
Prosadevanguardia:tres caminoshacia
el séptimoarte

El pago de una deuda a J.B.V

La relación entreamboshallegadoa
tal intensidad que [...] bien podría
hablarsehoy de dos espejos,el lite-
rario y el cinematográfico.Ii.] uno
frente al otro, robándosey multipli-
candoentresí imágenescuyo origen
resultaimposiblede precisar.

(JoséLuis Borau) *

El 28 de diciembrede 1895, en Paris, el cinematógrafoLumi~re es
presentadoal público de lacapital. Como si de unabroma o inocentada
se tratara(asílo tomaronalgunosintelectualescontemporáneosal inven-
to), Louis y Augustovinierona revolucionarel mundode la imagen,en
todossus significadosy, por ende,la visión de la realidad.

Esteartículoseproponerepasarcomoel«último»arteafectóala lite-
raturay, másconcretamente,a la prosade vanguardia.Paraello presen-
taremos,en primer lugar, los añosmásimportantesde la incipientecine-
matografíahispanoamericanay, en segundolugar, delimitaremostempo-
ralmentela Vanguardia.

Relación,por países,de los años de presentacióndel cinemató-
grafo,de laprimerarealizaciónnacional,del primerfilm deficción (corto
y/o largometraje)y del apogeodel cine mudo:

* JoséLuis Borau: «Literaturay cine»,enRicardoGullón (dir.): Diccionario de lite-
ratura españolae hispanoamericana,Madrid, Alianza Editorial, 1993,pág. 866.
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— Argentina: 28 de junio de 1896. La banderaargentina(1897,Eugéne
Py). Escenascallejeras (1901, EugenioCardini). Entre 1915 y 1931, año
de la primerapelículasonora(Muñequitasporteñas)i•

— Bolivia: hacia 1909. Las primerastomasde vistaslocales se filman
hacia1912.Laprofecíadel lago (1923,JoséMañaVelascoMaidana).Entre
1923y 1936,añodela primerapelículasonora(La guerra del Chaco)2

— Chile: 25 de agostode 1896. Un ejercicio general de bomberos
(1902). Manuel Rodríguez(1910, Adolfo UrzuaRosas).Entre 1916 y
1934,añode la primerapelículasonora(Norte y Sur) ~.

— Colombia:hacia 1897.Ceremoniasoficialesde lapresidenciade la
república(1905). María (1922, Alfredo del Diestro y Máximo Calvo).
Entre 1914 y finales de los 30, ya queconla llegadadel sonorola cine-
matografíacolombianasevino abajot

— Costa Rica: hacia 1908. No se recogefechaexacta . El retorno
(1926, Rómulo Bertoni). La expiotación4eh cinematografíacostarr~-
censeestuvoen manosde La industrianorteamericanapor lo queapenas
serealizaronfilmes nacionalesen los años20 t

Cuba:hacia 1897.Simulacrode un incendio(1897,GabrielVeyre).
Manuel García o el rey de los camposde Cuba (1913, EnriqueDíaz
Quesada).El final de laPrimeraGuerraMundial coincidió conla entra-
da del cine norteamericanoy el declive de la producciónpropiamente
cubana.La llegadadel sonoroacabóconla incipientefilmografíanacio-
nal quefue sustituidadpor laestadounidensey la mexicana~.

— Ecuador:aprincipios del s. xx. Losprimerosnoticiariosnacionales
se filmaron en 1918. La actividadcinematográficadel paíssevino abajo
con la llegadadel sonoro(Seconocieronen Guayaquil, 1950)~.

— Guatemala:26 deseptiembrede 1896.Filmesde actualidadesdesde
1900.Agenten2 13 (1912, Alberto de la Riva). La cinematografíaguate-
maltecadependióhastatal puntodel poder(el dictadorEstradaCabrera,
primero,y el generalUbico, después)quehasta1942 no pudodespegar
(Ritmoy danza)8

— México: 14 de agostode 1896.Corrida enterade torospor la cua-
drifla de PoncianoDíaz (1897,Churricho EnriqueMoulinié). DonJuan

PARANAGUA, enMiguel Urabayen(din): Diccionariodelcine, Madrid, Ediciones
l{ialp, 1991,2A cd.,págs.34-35.

Ibid pag 84.
Ibid pag 185.
Ibtd pág 142.
Ibid pags.163-164.
Ibid pag 172.
Ibid pag 246.

8 Ibid pag 359.
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Tenorio (1899, SalvadorToscanoBarragán).Entre 1912 y 1931,añode
laprimerapelículasonora(Santa)‘~.

— Perú: 2 de marzode 1897 (el Vitascopede Edison)y 1900 (el cine-
matógrafode Lumiére).Los centaurosperuanos(1911).Negocioal agua
(1913, FedericoBlume).El cine mudose limita anoticiariosde actuali-
dady la ficción no ocuparáun lugar importantehastala llegadadel sono-
ro, en 1937 (Resaca)lO~

— Uruguay: 18 dejulio de 1896.Carrerade bicicletasenel velódromo
deArroyo Seco(1898,Félix Oliver). Puñosy nobleza(1912,JuanAntonio
Borges; inconcluso).El cine mudouruguayodependeen granmedidadel
cine argentinoy el sonorono llegaráhasta1936 (Dos destinos)iI•

— Venezuela:28 de enerode 1897. Un célebreespecialistasacando
muelasen el Gran Hotel Europa (?, ManuelTrujillo Durán).La damade
las cayenas(1913,EnriqueZimmermany LucasManzano).Entre 1913
y 1939,añode la primerapelículasonora(El rompimiento) 2•

— Honduras,Nicaragua,Panamá,Paraguay,PuertoRico, El Salvador
y SantoDomingoconocieronelcinematógrafoporlas mismasfechasque
el restode los paises,sin embargosu industriacinematográficano flore-
ció y la quehubieradesaparecióen beneficio del cine norteamericano,
mexicanoy argentino,principalmente.

2.— Hablarde un añode comienzoy uno de fin, aestasalturas,esun
tanto absurdo,pero ello no es razónparalimitar el vanguardismo,más
quenadaporunanecesidadde orden y lógica(ambosvocablospocogra-
tosal movimiento).No olvidemosquelos vanguardismossurgen,porun
lado,de laevolucióndel Modernismoy, porotro, de unaseriede hechos
históricosqueprovocaronen la intelectualidadeuropeae hispanoameri-
canaunanecesidadde reforma. Son hitos en el movimiento la Primera
GuerraMundial, laRevoluciónRusa,asícomosutriunfo, el crack del 29
y la SegundaGuerraMundial. Habríaqueañadiren Hispanoaméricael
duro revés que supusola GuerraCivil española.Parececlaro que la
Vanguardianació, creció y murió (como movimiento histórico) en el
períodode entreguerras~.

Ibid. págs.523-525.
Ibid. pág. 603.

“Ibid. págs.777-778.
2 Ibid. pág. 784.
3 Estecomentariosobrela temporalidaddel vanguardismoestaríade mássi no fuera

porque aúnseguimosencontrándonostextoscríticos queconsideranvanguardistaa auto-
res de la segundamitad del siglo. Llamémoslos~<neovanguardistas»,siguiendola termi-
nologíade FemandoBurgosen «Laprosadevanguardiahispanoamericana».Vertientesde
la modernidadhispanoamericana,Caracas,Monte Avila editores,1992, págs.116-123.
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La VanguardiaHispanoamericanatieneunascoordenadastemporales
si no precisas, si aproximadas.Inscribiremosen el movimientovanguar-
distaa aquellosescritorescuyaobrase vio afectada,en mayoro menor
medida,por los «ismos»europeos,los avancestécnico-científicosy los
hechoshistóricoscomprendidosentre1914 y 1939.

El vanguardismoencontrósumáscompletaexpresiónen el verso.No
ocurrió lo mismo con laprosa,queanduvo,por caminosvariopintos,en
buscade señasde identidadpropias.No obstantehayun grupode países
en los que la nómina de prosistasvanguardistases másnotable(no sólo
en cantidad,también en calidad): Argentina,Chile, México. No quere-
mos decircon estoqueel restode los paisesno experimentaranlas téc-
nicasque proponíanlos «ismos»europeos,pero a sus narradoresles
costóencontraracomodoen ellas.

Repasadala situacióncinematográficay prosísticade los paíseshis-
panoamericanosduranteel períodode entreguerraspodemosllegar a las
siguientesconclusiones:

a. El cinematógrafo,pesea serpresentadoen todoslos paisespor las
mismasfechas,no tuvo igual desarrollo.Al igual queahora,la indepen-
denciaeconómicadecadapaísy susituaciónpolíticafue determinanteen
el despeguede la industriafílmica. Existen,pues,dos grupos:

— Aquellos que poseyeron unacinematografíanacionalfuerte fueron
los más independientes económicamente, así como los más cosmopolitas:
Argentina,Chile, México, Venezuela.

— Los que sudesarrolloeconómicodependióen gran medidade los
EE.UU. (Colombia, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo,
Panamá),Argentina(Paraguay,Uruguay)y México (Cuba,Guatemala).

La oleadademocratizadorade los años20 fue otro factorimportante
parael crecimientode la industriacinematográfica.

b. El cine mudo vivió sus años de esplendor en la décadade los 20,
coincidiendocon los de la Vanguardia.También fue la décadaen la que
los paiseshispanoamericanosrecibieronun mayornúmerode emigrantes
del viejo continente(los primerosrealizadoresdel cine argentinofueron
italianos),los cuales,ademásde aportarvariedadcultural, demandaban
expresiones artísticas europeístas.Una voluntadcosmopolitacaracterizó
a paisescomo Argentina,Chile y México, que se nutrieronde Europay
sus movimientosartísticos,paraconfigurar un universocultural propio
quereflejarasuvariedadracial.
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De estamanera,cine mudo y prosade vanguardiacrecieronal unísono
y en suencuentrose prestaronrecursostécnicos,terminologíay hombres.

Los escritoresdelperíodode entreguerrasse acercaronal nuevoarte
por tres caminos que, aunque aquí separemos, se entremezclaron ya que
muchosnombresse pasearonpor Jos tres. La críticacinematográfica,la
narrativavanguardistay los guionesy/o adaptacionesacercaronel sépti-
mo artea la literaturay viceversa.

Por razonesde espacionoscentraremosprincipalmenteen Argentina
y México y se haráreferenciaaotros paísescuandoescritoresconsagra-
dos se ocupendel tema.

1. LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

Los ingresosde los escritoresde principios de siglo dependíanen
granmedidade la laborperiodística.La llegadadel cine y sumeteórico
crecimientoobligó ala prensaescritaa darleun espacioen suscolumnas.
Los intelectualeshispanoamericanos,quevivían del articuloperiodístico,
encontraronun nuevocampode cultivo conel queampliarsueconomía.

Perono fuerontan sólo razoneseconómicaslas queimpulsarona los
escritoresa escribircríticacinematográfica.El cineeraun artenuevodel
quehabíamuchoqueaprendery másqueenseñarEl númerode produc-
cionescinematográficasque se realizarony estrenaronen la décadade
los 20 y 30 fue tal, en cantidady calidad, queel público no tuvo tiempo
de educarsugustoy se limitó adejarsellevar sinresistenciapor loscami-
nos que le ofrecierala incipienteindustriacinematográfica.Los intelec-
tualesse sintieronen la obligaciónde educaral público y recordara la
industriaqueelcine, másqueartificio de entretenimientoy evasión,era
arte.

— Argentina

El primer escritorque realizócrítica cinematográficade modoregu-
lar fue HoracioQuiroga(apartir de 1919enLa Nación, Carasy Caretas,
Fray Mocho, La NovelaSemanal,El Hogar y Atióntida). Aunqueinscri-
to en el movimientomodernista,suobrafue evolucionandohaciacami-
noscadavez másincalificables.Conscientedesdeun principiode queel
cineeraun nuevoarte, se ocupóy preocupóde las relacionesy semejan-
zasentreéstey la literatura.En susartículosse advierteel continuopara-
lelismo entreel mundode lo visto y el mundode los escrito,centrándo-
seen cuatroapartados:



436 EvangelinaSolteroSónchez

a.— Industria cinematográficalindustriaeditorial, siendosu mayor
preocupaciónel enormepoder (nocivoen ocasiones)queejercenambas
sobre los productosartísticos.A esterespectodeclaraen «Los intelec-
tualesy el cine» ‘~ que «la primeracintacon quetropecemosen un cine
cualquiera,no seráunaobra de arte. Despuésde ocho y diez cintas, ya
hallaremosunapasable.[...JSi en todala producciónescénicade un año
corrido, y en la otra terrible superproducciónliteraria mundial, tuviéra-
mos queescogerlas «obrasmaestras»con todassus letras,el rubornos
subiríaal rostro al constatarquesólo treso cuatro libros o algúndrama
merecenel nombrede tales».

ti.— Guiones-guionistas/novelas-escritores,donde su interés reside
en la necesidad de buenosescritoresparala realizaciónde buenosguio-
nes.Así en «Los films nacionales»15 escribe:«Si paraescribirunanove-
lase requiereun novelista,y paraescribirun drama,un dramaturgo,para
meditar, planear,desarrollarartísticamenteunaobra de cine, confiemos
por lo menosen un escritor».

c.— Cine/teatro, abogandopor la independenciade uno y otro. De
nuevo, en «Los intelectuales y el cine» 16 advertíade la malainfluencia
queejercíala escenasobreel film: «Todo lo quede verdad,fuerzafran-
cay frescatienehoy el cine, se lo debeasímismo [...]. Lo malo quetoda-
vía guarday queoprime por la desviacióno hacereír por lo convencio-
nal, es patrimonio legítimo del teatro, que heredó y no puede desechar
todavía.La gesticulaciónexcesiva,violenta,quecomienzaimpresaen los
mascarones de la tragediaprimitiva y continúaen laafectaciónde expre-
sionesy actitudesde la escenaactual, es teatro y no cine».

d.—Personajes/caracteres.ParaQuirogalamediocridadde unapelícu-
la resideen la imprevistaruptura del carácterde los personajes:«Lo que
menos se puede exigir en un personaje cualquiera de novela, drama o film,
es que responda a una determinada línea de psicología. Un cuerdo,que se
nosmostrócomotal entodalacinta, no tieneporqué(y, sobretodo, al final
de la obra) hacer de repentecosasde loco, ni un loco incurablepuedereco-
brarsúbitamentela razónen el desenlace,si elautorno noshaaprestadoa
esta posibilidad en el transcurso del drama» i7~ Pero es consciente de que
esteproblemasurgede los puntosanteriores:la industriacinematográfica
concede mayor importancia a la superproducción,endetrimentodela cali-

14 Cfi. enCañosDámasoMartínez:«HoracioQuiroga: la industriaeditorial,el cine y

susrelatos»,pág. 1.218.
‘~ Ibid. pág. 1.215.
6 Ibid. pág. 1.217.

1? En el artículode HoracioQuiroga«Las cintasmediocres-Losefectosde la super-
producción»,ibid. pág. 1.213.
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dadde un film; lacarreraporlaproductividad«exigelibretos y asuntoscon
urgenciafebril»; a ello hay que sumarun problemade abastecimiento
humano:los primerosactoresde cineprovenían,en grannúmero,del tea-
tro y las técnicasinterpretativasse trasplantaronde unoaotrosin acomo-
do y adaptaciónalguna.Sin embargo,tieneclaroelescritorqueestono son
másquepretextosparajustificar el fracasode un film: «Ejemplo sonEl
jugador convertidoy Yatesel egoístaU..]. En la primera, el fracasose debe
a que los personajes no tienen vida; y el éxito de la segunda responde a que
esos mismos personajes piensan, hablan y obran conformea unamodali-
dadrigurosamentedelineada—lo queconstituyela verdad» ~.

Nos hemos extendido en Horacio Quiroga y en sus reflexiones por ser
el primero en tenerconcienciaplenade las relacionesexistentesentrecine
y literatura.A partir de aquí, la vanguardia argentina se debatió entre el
rechazopúblico («acasoel intelectual cultive furtivamentelos solitarios
cines de su barrio; pero no confesará jamás su debilidad por un espectácu-
lo del que su cocinera gusta tanto como él» 19) y la admiración plena. El
despreciar o amar el nuevo arte dependió también de los grados de com-
promisosocialquelos distintos«ismos»del paísestabandispuestosa asu-
mir: de un ladolos martinfierristasy sudesprecioalo popular,del otrolos
boedistasy sucompromisosocial,asícomosuadmiraciónpor Quiroga.

El primeroen desmarcarsede la posturaantipopulistadel martinfie-
rrismo, al menos en cuanto al cine, fue Jorge Luis Borges,quecomenzó
apublicar suscríticascinematográficasen Sur, a partir 1931.

Destacamos tres ensayos publicados en Discusión (1932) 20 y en los
queel escritorestudialas distintasformasde ofrecerla realidadel cine y
la literatura:

«La postulaciónde la realidad»esuna reflexión sobrelos distin-
tos métodosde representaciónde la realidad en literatura siendo el
emás difícil y eficiente de todos el que ejerce la invención circunstan-
cial», dondeimperala insinuaciónsobreladescripción.Inscribeen este
grupo pasajes de La gloria de Don Ramiro, las novelas de Wells y
Defoe y «lasnovelascinematográficasde doselVon Sternberg,hechas
tambiénde significativos momentos»21• Lo que másnos importa de
estaspáginases laaparicióndel término «novelacinematográfica»para

‘<Ibid. pág. 1214
~En el artículode HoracioQurioga:«Los intelectualesy el cine»,ibid. pág. 1217

20 JorgeLuís Borges:Discusión,Madrid, Alianza/Emecé,1995, 5< reim. de 1< cdc.
Contieneel prólogode la primerapublicación,fechadaen BuenosAires, 1932.

>‘ Eneí ensayo«Lapostulaciónde la realidad»,ibid. pág. 64. Amado Alonso comenta
de EnriqueLarreta,y lo haceextensivoaValle-Inclán, lo siguiente:«Ellos son losprimems
en haberhechoestudiosde gestosy tambiéndeademanes,demovimientoscorporalesque
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nombrardeterminadasobrasfilmicas, especialmentelas que realizara
Von Sternbergen EstadosUnidos.

• «Films» es una«opinión de unosfilms estrenadosúltimamente».
En la relecturaactual de este ensayono importa tanto que películas
comenta,como queopinión tiene de las distintasfilmografíasy de sus
directoresmásimportantes.Repasosomerode la cinematografíaalema-
na, francesa, rusa y estadounidense,para decantarsepor esta última
(coincidiendoen ello conHoracioQuiroga).

• «El artenarrativoy lamagia»esunaconjeturasobrela realidad, la
veracidad y la causalidadpara desembocaren la magia como único
orden que rige la novela de continuasvicisitudesdentrola cual inscribe
las obras de Poe, Melville, Chesterton,Joyce,La ley del hampa y
Fatalidad (ambos films de Von Sternberg).

ParaBorgesla realidaden el hechonarrativoes explicable,indistin-
tamente,a travésde la literaturay del cine.

— México

La prosavanguardista(estridentistasy contemporáneos)mexicanase
inclinó hacia el cine soviético, sobre todo tras la visita de Eisenstein en
1930.

Peroaquí,comoen Argentina,no fueronlos vanguardistaslos pione-
ros de lacríticacinematográfica.De nuevoescritoresmodernistasfueron
los primerosen escribir artículoscríticos. Alfonso Reyes(bajo el pseu-
dónimo de «Fósforo»)y Martín Luis Guzmáncomenzaronapublicarsus
columnascríticasapartirde 1915,durantesuexilio en España.Lastazo-
nesde ambosfueron máseconómicasquecinéfilas, sin despreciarpor
ello esaetapade susvidas (Reyesescribidamásadelante:«sóloFósforo
y cierto periodistade Minneápolisconsideranel cine como asuntodigno
de lasmusas»22) En México elmásfervienteresefiadordelModernismo
fue JuanJoséTablada.

Lasprimerascríticascinematográficas,realizadasde modosistemáti-
co corrieronacargode JaimeTorresBodet, publicandosus artículosen
Revistade Revistas,desde1925.Lo quemáspreocupóaTorresBodet,y

reproduceny materializanlos movlm,entose intencionesdel alma,conel enfocamientode
la atenciónaun reducidoespacio,al rostroy aúna unaparte del rostro, a los pies de los
personajes,paraindicaral lector-enel cine,al espectador-quetodo allí esintencionaltanto
lo quieto como lo cambiante»,enEl modernismoen «La gloria de Don Ramiro»,Buenos
Aires, Col. de EstudiosEstilísticosdel Instituto de Filología, 1942, pág. 221

22 Cfr. en Louis Panabiére: «Contemporáneos y«Lesprilnoveau»:El cine»,enpág. 182,
donde registra a Alfonso Reyes comoel primerprofesionaldecríticacinematográfica.
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al restode lanóminaquepublicabareseñasfílmicasen Contemporóneos,
fue diferenciarel lenguajedel cine del restode las artes,definir e] nuevo
arte y sucódigo.En 1927,e influenciadopor André Gide, reivindicauna
relaciónde compromisoentreel escritory el cine: «Los escritoresmás
angulososde Ja crónica[.4 dedicangran porción de sus noticiasinfor-
mativasareseñar,a ilustrar laspelículasdel día ¿Porquéel cine no apro-
vechaa su vez estaexpectaciónfavorabley sustituyelos recursospopu-
laresII...] porlas situaciones,por la sólida geometríaquepodríanconver-
tirlo en arte puro?»23•

Juntoa él, y defendiendouna industriacinematográficade calidad,
hallamosa CubeBonifant y a CarlosNoriegaHope.

Mientras tanto Xavier Villaurrutia se preocupópor sentarlas bases
del lenguajecinematográfico,paraasídiferenciarlodel teatro.

La Vanguardiamexicanaestuvomásinteresadaen el cine como tal
(técnicay recursosexpresivos,tratamientodel tiempoy delespacio)que
en el estudiocomparativoentreéstey la literatura.La llegadadel sonoro
acabócon dicho interés: «El sonido no dejaráque miremosa nosotros
mismos,nostendráfuertementeatadosa laTierra»24•

En el restode los paísesel interésfue desigual:en Cuba el máspro-
lífico fue Alejo Carpentier,publicandosusartículosen Cartelesy Social,
de 1928 a 1939.En Chile el másdisciplinado e interesadofue Vicente
Huidobro (admirador,al igual quelos argentinos,del cine estadouniden-
se),apareciendosusreseñasen La GacetaLiteraria del año1928;César
Vallejo hizo críticade forma esporádicaen larevistaMundial de Lima (a
partir de 1919), no obstante,en sus Crónicas25 parisinas,si encontramos
comentarios sobre el interés que despierta el cine en la sociedad.

II. NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

El acercamientoal cine a travésde la críticahizo queel escritorpro-
fundizaraen los recursostécnicosque la narrativafilmica ofrecía. La
mayoríade los literatosvanguardistascrecencon el cine (exceptuando
los modernistascomentados,casi todos los autoresnacencuando el

» Cfr. en GustavoGarcía: «Quelos queseamensufrandemodo tanpocojurídico»,
ibid. pág. 177

24 Es posible quela declaraciónfuera de Villaurrutia. Cfr. en Aurelio de los Reyes:
«Aproximacióndelos Contemporáneosal cine»,ibid. pág. 160.Estadeclaracióndeprin-
cipiosfue inicial, peroel ingresoeconómicoquesuponíalaescrituradeguionesy/o adap-
tacionesera lo bastanteinteresantecomoparano mantenerla.

>~ CésarVallejo: Crónicas. /9.l5-1026, México, UNAM, 1984.
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cinematógrafoya está instaladocómodamenteen la sociedadocciden-
tal), aprendenaver el mundo atravésde unapelículae, incluso,viven
de él.

Igualmentehayque teneren cuentael interésde la Vanguardiapor el
empirismo y el objetivismo de los discursoscientíficos (surgenpor
doquiermanifiestos,programas,disquisicionesteóricas),así comopor la
mecánicay los avancescientíficos.

El cinematógrafo,a primer golpede vista, reuníatodasestascaracte-
rísticas: el tomavistaseraun aparatotécnicoqueofrecíaunasorprendente
«sensaciónde realidad»,más«objetiva»queel texto escrito (esto si olvi-
damosquela cámaraestámediatizadaporel ojo y la manohumana).Dicha
«sensación»eradefinidaperfectamenteen eídiario parisinoLa Poste: «De
repente,la imagen[... 1 se animay se haceviva [...J.Es la vidamisma [.1.

Cuando todos puedan fotografiar a los seres queridos no ya en su forma
inmóvil, sino en sumovimiento,en suacción,en susgestosfamiliares,con
la palabraal filo de los labios, lamuertedejaráde serabsoluta»26~

De otra parte, el lenguajecinematográficocreabaun nuevoespacioy
un nuevo tiempo quepermitíaunarenovacióndel «realismo»y de la fan-
tasía.El cine surrealista(Ray, Duchampy Epsteina la cabeza),el expre-
sionismoalemán(especialmenteMurnauy el guionistaCarl Meyer) y la
original realizaciónde la ciencia-ficción en el cine mundo (los films
pseudo-mágicos de Méliés y la visión apocalíptica de Lang en
Metrópolis) ejercieronunagraninfluenciaen la renovaciónde la litera-
tura fantásticahispanoamericana.

Así las cosas,los narradoresvanguardistasadoptarony adaptaronlas
nuevasposibilidadesque les otorgabael discursocinematográfico.Unos
se limitaron a reflejar el nuevo arte en la temática, los más atrevidos
introdujerontécnicasfílmicas en sustextos.

— Argentina

NuevamenteHoracio Quiroga seríael primeroen experimentarlas
técnicascinematográficasen el cuento,concretamenteen los relatosfan-
tásticos.El uruguayoadmiradel cinesucapacidadparareproducirla ver-
dad de los escenariosy la naturalidad de los movimientos.

Cuentosescritosbajo esta influencia son: «Miss Dorothy Phillips, mi
esposa»(1919),«El espectro»(1921),«El vampiro» (1927)y «El puritano».

26 El fragmentoesdeun artículo anónimoaparecidoenel peri6dicoparisinoLa Poste.
el 30-Xli- l 895. Cfn en Jorge Urrutia: Imagolitterae. Cinc. Literatura, Sevilla, Alfar,
1984.
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Los tresprimeros compartenel mismo protagonista,Guillermo Grant,
un enamoradodel cine que se aproximaal voyeurismo.En el segundoy
el tercero,Granty suamantesevenasediadosporespectrosfílmicos que
salende lapantallaparaapoderarsede susrealidades.«El puritano»nos
presentaa un grupode actores,ya fantasmas,quetodaslas nochesvisio-
nansus películasparaentraren contactocon la realidaddel espectador
(variantes de estetemason,en la novela,Niebla, de Unamuno;en el tea-
tro, Seispersonajesen buscade un autor de Pirandello, y, más reciente-
mente, en el cine, La RosaPzirpura del Cairo, de Alíen).

«El hombremuerto» (relato pertenecienteal libro Los desterrados,
publicadoen 1926) ofreceen sus últimas lineasunavisión de la escena
que se aproximaa la quepodíaserrecogidapor unacámara:«Puedeaún
alejarse con la mente, si quiere; puede, si quiere, abandonar un instante su
cuerpo y ver desde el tajamar por él construido, el trivial paisajede siem-
pre: el pedregullovolcánicocongramasrígidas; elbananaly suarenaroja;
el alambradoempequeñecidoen la pendiente,quese acodahaciael cami-
no. Y máslejosaúnver el potrero,obrade susmanos.Y alpiedeun poste
descarado,echadosobreel costadoderechoy las piernasrecogidas,exac-
tamentecomotodos los días,puedeversea élmismo,como un pequeño
bulto asoleadosobrela gramilla, descansando,porqueestámuy cansa-
do...» 27• En este fragmentola mentedel personajese mueve como una
cámaraqueva de un primer planoen picadoparaampliarel foco y ofre-
cerun planogeneraldel lugar. Finalmenteenfocaráun nuevoprimerplano
de sí mismoen el quelos puntossuspensivosoperana modo de fundido.

Borgestambiénse dejallevar por el cine en la construcciónde algu-
nos de sus textos ficcionales,así en Historia Universal de la infamia,
dondeconfiesala influenciadel cine en la construcciónde algunosrela-
tos: «Los ejerciciosde prosanarrativaqueintegraneste libro fueron eje-
cutadosde 1933 a 1934.Derivan, creo,de mis relecturasde Stevensony
de Chestertony aunde los primerosfilms de von Sternberg[~~~]»25.

Se inscriben dentro de la técnica del cine mudo los siguientes títulos:
«El espantoso redentorLazarusMorelí», «El impostor inverosímil Tom
Castro», «La viuda Ching, pirata», «El proveedorde inquidadesMonk
Eastman»,«El asesinodesinteresadoBilí Harrigan»,«El incivil maestro
de ceremonias Kotsuké no Suké» y «El tintorero enmascarado Hákim de
Merv». Cadarelato se divide en pequeñasescenasencabezadaspor un

27 HoracioQuiroga:«Un hombremuerto»,Los desterradosy otros cuentos,Madrid,
Csatalia, 1990, pág. 243

28 JorgeLuís Borges: Historia universalde la injómia, Madrid, Alianza Editorial,
1996, l2~ reim. de la l8edc.Recogidodelprólogode la primerapublicación,fechadoen
BuenosAires, 1935.
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lema,a modode las leyendasutilizadasen el cine mudoy queponíanal
espectadorsobreavisode un cambio temporalo espacial(funcionando
comoelipsis).Los personajessontambiénherederosde losde Sternberg:
marginadoshoy y héroesmañana,envueltosen un halo de misterio,en
huidaconstante,másde si mismos quede los demás;con finales amar-
goscomosusvidas.Sonpersonajescercanosal mito,comolos queinter-
pretaranEmil Janningso MarleneDietrich parael directoralemán.

Pasemosahoraa las ficcionesde FelisbertoHernández.La inclusión
del uruguayo(al igual que la de Horacio Quiroga)en esteepígrafese
debeados razones:una, la dependenciade Uruguaya la industriacine-
matográficay editorialargentina;dos, la influenciaqueejerció sunarra-
tiva sobreel relato fantásticorioplatense.

Felisbertofue un escritorque no sólo se dejó influenciar por el cine,
tambiénvivió deél (acompañamientosalpianodurantelas sesionesdecine
mudo). Susprimeraspublicaciones(Fulano de tal, 1925; Libro sin tapas,
1929; La cara de Ana, 1930 y La envenenada,1931) contienenrecursos
cinematográficos. No son tan evidentes como en sus obras posteriores (El
acomodadoro LasHortensias),digamosmásbienquehayunaimaginería
cercanaa la fílmica, parecidaa la queencontramosen películassurrealis-
tasy expresionistas.«Genealogía»29 narralos movimientosde diferentes
formasgeométricasy metamórficas,querecuerdanalas esferasrotatorias
deMarcel Duchamp.En «La casadeIrene»30 aparecenprimerosplanosde
distintaspartesdel cuerpo:«mientrasconversaba,no podíadejarde mirar
las formas tan libres y caprichosasqueibantomandolos labiosal salirlas
palabras.Despuésse complicabaaestoel abrey cierra de la boca,y des-
puéslosdientesmuyblancos»(planosfilmadosmagistralmenteporel Luis
Buñuelde laetapamexicana).«Diario» 31 utiliza el encabezamientode los
días como leyenday a continuaciónunaescenaconcretade cada uno,
enmarcadaen puntossuspensivosamodode fundidos:

7 de agosto
Además,me presentaronaX. Es idealista.íbamosporun canií-

no de árboles.Hacíaviento. Al idealistasele voló el sombreroverde
que se leconfundíaen elpasto.Corrió trasél, y al final lo pisó...

La prosafelisbertianaseráunade lasmásvisualesde la literaturahis-
panoamericanade estesiglo.

29 FelisbertoHernández:Libro sin tapas,enFelisbertoHernández.Obras completas.
Primeras invenciones.Por los tiemposde ClementeColling, México, S. XXI Editores,
1983,Vol. 1, págs.34-36.

>“FelisbertoHernández:Ibid. págs.39-45.
3’ FelisbertoHernández:Fulano de tal, ibid. págs.13-15.
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— México

La vanguardiamexicanafue las máspredispuestaala experimenta-
ción. Los principalesescritoresde Contemporáneosse embarcaronen la
aventurade la «novelacinematográfica»influenciadospor el surrealis-
mo, el dadaísmoy el cine de Eisenstein.Aparecentécnicasfílmicas en
los siguientestextos:Margarita de nieblade JaimeTorresBodet,Novela
como nubey La llama fría de Gilberto Owen, Dama de corazonesde
Xavier Villaurrutia, ReturnTicketde SalvadorNovo, El día másfeliz de
Charlar de Enrique GonzálezRojo, La señorita Etcétera, El café de
nadie y Un crimen provisional del estridentistaArquelesVela. Carlos
Noriega Hope fue el primero en escribirun libro sobreel mundo de
Hollywood, E/mundodelassombras(1922), así como una serie de cuen-
tos ambientados en el mismo lugar.

El restodel continentetambiénse dejóllevar por estaoleadacinéfi-
la: en ChileVicenteHuidobrofue el abanderadode lanovela-fílmicacon
Cagliostro,Mío Cid Campeadory Tres inmensasnovelas;Xavier Abril
publicabaen PerúHollywood (1931) y RosaArciniegaVidas de celuloi-
de (1935).

III. GUIONES Y/O ADAPTACIONES

La primerapelículaque se rodó sobreunaobra literaria hispanafue
una versión de Don Juan Tenorio, realizadaen México por Salvador
ToscanoBarragánen 1898.Quedaninauguradaslasrelacionesentrecine
y literaturaen lo queal campode las adaptacionesserefiere.

En un principio estasrelacionesse limitaron a ofrecerbrevesescenas
de textoso personajespopulares:

• Juan Moreyra, de Eduardo Gutiérrez, llevada a la pantallapor
Mario Gallo en 1909.

• La danza de las cayenas,adaptaciónhumorísticade la novelaLa
dama de las camelias, realizadapor Enrique Zimmennan y Lucas
Manzano en 1913.

• Amalia, de JoséMármol, filmada por EnriqueGarcíaVelloso en
1914.

• NoblezaGaucha, inspiradalevementeen Martín Fierro, dirigida
portE Cairo en 1915

• Cuauhtémoc,guión escritopor TomásDomínguezYáñez y dirigi-
do por M. de la Banderaen1917

En la décadade los 20 el interésportenerun contactodirectocon el
mundodel cine crece y los escritorescomienzaa tenerrelacionesmás
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asiduasconél, bienescribiendoguionesoriginales,adaptandotextospro-
pios, textosajenosy algunos,los máscinéfilos, intentandodirigir alguna
película.

HoracioQuiroga escribiódos guionesbasadosen textospropios:La
.Iangaday La gallina degollada,ambosen 1919.Con el segundoguión
intentóacercarseal campode la dirección, peroningunode los dos pro-
yectos llegaronallevarse acabo.Años después,en 1939,Darío Quiroga
y UlisesPetit Murat escribieronel guión de la películaPrisionerosen la
tierra, basándoseen distintos cuentosdel escritor

JorgeLuís Borgesllegó tardeal campode la guionización(después
de la líA Guerra Mundial) y cuandolo hizo fue en colaboracióncon
Adolfo Bioy Casares.

Vicente Huidobro escribióCagliostro que,como sabemos,fue pre-
miadoen I-Iollywood, pero llegó en las postrimeríasdel cine mudo y no
llegó a realizarse.

Xavier Villaurrutia realizó un argumentocinematográfico,El solte-
rón, aunqueen un principio fueracreadoparael teatro.Corrió lamisma
suerteque los anteriores.Sin embargo,tuvo máséxito trasla llegadadel
sonoro, siendo su primera colaboraciónVámonos con Pancho Villa
(1934). A partir de esemomentoseconvirtió en un guionistareputado
escribiendo los guiones de las películas La mulatade Córdobay El amor
esasí, ya en la década de los 40.

José Goroztiza aprovechó el auge del indigenismo paraescribirsu
guión Hurakán.

En 1931 CarlosNoriegaHopeescribeel guión de Santa,dirigidapor
Antonio Moreno. Fue la primerapelículasonoradel cine mexicano.

VicenteLombardoToledano(pertenecienteala generacióndel .15) se
dejó tentar y escribió en 1933 el argumentoHa caído una estrella,
influenciado por el cine socialista y la presencia deEisensteinen México.

La intenciónde esteartículono esotra quelade refrescarlas memo-
rias. No se ha dicho nadaque no se supiera, simplementequeríamos
recordarquecine y literaturaseemparentarondefinitivamentegracias a
los vanguardistas y que, a partir de entonces, las relacionessoncadavez
más estrechas. Los escritores del «boom» dieron el espaldarazodefiniti-
vo al séptimoarte (no es necesariodar nombres),perono lescorrespon-
de a ellos el mérito, sino a sus predecesores,a los vanguardistasque se
atrevieronaabrir la literaturaa todaslas artesy quedescubrieronen el
cine la conjugaciónde todasellas.A partir de este momento,ya no es
posibledistinguirentrevida y cine.
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«El cinealteróparasiemprelamentedel hombre,le acercóel mundo,
le dio concreción a sus fantasías más desatadas. Ahora es difícil marcar
la líneadivisoria entrenuestrocomportamientonaturaly el adquiridopor
el cine, quenos ha enseñadoa sentarnos,apoyarel mentónen la mano,
declararel amoro el odio,habitarnuestraciudad,vestir» 32• Vivir.
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