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1. As~ncTosPRELIMINARES

Entre los diversos aspectosque caracterizana la sociedadactual,
encontramoscomo factor fundamentalel de que se trata dc una «so-
ciedad de masas”; conceptoque encierra toda una realidad compleja:
población, prodiícción y consumo, urbanismo, etc.; incluso hasta los
medios de expresióny comunicaciónque empleaesta sociedad~.

Desdeel punto de vista de la Historia, que es el que a nosotrosnos
interesa, debemos decir que la importancia que los llamados rnass-
media o «medios de comunicación social» han tomado en la sociedad
contemporánea,los hacenelementosde primer ordenpara la compren-
sión y el estudiode dicha sociedad,y por tanto debenser tenidosmuy
presentespor el historiador que sc ocupede la historiacontemporánea,
como fuentes históricas de primer orden.

Dentro de esta sociedadde masasy de los mass-mediahay un he-
cho esencial y en cierta manerareciente: la importanciaque está to-
mando la imagen en el ámbito social, hasta el punto de que algunos
afirman que nos encontramosen «la civilización de la imagen”t Sin
despreciaríiingfln otro medio de comunicación,consideramosque el
cine y la televisión son los mass-mediaque cuentan actualmente con

Melich Maixe, A., La influencia de la imagenen la sociedadde masas,Pam-
plona, Instituto de periodismo de la Universidad de Navarra, 1965, p. 15; Hueso
Montón, A. L., El cine, fuente histórica del siglo XX (tesis doctoral),Fac. de Fi-
losofia y Letras, Universidad Complutense,Madrid, 1974.

2 Melich Maixe, A., op. eit., pp. 15-18; Abel Gance,en 1926, proclama:«La era
de la imagen ha llegados
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mayor audiencia; por lo que su eficacia persuasivay comunicativaes
mayor que la conseguidapor la prensao la radio ¾

En cl presenteartículo vamos a tomar a uno de estosmedios,con-
cretamenteel cine, como una fuente más de la historia contemporá-
nea, referida en estecasoa Franciaduranteel períododel FrentePopu-
lar. Ya que el cine suponeun primer intento de elevar el medio de
comunicación a la categoríade arte, lo cual le da una seriede matices
de riqueza insospechada~, siempreque esta nueva fuente se la utilice
con una metodologíaadecuadat

2. EL FRENTE POI’ULAR FRANCÉS

Francia, entre las dos guerrasmundiales ‘ive uno de los períodos
más intensosde su historia contemporánea.En primer lugar hay que
señalarlos efectos destructoresque le ocasionanlas actividadesbélicas
de la «GranGuerra»,tanto en cl campopuramentehumano,con el gran
numerode muertos,heridos e inválidos (unos 4.700.000en total), como
en lo puramenteeconómico: más de 3.01)0.000de Ha. devastadas,10.000
fábricas han causadobajapara la producción, la producciónde carbón
y acero ha descendidoun 50 por 100 sobre los niveles de antesde la
guerray la deudapúblicasobrepasalos 150.000millones de francos-oro,
lo quehaceque el fraíico pierdasuvalor de cambio.En resumen,según
ciertasestimaciones,la riquezao potencialfrancésse redujo, entre1914
y 1918, en un 25 por 100.

El alto número de bajasproducidaspor la guerra, así como las nu-
merosastareas de reconstrucción,hicieron que no aparecierangraves
problemasde empleo.Por otro lado, el sindicato más importante del
momento,el socialistaC. G. T. (ConfederaciónGeneraldu Travail) logra
alcanzaralgunos puntosde su programa,muy queridospor los traba-
jadores: jornadade ochohoras,convenioscolectivos, etc.

En el terreno político nos encontramosuna alternanciade coali-
ciones de gobierno. En 1919 la Asambleaelegida era conservadoray
nacionalista: el bloque nacional republicano.Pero las dificultades de
tipo financiero aparecenpronto al no pagarAlemania las reparaciones
de gueri-a. El mundo obrero y las personascon renta fija se ven dura-

3 Ver Villegas López, M., Arte, cine y sociedad, Madrid, Taurus, 1959, p. 22.
1-latíser, A., Historia social de la literatura y eí arte, Madrid, Guadarrania,

1969, tomo III.
Sadoul, G., <‘Materiales, métodos y problemas de la historia del cine’>, en

La historia hoy, Barcelona,Avance, 1976; Gubera,R., Historia dcl cine, Barcelo-
na,Lumen, 1973, tomo 1; Sadoul G., LHistoire cf sesMéthodes,París,Gallimard,
1961, pp. 1390-1404; Hueso, A. L., Historia de los géneroscinematográficos,Valla-
dolid, Heraldo, 1976; «Cultures»,Le cinémade l’histoire, vol. II, núm. 1, UNESCO,
1974.
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menteafectadaspor la inflación. Poincarétrata de solucionarel pro-
blema entre 1922-1924 con una política de gravámenesfiscales más
fuertesy con la ocupacióndel Rhin paraasegurarselos pagosalemanes.

Las eleccionesde 1924 dieron el triunfo a una alianza radical-socia-
lista, el cartel de izquierdas.Este triunfo implicó la dimisión del pre-
sidentede la República, Millerand, que habíaapoyadoa la coalición de
derechas; por lo que accedió al cargo Doumergue, que encargó a
EdouardHerriot la formaciónde un nuevo Gobierno.Suproyectosobre
la escuelapública, al que se opusieronlos gruposcatólicos de todo el
país y la continua crisis financiera, que empeorabapor falta de cola-
boración,evasiónde capitales,etc.,motivaron la dimisión del Gobierno
en el mesde abril de 1925.

La situación que sigue es caótica, se sucedenlos ministros de Fi-
nanzas,el franco se devalúa de un modo escandaloso...Como recurso
se flama al viejo Poincaré.EL veteranopolítico forma un Gobierno de
unión nacional, que contó con el apoyo de los grupos financieros. Su
gestión tuvo éxito y la economíafrancesavolvió a alcanzarlos niveles
quetenía en 1913. Poincarése retira en 1929 y le sucedióunatendencia
centro-derechacon Laval y Tardiéu a la cabeza.

La crisis económicade 1929 vino a sumarnuevasdificultades para
Francia, pues aunque se manifestó allí de modo tardío su fuerza allí
fue verdaderamentenotable. En la esferapolítica se produce un des-
plazamiento a la izquierda de los gobiernoscon predominio radical,
todos ellos muy inestablesa causade los problemasfinancierosno re-
sueltosy la falta de cooperaciónsocial. Aparecennuevasasociaciones
profesionalesy frentescampesinosde tipo corporativista,así como ligas
de extrema derechaque agrupana ex combatientes,parafascistas,etc.
El asunto Stavisky fue la causade sangrientosdesórdenesel 6 de fe-
brero de 1934,en el queelementosde extremaderechaatacaronla Asam-
blea el mismo día que sepresentabael GobiernoDaladier.

Entre 1934 y 1936 ocupanel Gobiernoelementosde la derecha,que
fracasaronen los puntos fundamentalesde su gestión, por lo que lle-
gamos a la solución que proponíael Frente Popular,gestadoen 1934
paradefenderla República,siguiendola líneaque el Komintern de 1935
daba a estasalianzasde partidos burguesesy obrerosde oposición al
fascismo. Pero no todo eran orientaciones de Moscú, la baseproletaria
y democráticade Francia presionaba para una alianza de estetipo ante
el éxito del fascismo en Europa, particularmente en Alemania después

de las eleccionesde 1933. Si tenemospresenteel acercamientode las
centralessindicalessocialistay comunista,C. G. T. y C. G. 1. U., a todo
lo anteriormentedicho, veremosque la coalición de socialistas, comu-

nistas y radicales lograra un claro triunfo en las elecciones de abril-
mayo de 1936.Como resultadofinal, el socialista Leon Blum se encargó

de formar Gobierno.
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El FrentePopularse habíaformado tomando como baseunosacuer-
dos mínimos que utilizó a modo de programa: nacionalizaciones,con-
trol económicodel Gobierno, etc. Peio una oleada de huelgasy ocupa-
ciones sacudióel país; el Gobiernoactuó comoárbitro entrela patronal
y los obreros, como resultadose firman los acuerdosde Matignon, en
junio de 1936, por los que se estipulabanlos contratos colectivos, la
libertad sindical, la semanalaboral, el despido pagado, etc. Pero las
diseíísiones internas, a raíz de la guerra de Españay las reformaseco-
nómicas, llevaron, junto cou la actividad de fuerte oposición de las
fuerzas capitalistas y de derechas,a que el Frente Popular entrara en
crisis, por lo que el gabinetede Leon BIum cayó en marzodc 1937. La
crisis interna de Franciacontinuóbastacomienzode ]a SegundaGuerra
Mundial; la estructura de la Tercera Repúblicapodía darse por ago-
tada; sin embargo,el intento de solución que supusoel FrentePopular
con el apoyo de baseque conté y en un momento en el que el fascismo
crecía con tuerza arroyadora merece un atento estudio, atento y pro-
fundo, al que pretendemosdar algunos datos más con el presente
artículo <‘.

3. CiNu Y SOCiEDAD SiN FRANCIA

En París, el 28 de dicieínbrede 189.5, el cine hacesu presentaciónal
público, en una dependenciadel Gran Café: el Salón Indien. Situado
en el número4 del Boulevard desCapucines.Los hermanosAugusto y
Luis Lumiére fueron sus promotores,a la vez que inventoresdel apa-
rato de proyección,y autoresde las cintas. La prensahizo buenascrí-
tic-as y la afluenciade público extraordinaria.Aunque los hermanosLu-
miérc sólo tuvieran una moderadaconfianza en su invento. Pero el
tiempo vino a quitar estos temores,y la empresade los Lumiére co-
mienza a crecere internacionalizarse.

Si con sus inventores el cine francéshabía nacido con una «men-
talidad documentalista”, con GeorgesMéliés la imaginación entra en
el nuevo medio, que, junto con los hermanosPathé,forman la llamada
«raza de pioneros”, creadoresestos últimos de la productora Pathé
Fréres,que conté con un fuerte respaldoeconómicoy la colaboración

Alba, V., El Fre,ílé Popular, Barcelona, Planeta, 1976; Bodin, L., y Ion-
chard, J., Fron! Populaire: 193~, París. Colin, 1972; Brogan, D., Francio, 1870-
1939, México, PCE, 1947; Dubiel, 1-1., Le déclin de la III flépublique, 1929-1938,
Paris, Senil, 1976; Goguel,F., Céographiedeselection francaises,18701951,París,
Colin, 1951; Lefranc, G., El Fre,íie Popular, Barcelona,Oikos-tau, 1971; Nere, 1.,
La fil Répuhliqu¿e,1914-1940, París, Colin, 1967; Nere, J., 1929. Análisis y estruc-
turo ¿le una crisis, Madrid, (kíadiana,1970; Sauvy, A., Histoire econonliqtle de la
1<ronce entre ¿leusguerres,París,Fayard, 1965; William, L., Fi colapsode la III Re-
pública, Barcelona,Caralt, 1973.
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artística de FernandoZecca. En 1901 filmaron Historia de un crimen,
que fue el primer triunfo sonadode la casa.A esteprimer magnatedel
cine francéshay que unir la figura de Leon Gaumont,hombre culto y
de formación científica.

Así pues,antes de 1914, Francia había asistido al nacimiento del
cine, ocupandouna posición semejantea la que en la actualidadocupa
Hollywood. Dos poderosassociedades,Pathé y Gaumont, dominaban
el mercadodel film. Cine que siempretuvo inquietudespor lograr algo
nuevo, los llamados Films d’art son una buenapruebade ello. En re-
sumen,cuandoestalló la Primera GuerraMundial el cine había apren-
dido a narrar historias y se había organizadoa nivel industrial: pro-
ducción, distribución y exhibición. El cine era ya el pasatiempoy la
expresiónartística de unaépoca

Los añosde la guerrasupusieronun duro golpe parael cine francés,
cl frenazo en su producción habia servido para que el cine americano
se adueñasedel mercado. Hacía falta un personajede Valía para le-
vantarlo de su postración, y ésefue Louis Delluc, que pasóde ser un
enemigo declarado del cine a luchar por él como su más -abnegado
apóstol, trabajandocomo crítico, ensayista,guionistay realizadorhasta
sutempranamuertecuandosólo contabacon treinta y tresaños.

Dellur fue el creadorde la palabra «cine-club» y fundó el primero
de la historia en 1920.Delos sietefilmes querealizó en sucorta carrera,
dos de ellos nos revelanun talento creadorpoco común: Fiévre (1921)
y La femnmede nulle paN (1922). Con el primero preludia el realismo
poético y populista, que dominaráen el cine francésdc los años treinta
con Renoir, Carné, Feyder,DuviVier, Chenal,etc. Pero una dc las apor-
tacionesprincipales que hizo al cine fue que «a través de Deluc una
nueva categoría de personas,con preparacióncultural e inquietud ar-
tística, irrumpen en lo que venía siendo coto de mercaderesy autodi-
dactas.El viraje es importante.A la cabezade surevista CINEA colocó
Delluc un lerna quevino a serun grito de batalla: «Quele cinémafran
yais 50W clu cinéma, que le cinéma ñ-anqaissoit fx-angaís.»8

Otro aporteque el grupo hizo al cinc y quemerecedestacarsees la
creación en 1943 del Institut des 1-Iauts Etudes Cinématrographiques
de París por Lilerbier. Así como la utilización del ~<tríptieo” o pantalla
triple por Ganceen suNapoleón (1923-1927),que suponeuna temprana
anticipación del cinemade FredWaiier, conocidocomo «cinerama’>.

Pero uno de los elementosFundamentalesque hay que destacardel
cine de la época,y este grupo que nació entorno a Delluc, es que co-
mienzaa formular la teoríadel nuevo arte, es decir, el cine comienza
la comprensiónde sí mismo. El ha sido el que ha abierto el camino,

7 Paelella, R., 1-Tistoria del cine mudo, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 32-84.
Cubern,R., op. cit., tomo 1, p. 184.
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quien primero ha visto en el cine un vehículo cultural, un arte recep-
tivo de las inquietudes más vivas. Arte que poseeun lenguajerecién
descubiertoy que puedeservir para cuestionara una civilización bur-
guesaque ha llevado al mundoa una larga y penosaguerra. Todo ello
se manifestaráen el movimiento surrealistaque prendió en toda Eu-
ropa,despuésdel manifiesto deAndréBreton (1924),movimiento al que
seunió Luis Buñuel en 1928.

En este breve recorrido por la historia del cine francés, llegamos
al momentoobjeto de nuestroestudio,y parainiciarlo diremosunaspa-
labras sobre la producción cinematográficafrancesaen el períodoque
nos ocupa,ampliamenteseríala décadade los años treinta, cuandola
Primera GuerraMundial quedaya lejos y los movimientosvanguardis-
tas de los añosveinte,en cierto modo, sehan serenado.

En esteperíodo el año con la máxima producción,en Francia,fue
1931 con 200 películas,paraluego descenderpaulatinamentehasta1940,
año en el que solamenteven la luz 30 filmes. Los años que ocupó el
Frente Popular tienen una producción muy semejante,unas 115 pe-
lículas por ano, aunque siempre con una cierta tendencia a la baja
segúnnos acercamosal final de la década~.

3.1. El cine y la política en Francia

Hacia 1919 comienzaa hacerseun planteamientomás serio sobrela
necesidadde que existaen Franciaun cine que se ocupe de los proble-
mas socialesy políticos. Es decir, la temáticaque interesa al hombre
normal,que tienenecesidadde ver la política y también el derechopor
otros mediosqueno seanlos mismos hombres,políticos profesionales,
que sólo sabenrepetir sus mismosplanteamientosmás o menos dema-
gógicos.

El cine tiene a su favor el poder llegar a una gran masade público,
y sus planteamientos,si son comprometidosy, por tanto, hechoscon
seriedad,sembraráninquietudespolíticas en la masade espectadores
sobre todos los problemassocialesque tienen planteados.Además, la
magia del cine puedepermitir el desarrollode ideas que en la vida co-
tidiana sólo tienen categoríade utopías. Así, la temáticade la guerra
de 1914 sirve para introducir al cine en la gran problemática que la
solución bélica representapara el hombre y la sociedad,tratando de
analizar con realismo una épocaya pasada,pero con tristes consecuen-
cías para Francia.

León Moussinac, crítico cinematográfico de L’Humanité, dio una
conferenciaen París en el año 1933. En ella denuncia,desdeuna pers-

9 Leprohom, Y’., Historia del cine, Madrid, Rialp, 1968.
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pectivamarxista, la utilización del cine por parte de la sociedadbur-
guesasobre una población cada vez más condicionada.La burguesía
sabeque no es capazde movilizar las masas,peroantela lucha decisiva
que entreella y el proletariado seve cadadía más cercanautiliza todos
los medios«auxiliares>’que tienea sualcance,entreellos estáel cine

La crisis económica que se inicia en 1929 aceleraráel acercamiento
entrela problemáticapolítico-socialy el cine. Por lo que la década1930-
1940 seráun períodomuy rico sobreel tema,puesel cine seráutilizado
por los más diversos paises con las más diversas opcionespolíticas
como un poderosomedio de influencia y propaganda.

3.2. Las corrientesartísticas e ideológicasdel cine francés
entre las dos guerras mundiales

Hacia 1930 el cine francésparticipadel optimismooficial. El sonido
habíamultiplicado el número de películasen la producciónanual.

«Patlié-Natana y ¿<Gaumont-Franco-Film-Aubert»dominabanel mer-
cado, aunquealgunos independientes,ayudadospor la suerte,hacían
buenas fortunas. Pero el panoramano carecía de sombras,ya que
Francia no poseíaun procedimientosonoro comercial explotable,por
lo cual debíapagara EstadosUnidos y, en menor proporción,aAlema-
nia grandessumasde dinero por los derechosde sonorizarsalasy es-
tudios. Estassumascompensabanla disminución de las importaciones
extranjerasdurantelos pocos añosen que el «doblaje” no era aún co-
nocido. Por otra parte,América se habíainstaladoen París.La todopo-
derosaParamount,convertidaen propietaria de los Estudios de bm-
ville, fabricabaallí películasparatoda Europa.Tambiénla competencia
del cine alemáncomenzabaa hacersesentir con cierta fuerza.

Pero en la primera mitad de la décadade los años treinta, primero
la Pathéy algo más tarde la Gaumont,fueron puestasen liquidación.

La inflación de la producción no había sido acompañadapor un
mejoramientode la calidad de las películas francesas,incluso cuando
éstas estabandirigidas por veteranosde Hollywood: Robert Florey,
Gasniero Paul Fejos. Los sobrevivientesde 1920, por otro lado, pare-
cian renunciar a la lucha: L’Herbier adaptóobras de GastonLeroux,
JeanEpstin, obras de PierreFrondaie y Pierre Benoit. La vanguardia
no había resistidomucho más. El cine francés,al parecer,centrabasu
esperanzaen René Clair.

Pero la crítica social de Clair pecabade ingenua, aunquesus pre-
tensiones fueran buenas. Podemosdecir que la crítica social sobrepa-

~ Predal, R., La SociétéErangaise (1914-1945) a travers le cinéma, París, Co-
un, 1972, pp. 110 y ss.
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sabaun poco sus recursos.Pero despuésdel fracasode sufilm El tU-
timo millonario (1934) se establecióen Inglaterra, suausenciade Fran-
cia duraría doceaños.

El año de la partida de Clair, muere SeanVigo. Ambos habíando-
minado los cinco primerosañosdel cine sonorofrancés.

Cuando los monopolios cinematográficosfianceses,de los que ya
hemos hablado, terminaron, les sucedióun artesanadosin honestidad
ni envergadura,con sus chequessin fondos,sus sociedadesfantasmas,
sus produccionessin capital ni fiadores,sus quiebrasy susestafas.

Pero en realidad,el reino de los «pequeñoscomerciantes’>presentó
menos inconvenientesque el de esoscadáveresvivientes que eran las
grandesempresas.El mercadocinematográficoconoció de nuevo una
libre competencia,al menosrelativa. A su amparo, los debutantes(M.
Carné) o los proscritos (5. Renoir) pudieron emprendernuevasobras,
que constituyen la famosaescuelafrancesa,hoy conocida como «rea-
lismo poético».

Una nuevaera se iniciaba. Estacomenzabacon la llegadade Jaeques
Feydcr. Sus filmes PensiónMimosas y El gran juego mostrabanunos
tipos sociales bien descritosy situadosen los ambientesapropiados.
Con estos dos filmes Fayder se convirtió en jefe dc fila de la nueva
escuelafrancesa,que agrupó desdeel año 1935 a Renoir, Carnéy Du-
vivier. «En esta escuela,que podría llamarserealistao, mejor aún,na-
turalista, se descubre,junto a la influencia de suCrahiquebille o de su
Teresa Raquin, ciertas tradicionesde Zecca,Feujíladeo Delluc, y tam-
bién ciertas leccionesde RenéClair y JeanVigo. Pero,aunqueno quiera
admitirse, el naturalismofrancés debe también algo a un hombre de
teatro por aquel entoncesmuy acreditado entre las gentes de cine,
Marce! Pagnol.”

A pesar de sus defectos y limitaciones, podemosdecir que Pagnol
alcanzamejor jerarquía internacionalmanteniéndosedentro del ámbito
nacional. Pero su interés no se limitaba a temasfolletinescos, puesen-
cargó a Renoir el rodaje de Toní, con unalibertad queno habíagozado
con otros productores.

Pero el cine francésevolucionaba,el triunfo del FrentePopular, la
guerra civil de España,etc., interesabana muchos espíritus,aunque
luego pasaron las grandesesperanzasy llegó la laxitud y el escepti-
cismo.

Feyder tuvo un éxito notable con la KermesseIvferóica, con este
filme se renovabael génerohistórico, pero estemodelo tuvo muy pocos
imitadores,ya que Franciacarecíade mediosy América de tradiciones.

El «realismopoético»seasemejaaunaespeciede neorromanticismo

“ Sadoul, G., Historia del cine mundial, Buenos Aires, Nueva Visión, 1960,
torno 1, p. 313.
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queserecreaen los violentos contrastes.El hombrey suaspiracióna la
felicidad, por una parte, y, por otra, la sociedady susciegasreglasson
dospolos de suuniverso desesperado.Casi todos los filmes de estaes-
cuelaacabanmal. Es un juego de amarguray de muertel2•

Todo ello contribuye a que el cine tengacadavez másun claro sen-
tido social. Los problemasdel año 1936, con el triunfo del FrentePo-
pular, acercaronmás al cine los problemassociales, las clase obrera
tiene un sitio en la pantalla, junto con los inadaptados(legionarios,cri-
minales,etc.) y un fuerte sentimientopacifista.

3.3. ¿Un cine del FrentePopular?

En el desarrollodel presenteartículo llegamosal punto de hacernos
la preguntasobre la existenciade un cine propio del FrentePopular.
Pero no es aúnel momentode dar unarespuesta,sino que tenemosque
estudiar la figura de los directorescinematográficosque duranteeste
período trabajan en Francia,y es ese estudio, junto con el de las pe-
lículas que realizaron, lo que puededarnosclaves esencialespara dar
una respuestaapropiada.

Lo que podemosya afirmar es que la corrienteartística quedomina
ese momento el cine francés,y que ya hemos denominado«realismo
poético”, parecetenerdesde1936una inclinación aún más marcadapor
los temas sociales de carácter colectivo. Autores como René Prédal13

consideranque no puedeaceptarseun «cine del FrentePopular»,en el
mismo sentido en que se habla de un «cine nazi» en Alemaniay de la
serie de filmes anticomunistas,y ¿Por qué combatimos?en Estados
Unidos o el «cinerevolucionario»en la U. R. 5. 5.

Es decir, en Franciano vamos a encontrarun cine que traduzcaen
imágeneslas palabrase ideologíasde los gobernantes,como sucedeen
los paísesantescitados. Incluso La vie est & nous, una de las películas
mas significativas del momento por su contenido propagandístico,no
puede ser consideradacomo un útil dc los comunistaspara sus pro-
pios fines, ya que aquéllos sólo son minoría dentro del Gobierno de
Leon Blum. El cine no sufre ninguna transformaciónprofunda con la
llegadaal poderdel FrentePopular.

Sin embargo, esta afirmación no suponela inexistencia de filmes
con «el espíritu propio del 36», es decir, que el cine rompe en cierto
modo con la rutina de escenarios,decoradosy temas habituales,para
tratar otros en los queestánpresentesotrasinquietudes.El testimonio

12 Ieprohom, og cit., p. 264.
‘3 Predal, R., op. cit., pp. 207-212.
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que este cine nos dará de un momento determinadotendrá categoría
de fuente histórica de primer orden, ya que no está dirigido ni finan-
ciado por aquellos que ejercenel poderen aquel entonces,sino que
recoge toda una corriente de sentimientosy deseosde la basemás
popular de una nación.

Por todo ello no parece vano que procuremos conocer las raíces
más profundas de este movimiento cinematográficoy que esta bús-
quedanos lleve a 1926, cuandoSeanGrémillon rueda un documental
sobre La vie des uavailleurs italiens en France, y dos añosmás tarde
GeorgesLacombe, antiguo asistentede René Clair, describacon gran
precisión la Vida de los traperos parisiensesen un filme casi docu-
mental titulado La Zone.

Pero los problemasde la guerraque siguen estandopresentesen el
ánimo de los francesescon mayor o menor intensidad,según las fluc-
tuaciones de la política que ponen en peligro la paz de Europa, des-
plazan, en cierto modo, a la problemática más social. Así tenemosla
película Double crime sur la ligne Maginot (1937) de Félix Gándera,que
sitúa la acción en la célebre línea. Entente cordale (1939) de Marcel
L’Herbier, segúnel libro de André Maurois, Edouard VII et son temps,
donde de modo hábil se analiza el incidentede Fachoda~

En 1939, Jeande Loubignac, redactor-jefede Pathé-Journal,hizo un
reportaje, titulado «Sommes-nousdéfendus?a,sobrela incapacidaddel
Ejército francés,con ello pusoante la opinión pública una triste rea-
lidad, que se confirmó pocassemanasdespuéscon la invasión alemana.

Frente al peligro de una nuevaguerra,aparecenalgunosfilmes que
desarrollanuna argumentaciónpacifista y humanista,como Alerte en
Mécliíe,-ranée de Léo Joannon,o incluso violentamentecontestataria,
como Déserteurde LeonideMogny, pero la manifestaciónmás completa
se encuentraen La gran ilusión de JeanRenoir.

4. Los olRrcToRns-REAI.IzADouns

4.1. Jean Renoir

Consideradocomo el iniciador del cine moderno,Renoir ocupa un
capítulo fundamentalen la historia del cine, y ofreceun particular in-
terés para el estudio del cine duranteel periodo del Frente Popular,
tanto por el númerode filmes realizadoscomo por la calidady temática

14 Marcel LHerbier en Cahiers du Cinema, núm. 202, junio de 1968, p. 42, afir-
ma.«Este filme, que puedeser consideradocomoejemplo de ‘crónica filmada’.
Yo la consideroun poco como una lección de historia, muy próxima a la reali-
dad - Citado por Predal,R., op. cit., p. 209.
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de los mismos,sobrelos otros directorescinematográficosquetambién
trabajaronen esteperíodo. Por ello vamos a tratar de estudiarcon de-
tenimiento su personay la obra que realiza duranteesteperíodo.

4.2. Datos biográJicos

Nace el 15 de septiembrede 1894 en París,es decir, pocomás de un
año antes que el cinematógrafohiciera su presentaciónoficial en la
misma ciudad, en la finca «Cháteaude Eronillards>’, situada en la co-
lina de Montmartre,y falleceen los EstadosUnidosen el mesde febrero
del presenteaño.

Es el segundohijo del matrimonio formadopor el famosopintor im-
presionistaAuguste Renoir (1841-1919)y Aline Charigoy (-1915). Su
hermanomayor, Pierre (1885-1952),seríaun granactorde teatro y cine,
trabajandoen muchasde las películas de Jean.

Renoir fue bautizadoen la iglesia de Saint Pierre de Montmartre>
y su infancia se desarrolaen un grato ambientefamiliar; su padreera
ya un pintor famosoy cotizado,y recibe una esmeradaeducación.

Su primer contactocon el cine data de 1897, cuandocontabapoco
más de dos años,en los GrandesAlmacenesDufayel, donde se había
instalado un cine gratuito para entretenera los clientes, pero la oscu-
ridad de la sala y el ruido del proyector le asustaron,y la experiencia
terminó en fracaso.Cuandocontabacon unoscinco años de edadasis-
tió, con máséxito, a una función de guiñol, posteriormenteel gustopor
esteespectáculoinfluyó notablementeen su formación plásticai5~

El segundocontactode Renoir con el cine se sitúa en el año 1902,
cuandoera alumno del colegio Saint Marie de Monceau 6, pueslos co-
legiales eran invitados los domingosa una proyeccióncinematográfica,
en la que un personajede aquellosantiguosfilmes, Automaboul,atraía
todas sus simpatías.En 1907 asistea las clasesde la EscuelaMasséna
de Niza. Tres añosmás tarde,en 1910, logra el titulo de bachiller en la
Universidadde Aix-en-Provence.

En esta época,Renoir se interesapor la poesía.Al año siguientese
dedica al estudiode las matemáticasy en 1913 ingresacomo voluntario
en un regimiento de caballería con la intención de ser oficial. Pero
cuandocomienzala Primera GuerraMundial, en 1914, es destinadoal
Primer Regimiento de Dragonesde Vincennes,con destino en Lagny.
El 15 de septiembrede ese mismo año la coz de un caballo le obliga

‘~ Renoir, J., Mi vida, mis films, Valencia, FernandoTorres ed., 1975, p. 26.
16 “Estoy enamoradodel cinemadesdeel año 1902. Tenía ocho años y estaba

interno cn una especiede eleganteprisión adornadacon el nombre de Colegio...»
Renoir, J., en Le Point XVIII, diciembrede 1938. Citado por Bazin, A., JeanRe-
noir, Madrid, Artiacb, 1973, p. 141.
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a hospitalizarseen Amiens, y luego, en el mes de febrero de 1915, mar-
cha al frente como subtenientecon el Sexto Batallón de CazadoresAl-
pinos; en abril de esemismo año,duranteun combateen los Vosgos,
es herido de bala, sufriendofractura del cuello del fémur, estaherida
le causaríauna cojera permanente.

Posteriormenteestuvo destinadoen una escuadrillade bombardeo,
allí conoció a un muchachollamado Richet ‘~‘, que le habló con mucho
entusiasmode un actor de cine que para él era desconocido:Charles
Chaplin; en cuanto tuvo un permiso marchó a París,y en compañíade
su hermano Pierre, también herido y ya desmovilizado,asistió a un
corto de Charlo! i’a•

Terminado el permiso, recibe la noticia de que ha sido admitido
en la EscuelaAérea de Ambérieu para seguircursosde pilotaje, consi-
guiendo el título de piloto en el mes de enero de 1916. Pero sufre otro
accidentey es destinadoa retaguardia.

Susnuevasfuncionesle mantienenen Parísy le dejanmucho tiempo
libre, que él dedica a ver cine, dos sesionespor la tardey una por la
noche,ya que su antiguaherida de la pierna no le permite caminar.El
recuerdode Charlot permanecevivo en su memoria,y ve variasveces
sus películas; luego se interesarápor otras películas,bastahacerseun
gran aficionado al nuevo arte. Cuando termina la guerra, el II de no-
viembrede 1918, Renoir tiene el grado de teniente,pero dejael servicio
activo y se reúne con su padre y hermanosen la finca «Las Colletes»,
cerca de Niza.

Al año siguiente,el 24 dc enero de 1920, Renoir se casacon la alsa-
cianaAndrée Henschling(Dedeé),la cual habíasidola última modelode
su difunto padre; tras la bodavivieron varios años en la finca de «Las
Cohetes»,donde su padre había instalado, para Jean y su hermano
Claude,un taller y un horno de cerámica,de dondesalieronpiezasinte-
resantes,y en esamisma finca nace,en 1922, su hijo Alain.

Posteriormenteel matrimonio pasaa vivir a París, dondecontinúa
Jeansustrabajosde cerámica.Junto con suesposaasistecasi todos los
días al cine; su afición por el medio se acrecienta,factor que, junto con
el deseode Dedeépor ser una star del mundo de la pantalla, dadasu
belleza insólita y su personal temperamento,llevarán a Jeana entrar
en la profesióncimenatográfica,aunqueal principio sólo pretendaayu-
ciar a su mujer a ser una vedetíe, para ello pide la ayudade su amigo
Lestringuez,que proporcionó a Catherinesuprimer trabajo en el cine,

17 Era hijo del profesor Carlos R. Richet, Nobel de Fisiología y Medicina
en 1913.

~ «Y luimos a ver un corto de Charlot que pasabanen un pequeñocine de
los Ternes. Estabatrastornado.El genio de Charlot rae era revelado.»Renoir, 1
op. cH., p. 34.
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pero como los guionesque la propusieronno la interesaron,el propio
Jeanse puso a escribirlo “‘.

Aunque los primeros intentos de entrar en el cine terminaron en
fracaso, la pasión por el nuevo medio de expresióndominaba plena-
mente a los espososRenoir, por lo que en 1926 emprendeuna nueva
película, Nana, que contaba con un fuerte presupuesto:un millón de
francos; su estreno fue polémico y su aceptaciónpor el público y la
gentedcl oficio fue más bien negativa. El fracasocomercial del filme
obligó aRenoir avender los cuadrosquesupadrele habíalegado,para
así saldarlas deudaspendientes.

Cuando se encuentradecidido a abandonardefinitivamenteel cine,
recibe la propuestade dirigir una nuevapelícula,Mariquita (1927); Re-
noir duda entrar en el cine comercial, pero su precaria situación eco-
nómica le decidea aceptar.Desdeentoncessu carreracinematográfica
toma un ritmo ascendente,entre 1926 y 1934 realizavarios filmes e in-
terpreta pequeñospapelescomo actor, siempre junto con su esposa.
Hasta que en 1931 se divorcia de ella a causade conflictos con la pe-
lícula La Golfa, que, apartedel drama personalque supusoparaJean,
tuvo un gran éxito, aunqueel grupo de extremaderecha,los Cruz de
Fuegoarmaranun gran escándaioen el estrenoque hizo en Nancy,por
consideraral filme revolucionario. Pero cuandola película se hizo en
una lujosa salade Biarritz la genteno cabía en el cine, y la película
permanecióvarias semanasen cartel; tambiénen París el filme se pro-
yectó duranteun tiempo récord. Y situó a Renoir en las filas de los
«directoresdiscutidos>~,ya que la extrema derechano comulgabacon
susplanteamientos.En 1933,con el rodaje de Maclame Bovary, termina
una etapaprofesionalparaRenoir, y entramosen el períodoquenosin-
teresaparticularmente.

La épocadel FrentePopular tiene para JeanRenoir unasparticula-
ridadesmuy pronunciadas,es uría épocade intenso trabajo, él mismo
da testimonio de ello en su autobiografía20 Ante el momentohistórico
que vive, él toma unapostura: ~‘Detodos modos,en los casosextremos,
resultanecesarioadoptaruna postura.Si hubiesequevolver a empezar,
puesto entre la espaday la pared,me decidiría por el comunismo,ya
que me pareceque los partidarios de esadoctrina tienen una concep-
ción más honorabledel serhumano.»21

Inicia estanuevaetapacon el rodaje de Toril (1934), en 1935 rueda
Le Crime ¿le M. tange, con el que se ve plenamentesituado entre la
cohorte de cineastasdc izquierda, aunque la tesis de la película nos

19 «,.. Escribí yo mismo unabreve historia en la quese refleja toda mi admi-
racion por los films americanos.Caiherineinterpretabaen ella el papel de una
joven inocente perseguidapor un villano.» Renoir, 5., op. cit., p. 45.

‘~ Renoir, 1., op. cit., p. 95.
21 Renoir, J., op. cit., Pp. 95 y 96.
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parezcahoy totalmente ortodoxa, desdeel punto de vista capitalista.
Ese mismo año aceptael encargodel Partido ComunistaFrancésde
hacerunapelícula de propaganda,quese tituló La Vie esí ti nous,pero
su trabajose redujo a supervisarel conjunto del filme, dirigiendo sólo
una escena.Antes de terminar el año ruedaotras dos películas.

Al año siguiente, 1937, realiza La Grande Illusion y La Marsellaise,
que indican la plenitud de esteperiodo,que secierracon dosimportan-
ttes películas: La bétehumaine(1938) y La Régle du jeu (1939).

Cuando está en Roma preparandoel rodaje de La Tosca,comienza
la SegundaGuerraMundial, vuelve a París y trabaja en el Servicio Ci-
nematográfico del Ejército como teniente. Pero al año siguiente, en
1940, recibe la ordende volver a Roma paracontinuar con el proyecto
de La Tosca22 Pero la entradade Italia en la guerra obliga a Renoir a
dejar definitivamenteel rodaje.

En Francia trata de huir de los alemanes,refugiadoen una granja
del centro; recibe la oferta de Robert Flatherty invitándole a trasla-
darse a EstadosUnidos; despuésde muchasdificultades, llega a Nueva
York cl 31 de diciembrede 1940,para luego instalarseen Hollywood, ya
que tenía un contrato con la Twentieth Centtíry-Fox, luego trabajapara
la R. K. O. Y. y en 1943 contrae nuevo matrimonio con la brasileña
Dido Freire.

Despuésde rodar en la India The River (1949), en 1951 regresaa
Europa, trabajando en 1952 en Roma. Luego vuelve a Francia, donde
realiza FrenchCan Can, y se introduceen el mundodel teatro. En 1958
funda su propia empresaproductora,realizandopara televisión Le tes-
tanient du docteur Cordelier (1959). El resto de su vida la pasaentre
Europa y los EstadosUnidos, dondeenseñacine en diversasuniversi-
dadeshastasu muerte,producidaen 1979.

4.3. Aspectosde su cine durante el Frente Popular

Renoir dice que no le interesala política, sino la condiciónhumana,
pero tiene en cuentalas ideasgeneralesde la política: el caminode los
hombreshacia la libertad y la condenade la guerra. Ya hemos visto
cómo la épocaque precedea la SegundaGuerraMundial es un período
fecundo en la obra del realizador.Obra con unoscaracteresbien defi-
nidos, tanto por la temáticacomo por el tratamientofílmico en general,
que autorescomo André Bazin delimitan y reconocenperfectamente~.

Antes de abril-mayo de 1936, cuando gracias al sistema electoral
mayoritario los partidos del Front Populaireobtuvieron un gran triun-

22 Renoir,J., op. dt., p. 135.
2~ Bazin, A., op. ca., pp. 33-64.
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fo, el cine francésreaccionacon una toma de conciencia,que es una
clara opción ideológica.La rebeldía,el pesimismo,la dignidad solitaria
expresadaen los personajesde Zero de conduite de JeanVigo, de la
película de Duvivier La Bandera, de 7oni y Le Crime de M. Lange de
Renoir, se acompasancon una Franciaque intenta escondertodos sus
malesy sus crisis más profundascon un vestido ya usado.Los filmes
señaladosmuestransiempre la patética tentativa de alguien que,opri-
mido por el cuerpo social,intenta conseguirla felicidad atravésde algo
prohibido.

Hasta Toni (1934), esas tentativas fracasan,pero, finalmente, con
Le Crime de M. Lange el intento esalcanzado,la explicación esevidente:
el filme es de 1936, cuandocon el Frente Popular las esperanzasde los
intelectualesde la izquierda francesatomancuerpo.Por ello la película
es,en cierto modo, un filme de tesis24•

Mientras el cine francésexpresacon plenasinceridadsupropia con-
dición hunmna,el cine italiano, así como el cine alemán,manifiestan
todas las limitaciones y condicionamientosen una seriede filmes que
alternan la comediaevasivacon los dramashistóricos, llenos todos de
la más burda propagandafascista‘>.

La condenade la guerra,unade las ideasgeneralesde Renoir, sema-
nifiestan en su film La gran ilusión. En ella se alirma afectuosamente>
pero con firmeza, que la guerra es una cosaque perteneceal pasado>
a una generaciónque nada o poco tiene que ver con la presente.La
guerra es algo que hacenlos aristócratas,los caballerosde falsosidea-
les, como son el noble alemáno el francés.Pero los demás, los pobres,
sesienteninvolucrados,pero sin enterarse,ellos no la haríannuncapor
propia iniciativa. La guerra se presentacomo el último recursode una
claseo grupo decadente;los hombresactualesquierenvivir, no morir.
Y es aquí donde tenemoslos idealespolíticos de Renoir, que no con-
tradicen el que hayamilitado en el Frente Popular o su adhesiónoca-
sional al Partido Comunista,entendidono como revolución, sino más
bien como un internacionalismo,como una igualdad y amor entre los
hombres. Su afiliación política correspondeal clima de su tiempo, al
descubrimientode los más humildes, de los trabajadoresy campesinos.
Hecho común a Duvivier y Carné, proceso continuado que va desde
Stendhala Zola.

Con La régle de jen secierraesteperíodo.Es un filme dondeaparece
el ambiente de confusión y desorientaciónque reinó en Europa des-
pués de la Conferenciade Munich y en los primeros mesesde la Se-
gunda Guerra Mundial, presentadosmetafóricamenteen la película.

24 Bazin, A., op. cit., p. 37.
25 Natta, E., «JeanRenoir y el cine italiano», en Pelayo,A., JeanRenoir, una

mirada sobreel hombre,Valladolid, XII ConversacionesInternacionalesde Cine,
1971, Pp. 140-150.
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Pretendiendo dar al pueblo francésun anunciode lo que se avecinaba.
Pero el filme no fue comprendido.

4.4. Filmografía de JeanRenoir durante el periodo del FrentePopular

Las limitacionesde un trabajocomo éste,obligan areducir aspectos
que puedenser consideradoscomo fundamentales,es el casode la fil-
mografía; ahora bien, trataremosde dar una referencia bibliográfica
lo más amplia posible, para que el lector interesado puedaacudir a
ella. Aquí nos limitaremos a dar unalista de las películas~.

Toni (1934).
Le Crime de Monsicur Lange (1935).
Une Partie de Campagne(1936).
Los bajos fondos (1936).
La bestia humana (1938).
La regla de juego (1939).
La gran ilusión (1937).
La «Marsellesa»(1937).
La Vie esí a nous (1936).

5. JEAN VIGO

5.1. Biografía

Nace en París,el 26 de abril de 1905. Hijo de EugéneHonaventure
de Vigo, periodistaen La Guerra Social y Bonet Rouge; militante anar-
quistaconocido bajo el nombre de Michel Almereyda.Detenidopor su
propagandaterrorista, es encarceladoen la prisión de Fresnes,donde
moriría a los pocosdías,el 13 de agostode 1927, seguramenteasesinado
por mandato. Su hijo tenía doce años y fue recogido en Nimes por
Gabriel Aubes, su abuelo.

Fue enviado, primero, al colegio bajo el nombre de JeanSallesy,
luego, fue interno al colegio Millau. De esteestablecimientoes del que
Vigo debió acordarsepara hacer Zero de conduite, ya que la compa-
ración de su diario y del guión de la citadapelículaguardannumerosas
similitudes.

En 1923 es reclamadopor su madre, con la que rompe pronto a
causa de unas relacionesamorosasque Jeannunca le perdonó, y es
llevado al Liceo de Chartres, tomando contacto en París con amigos

26 Bazin, A., op. cit., pp. 230 y ss.; PernándezCuenca,C., JeanRenoir, Madrid,
Filmoteca Nacionalde España,1966; Renoir, 1., La grau ilusión, Barcelona,Ayma,
1966.

t
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de su padre, entrelos que se esforzarápor rehabilitar sumemoria. En
1925 se instala en Parisy siguecursosde filosofía en la Sorbona,pero
una enfermedaden 1926 le obliga a marchara NImes, acasade Aubes,
que es fotógrafo, para guardarreposo. En agostoes internadoen una
clínica de Font-Romeu,donde permanecehastanoviembrede 1928. Co-
noce a Elizabeth Lorinska, con la que contrae matrimonio el 24 de
enero de 1929.

Decidido a ser director de cine, y no encontrandotrabajo en París,
tiene quecontentarsecon el puestode ayudantede cámarade la Franco-
Film de Niza. Pero con la ayudade su suegro,que le legó 1001100fran-
cos,adquiereunacámarade segundamano,con la que ruedasuprimer
cortometraje: A propos de Alice (1929), obra satíricaque atraela aten-
ción de algunoscríticos. Realizaotro cortometrajeparaGaumont: Taris
o la natation (1931.), y gracias al productor Noumezdirige un medio-
metraje: Zero de conduite (1933), obra personalen la que el hijo del
proscrito pone toda su rebeldía, toda su ternura y toda su poesía.Es
discutida y, finalmente,prohibida en agostode 1933.

Noumez obtiene de la casa Gaumont la realizaciónde La Atalante
(1934> para Vigo> pero,enfermo de septicemia,tiene que confiar a Cha-
vaneeci montaje del filme, sin poderoponersea los cortesy añadidos
veí-ificadospor Gaumont,siendoestrenadasin gran éxito el 25 de abril
de eseaflo.

Vigo muereen París el 5 de octubrede 1934. Su mujer muerecuatro
añosy medio después,tras un intento de suicidio y habiendodedicado
susesfuerzosaenaltecerla memoriade sumarido 27

5.2. Filmografía

A propos de Alice (1929).
Tarís o la natation (1931)
Zero de conduite (1933).
LAtalante (1934) ~.

6. JL’LJEN Dnvivma

6.1. Biografía

Nació el 8 de octubre de 1896 en Lille, y murió en París en 1967.
Está consideradocomo más artesanoque artista, más al servicio de la

‘~ Leprohom, Y’., op. cit., pp. 468-469; Lherminier, R., JeanVigo, París, Seghers,
1967; Trutfaut, E., Las películas de mi vida, Bilbao, Mensajero, 1967, pp. 35-41;
Nuestro Cine, febrero de 1968, núm. 70, Pp. 72-74; Cinestudio,enero-febrerode
1969, núms. 72-73, pp. 22-28.

2S Lherminier, P., op. cit., Pp. 173-174; Cinestudio, núm. citado.
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moda quede la auténticacreación,con unaclara tendenciaa lo enfático
y teatralizable,aunquesabeorganizarbien los efectos dramáticos.Du-
vivier tue, con sus defectosy virtudes, un realizadorque cubrió toda
una época.Porello suobra, lúcido testimoniode un momentohistórico
y de gusto colectivo, más que personal,interesapor lo que suponela
«ilustración>’ de unasformas y modosque en un momento vinieron a
definir un país. Una de las constantesde su obra es el realismo pesi-
místa que en la épocaque nos ocupapredonimabaen el cine francés,
y que tambiénestápresenteen la obrade Renoir y Carne.

Duvivier se inició como actor,debutandoen el TeatroAntoine, luego
en el Odeónde Gemier,dondefue tambiénregidor, y por último en los
escenariosde los Bulevares.

Interesadopor el cine, consigueentrar en la casaGaumont como
ayudante.Más tardese haceguionistay colaboracon Marcel L’Herbier,
Louis Ecuillade, Bernard Deschampsy Henri Etiévant.Entre los guio-
nes hechospor él en estaépocadestacan:Haceldava, La Reincarnation
de Serpe Renandier (1919-1920),La nuet de la revanchey Crépuscule
d’Epouvante, estosúltimos escritosen EstadosUnidos.

Su primer blm como director es Haceldania, ou le prix Un sang
(1919). De su primera época nos interesan: hipe-Le-Moho (1937), La
Bandera (1935), La belle équipe (1936) y Carnet de baile (1937).

En 1938 marcha a EstadosUnidos, donde rueda fle Great Waltz.
Regresandoa Franciapara luego volver a Norteaméricaen 1914. Tam-
bién rodó variaspelículasen Inglaterra y en España29

7. J,xcouusFEYDER

7.1. Biografía

Su verdaderonombre era JaequesFrederix, belga de nacimiento,
habíanacido en Ixeles en 1888, aunquefrancésde adopción, porqueen
Franciaes donde realiza su principal obra y por ser uno de los cons-
tructoresy maestrosdel cine de aquel país.

Su familia pertenecíaa la burguesía,con ciertos antecedentesartís-
ticos. Comenzóla carreía diplomática, pero se pasó al teatro, donde
trabajacomo actordesde1910 en París.

En 1912 entraen el cine, también como actor, galán de películasde
Feulílade,Bourgct, Ravel, etc.; con esteúltimo tiene la primera opor-
tunidad de dirigir en 1916, porque el realizadorcae enfermo, y Feyder

29 Munso Cabus, 5., El cine de arte y ensayoen España, Bareel<,na, Picazo,
1972, pp. 692-694; Hlnz Ideal, núm. 211 (1969), pp. 189-192; Villegas López,M., Cine
francés,Buenos Aires, Nova, 1947.
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termina la película. Luego dirige ocho o diez filmes oscuros,son come-
dias o parodiasde las películas de episodios>entoncesen boga.Así se
hacea sunuevo oficio.

Estabaen camino de ser un director comercial,como tantos otros
que sacrificabansu talento a las exigenciascomercialesy a la ambición
del éxito fácil. Pero entoncesse encuentracon lo que serásu «segunda
oportunidad»,por medio del humanista y comediógrafoTristan Ber-
nard, que pide a Feyderque le enseñesobrecine~ a su vez él enseñará
otras muchascosasa Feyder,cosasque él aún desconocía.Aprendió el
sentidodramáticoy el gustopor la obra de categoría,que guiarádesde
entoncessu obra cinematográfica.

En los añosveinte fluctúa aún entre lo comercial y lo experimental.
En 1921 ruedaLa Atlántida, permaneciendoochomesesen los desiertos
saharianos,pretendiendocon ello un realismo documental.

Sus filmes Carmen (1926) y TeresaRaquin (1927) le sitúanmás bien
en un cine de granpúblico. Los nuevosseñores(1928),unasátiracontra
costurnbí-espolíticas, le pone en grave compromisocon la censura,lo
cual le resulta inesperadoy lejos de susintenciones,pero queseráuna
lección que tendrá siempre muy presente,aunque inútilmente, pues
cuandorealiza La KermesseHeroica volverán los problemas.

Decepcionadode aquel cine francéssin posibilidadesartísticas, al
que sólo RenéClair va a levantary verdaderamentecrear, se marchaa
Norteamérica,donde hace algunas películas, entre ellas, El beso con
Greta Garbo. Posteriormentevuelve a Francia, donde realizará otros
importantes filmes, para más tarde trabajar en Inglaterra y Suiza,
donde se refugia durantela SegundaGuerraMundial, y dondemuere
el 24 de níayo de 1948 ~.

8. MARCEL CARNÉ

8.1. Biografía

Nació el 18 de agosto de 1903 en Paris. Hijo de un ebanista,deja
pronto el aprendizajede este oficio para seguir suvocación cinemato-
gráFicaen la Escuelade Artes y Oficios, donde recibe las primerasno-
ciones.

Trabaja en una compañíade seguros,hasta que FranqoiseRosay,
mujer del director JaequesFeyder, le recomiendaa éste, que le lleva
entre susayudantespara la filmación de Los nuevosseñores (1928). Al
mismo tiempo, y en los mismos estudiosClair, está filmando Los dos

30 Ford, Ch., Jacques Fcyder, París, Seghers,1973; Villegas López, M., Los
grandes nombresdel cine, Barcelona,Planeta,1973, vol. II, pp. 129-133.



316 luan Carlos Flores Auñón

tímidos, con lo que el joven Carné establecerelación con los dos má-
ximos realizadoresde Francia.

Sigue los cursosde la Association Philomatiquey obtiene el título
de ayudante de operador, que le permite trabajar al lado de Georges
Perinal y Jules Kruger. En 1929 la revista Cineniagazine convocaun
concursode críticas,con un premio de 2.000 francosy el convertirseen
colaboradorfijo de la publicación. Carnéganael concursoy trabaja en
ella hasta1933. Todos sustrabajosde crítica, publicadosen éstay otras
revistas, tienenhoy un destacadointerésy valor.

Los últimos añosdel cine mudo son de crisis. Carnése dedicaa va-
rias ocupaciones;junto con su amigo Michel Sanvoisin decide realizar
un documental,comprauna cámarapor 3.500 francos y rueda los do-
mingos a la orilla del Mame, consiguiendorealizar un filme de 5.000
metros: Nogent, el dorado del domingo (1929); supromocióncomercial
fue muy pequeña,y durantela SegundaGuerraMundial se perdió total-
mente, pero lo importante de este cortometraje es la orientación que
tomaráCarnéde mirar a las gentesde la calle.

Trata de vivir del cine publicitario, pero sin muchoéxito. Perocuan-
do Feydervuelve a Francia le llama para trabajarcon él, por eso dice
Carné: «A Fevder se lo debo todo.» Es su ayudantede dirección entre
1934 y 1936, trabajar al lado del maestrosuponepara él una lección
definitiva: trabajarcon sencillezy dedicación.Porúltimo, antesde mar-
char para Inglaterra, Feyder convenceal productor para que encargue
a Carnéel filme que él no puederealizar: Jenny (1936), un melodrama
que Carné trata con realismo agudo y agrio: cine negro. Trabajando
desdeentoncescon JaequesPrévert como argumentistade sus filmes.

En el período que nos interesa particularmente,Carné realiza tres
películas magistrales:El muelle de las brumas,Hotel Un Norá (1938)
y Le jour se ¡¿ve (al año siguiente).En estemomentocapial de suobra,
Carné buscala realidad mas cruday despiadadaen los ambientessór-
didos de los submundossociales,parainclinarsecon simpatíasobrelos
seresdestruidos,degenerados,desheredadosincluso de las buenascua-
lidadeshumanas.Porello estaspelículasdebieronsortearen su tiempo
dificultades en todos los paises,cualquieraque fuera susistemasocial,
en ellashay un pesimismoesencial.

Carnérepresentaen el cine francésel fin del realismo.Clair, Duvi-
vier, Feydcr, Renoir, etc., van afrontando una realidad cada vez más
directa y pura, pero a la vez en todos ellos sus personajesson a la vez
románticos,líricos y poéticos,es la otra facetade su obra, que con la
SegundaGuerraMundial entraen decadencia~‘.

31 Chazal,R., Marcel Carné, París, Seghers,1965; Villegas López, M., op. cit.,
pp. 134-141.
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9. CONCLUSIÓN

Las limitaciones queimponenlas característicasde un trabajocomo
éstenos obligan a unasíntesisbastanterigurosaal tratar de estudiarel
reflejo queen el cine ha tenido un momentocaracterísticode la historia
contemporáneade Francia. Pero aunquesólo hayamospodido señalar
algunasideas fundamentalesen estaspáginas,podemosatrevemosa
concluir que el cine francésen la décadade los años30 ha tratado de
plasmaren imágenes,magistralesen muchos casos,sentimientosy de-
seos de un pueblo que en un momento determinadoopté por una so-
lución política, el FrentePopular,que suponíaunaesperanzaparatodos
susanhelosmásfervientes.E] cine de estemodoadquiereun valor tes-
timonial de verdaderafuentehistórica.


