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CONSIDERACIONES PREVIAS 

En oc:tL1bre de 1983, durante el XXXVI Festival de Cine de Divulg.&ocicrn 

CientiTÍc:a celebrado en Ronda, España, un reportero de la radio local, 

quiz~s desesperado porque la mayoría de los participantes importantes 

no hablaban el castellano, grabadora en mano se acerco y me hi::::o Ltna 

pregunta mas o menos asi1 

dEl p6blic:o mexicano también está interesado y ansioso de ver 

pelic:ulas y programas.de T.V. sobre robótica? 

Mi respuesta fue un rotundo y definitivo NO. Antes de que mi mente 

descifrase qu~ rayos era eso de la 11 rob6tic:a 11
,. ya ten!a la segunda 

pregunta encima: "~entonces qué les interesa a los espectadores de 

Mé}:ic:o?" Como la película que yo presentaba en el -festival trataba 

sobre las tortL1gas marinas, estuve a punto de responder que los 

queldnios. Me contuve y sal{ del paso contestando que el p6.blico 

me:~icano disfrutaba mucho de los filmes y programas sobrt::!' lci vide.. 

silvestre. La entrevista termino' en el estribo del autobús que nos 

llevarla a un parque nacional cercano. Aunque sal{ bien librado de las 

preguntas del reportero <en el ínter deduje qué era y hasta habl¿ de la 

robótica> y el conforme con el resultado obtenido, m~ quedo la 

sensación de no haber dicho la verdad, o lo que es peor, de no saber si 

había mentido. 

El trayecto al parque nacional fue de reflexión, a mi ahora propia 

pregunta ¿ quJ temas cient!Ticos le interesan al pJblico mexicano?, le 
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~lgL~leron .. e e::iste en Méxicc.. Lln público interes~do en ·.•er filmes. sobre 

Lemas cientfficos?; seguramente lo hay (según la televisión, hay 

quienes escriben o incluso mandan dibL,jos a este tipo de programas), 

~qui&nes son los interesados en este tipo de emisiones, capaces de 

detener el selector de canal de su tel evj si 6n en un programa con 

temática cier1t{Tic:a.,.. Los que sean, sin duda son pocos en pr-tjpor=iÓn .a· 

1 os que prefieren deportes, espect.;Íc:ulos, telenovelas, etc:.~ o en 

c:omparacidn c:on los telespectadores ingleses de los que el 90~~ estuvo 

atento a la transmisi&n de la serie La vida en la Tierra. Siguiendo ese 

razonami ente, me adentr~ en algo q•Je no es un sec:retd;: la _divL1lgacio'n 

cient{Tica en MJxico es escasa, dirigida por lo g~ne'ral a wn p&blico 

sensibilizado a ella ni~os y adultos de clase media a1ta~ y la que 

ocasionalmente se realiza por cine y televisión es de b~Ja calidad. 

El problema es tan de Tondo y me situaba tanto en la realidad 

mexicana Csurrealidad diran algunos>, que opt~ por dejar de pensar en 

ello y m~ dediquJ por entero a disfrutar de la op{para comida que los 

organizadores del festival nos prepararon. 

Con el estómago lleno, repa.s¿ la situac:i&n y conc:lu! que ademSs. de 

la ~~c:tores que nos hacen ser una naci&n 

subdesarrollada, como son dependencia econ6mica y tecnol6giEa, 

corrupci&n, anal.fabetismo, injusta distribuci6n de los bienes, etc., 

existe un factor meramente ideol6gico en las pelfculas y programas de 

T.V. cient!ficos que pocas veces ha sido obviado. Este aspecto 

ideolÓgic:o aparejado al desarrollo y estructura actual de las 

industrias fílmica y televisiva de nuestro país nos proporcionan, segun 

dicen, ''lo que el pdblico quiere ver••. 

La intensión de este trabajo es cumplir dos objetivos: el primero 
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.r .. :ramente burocr.í'ti ce (acad~mi co di ra.n otros), pretende obtener la 

licenciatura en Biolog!a, y con ello, poder aspirar a todas lds 

supuestas ventajas que otorga la obtenció'n de un titulo (aunque se.3 de 

biólogo>, como son mejoras laborales, aumento de salario, y el 

prestigio que le permite a uno poder abrir la boca en c~rculos 

acadJmicos; el otro es mas personal, se trata de ordenar y poner en el 

papel una serie de datos, ideas y dudas en torno al papel que el cine 

ha tenido en la divulgacion de la Biologia, que considero. deben ser 

tomadas en cuenta cuando se tenga en las manos los medios para iniciar 

alguna de esas pel{culas llamadas cient{Ticas, actividad que pretendo, 

sea mi pr¿ctica diaria. Los postulados aqu{ vertidos, podr~n servir de 

inicio a discusiones subsecuentes que los enriquezcan o bien echen por 

tierra, para volver a empezar y/o callar para siempre. 
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"S1 <:]ü inmerso en mis e::perienc1as qLte> me 
están dando unos resultados sorprenden
tes: mis resultados dar~n mucho de quE! 
hablar cuando los publique .•• tengo un 
-fusil -fotográ-fico que no tiene nada de 

mortffero y que toma la imagen de un p~
jaro volando. de un animal corriendo en 
un tiempo inferior a 1/500 de segundo." 

E.J. Marey <3 de febrero de 1882~ carta 
a su madre)~ 

JGlUÉ ES CINE CIENTÍFICO? 

De forma similar a como en la Biología se clasi-fican los diferentes 

seres vivos, d~ndoseles un nombre universal conocido coma especie, 

podrlamos decir que la Cinematagraffs posee sus propios mecanismos de 

clasificaci~n con las qt...1e trata de encasillar los diversos -filmes 

dentro de un ta>-:¿n que lleva el nombre de g~nero. 

Con s~lo mirar las marquesinas de las grandes salas 

cinematogr~ficas nos percatamos de la gran diversidad de tltulos de 

pel!cula» que se exhiben, las cuales aútom¿ticamente podemos incluir 

dentro de alg&n g~nero1 la comedia, el melodrama, el cine de terror, el 

western, etc. Asi, los nombres citados anteriormente tienen sus 

equ"ivalentes en lo que podrlamos denominar taxoncmla c:inem.!tográTic:a 

tradicional o popular: las de risa, las de chillar, las de susto y l.:l..5 

de vaqueros. Con cualquiera de las dos maneras que las nombremos, basta 

mencionar el g~nero ~1 que pertenece tal o cual pelfcula para tener una 

idea general de su temAtica. Sin embargo, cuando decimos que una 

pel!cula es 11 c:ientÍfic:a 11
, nos enc:.ontramos con que no es tan .f.:(c:il saber 
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' 8 que nos estamos refJriendo. 

Si subimos hasta los primeros peldaños de las claslfic:ac:1ones -ao.s{ 

como en Biologfa podemos hacer una separ~c:iJn en gr~ndes grupos 

emparentados fi logen~ticamente pero d1 versific.;..dos en mllltiples f-:Jrmas 

los diversos grupos de anim~les y 

plantas-, en cine podemos tener dos gr.andes grupos. F·or L•n lado, el ~e 

pelÍc:ulas de ficci~n y por el otro, las tradic:1onalmente conocid~s como 

documental es y, más reci en temen te denom1 nadas., p~l ! cL1l ~'\S de "no 

Ticc:iJn ... Los 
. 

generas que se mencionaron en un principio p-:rtenec:en a 

la divisiJn de las pel fc:1..tlas de ficc:i~n,, mi entraos que las de "no 

ficc:iJn" son descritas po,.- Meran Barsa.rr¡, aLltor de ést~ cla.s1.ficac:iJn, 

de la siguiente manera: "Generalmente las pel!culas de •ne ficc:.Jn~ 
provienen y estc:!n basadas en una inmediata situ.,:.ciÓn social: un 
problema, una crisis, un personaje o un evento, apareritemente 
desdramatizado y sin importancia .. Es usualmente filmado en le-. escE?na 
actual, con personajes act!...\ales, sin esc:enogra+!as!'I vestuario, di&logos 
escritos, o efectos de sonido creados, todo unido para dar la sensacion 
de ~estar a11!~, con mayor fidelidad, ya sea para los nechos como para 
las situaciones.''Cl> · 

En tanto que lo que podemos definir como. cine cient!fico se 

refiere por lo genera-.l a hechos concretos como la resolución de 1-tn 

problema; un evento importante en el desarrollo de las ciencias o urr 

personaje relevante en la historia de las mismas; que L,..-~tar. d'2 ::c-:

actuales y generalmente se realizan s1n escenograf fa y/o vestuario 

creados especialmente para la filmaci&n. F"odr{amos decir entonces. que 

las pellculas cientf~icas son parte de las de no ficci~n. Sin ernb~rgo. 

Barsam da la siguiente lista de tipos de pe:!cul~~ que con~orman al 

cine de no f icci~n: 
de entrenamiento o 
dibujos animados.''<~> 

•• Documentales: actualidades fllmicas: educativas. 
para el uso.en el sal&n de clases; noticieros Y 

Como podemos ver el ''cine cientffico'' no aparece en la 

clasiTicaciÓn anterior. por lo q•_le en tJn momento dado se- podrfa 1_1bicar 

e alguna de las pelfculas cientlfic~s como parte de una o v~ria~ de las 
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categorlas mencionadas. ParG ~~lvar el escollo diremos: ~l cine 

cientlfico es el conjunto de t~cnicas y medios expresivas propios de la 

c:inematograf{a que de alguna manera aportan elementos al desarrollo de 

las ciencias; ya sea en la adquisj ciJn de nL1evos conocimientos 

CinvestigaciÓn> como en la transmisi~n de los mismos (enseñan::.a y 

divLtlgaciJn>. De lo anterior podemos concluir que dependier.do, en 

~1ltima instancia, de a qui:n van dirigidos, existen varios tipas de 

cine c1ent!fico. De esta forma encontramos que son tres los tipos o 

niveles de cine cientlfico: 

a) Cine cientffico de investigaciJn 

En algunos laboratorios adem~s del instrumental y equipo 

apropiado para realizar ciertas investigaciones, se utilizan las 

t~cnicas y aparatos cinem~togrJficos para regigtrar algunos eventos. 

sea el caso, se pueden Lttili::.ar equipos y/o peli'culas 

sofisticadas para captar fen~menos complicados, como por ejemplo: 

c~mara ultra r~pida para lograr el efecto conocido como ctmara lenta y 

poder analizar con detalle eventos tan rJpidos como el movimiento de 

las alas de un c:olibrl, o la trayectoria de un proyectil. De manera 

opuesta, es posible utilizar la llamada fotografía a intervalos <time 

lol-'~t:-1, pci.ra poder apr-Eciar- en for-í1ic.. cont.fnua pr-ocesos tales como la 

germinación a la corrosiJn de metales, que por la lentitud con que 

ocurren no pueden ser captados por el ojo humano. En el mismo sentido 

es posible contar con c:maras ac:oplables al microscopio o bien a un 

telescopio y registrar el comportamiento de cJtulas y astros 

respectivamente.. Con la. ayuda de emulsiones especiales, como las 

sensibles a rayos infrarrojos, es posible conocer fend'menos que ocurren 

en ausencia del ~spectro visible; con rayos X es posible obtener 

imágenes del interior de un organismo y recientemente, c:on el mismo 

fin, podemos ha.c:er Ltso de la ecagra.f!a (obtenci~n de imtgenes a. partir 
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de ullr~~on1dos). 

Cualquiera qLte sea la t~cnica utilizada, lo qL1e tienen en 
, 

comL1n 

estos m~teriales. es que la preocupaci~n fundament•l al crearlos fue la 

~dqujsicidn de nuevos conocim1entos, por lo qu~ e~ +&c1l darse c~~nt~ 

que el espectador a quien van dirigidcs es el propio investig~dor y su 

equipo de colaboradores~ ocacion~lmente a colegas 
, 

qLte es ten 

trabajando sobre la mism~ problemJtica. En la m~yorf~ de los ~~1s~s 

industrializados existen centros o l aborator l. os que para 1.& 

documentac:i.¿n y c.btencic5n de datos del e.:perimento realiz.?do Lttili=an 

b~sicamente los medios ci neín~togr!f 1 cos .. ÜLl::.=5.-::. el mt.'5 i rnpc-r":~ntE- :,:¿:oc-

el Instituto de Cinematograf!a Cientf41ca e~ Gotinge~ Alemania Federal, 

en el que se-conjugan le<s diversas t~cnic~5 cinematogrJfic~;; para la 

investigaci~n en diferentes 
, 
are?.s~ entre ella·5: Bctt'nic.:.. Zoologf~. 

Biolcgfa celular~ T2cnologfa~ Psicolog{a y Etnograf!a. 

b) Cine cientffico de enseñanza 

El segundo tipo o nivel de cine cient!f1co, es el que se util;:a 

en la ense~anza de las diversas di~ciplinas cient!~ic~s. En este caso, 

el cine es utilizado como herramienta did..Íctica p¿.ra refor=a.r un teme. o 

un ~oncepto especfTico a estudiantes; la complejiaad del concepto osf 

como la proTL1ndidad con que se ciborde van a. determinar qL1e l;o pelf~Llla 

sea utilizada en determinado nivel escolar: puede ir dirigid~ a ni~os 

de prima1-i.:i o inclL1so de educac1Jn preescolar~ o bien ~ estL11:Hantes de 

licenciaturi;\ o posgrado. Lo que tienen en comJn estos m.:oteriales es que 

pci.rten del :Rtpuesto de qt..te los espe-ctadores poseen cierta lnformaci ~n 

sobre el tema a tratar. 

Las im~genes para estas pellculas pL1eden provenir de ~lg~tn -filme 
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de investigación y se complementan c:on otr~s~ acordes con ciertos 

objetivos de un plan de estudios. Los estilos pueden variar, las hay 

desde la. proyec:ciÓn si lente de un Ten~meno que se repite varias veces 

dando al maestro la oportunidad de e::plicar las im&genes, como es el 

caso de la pelfculas unic:onceptuales y en el de los ''loop Tilms'', 

-mejor conocidos en Mexico como pelf.culas mayJuticas, que mediante un 

cartucho especial podemos verlas ininterrumpidamente cuantas veces se 

desee-, hasta pel f c:ul as con narraci .5n y mi!1si c:a de acompañamiento, como 

las producidas por compañ{as especializadas y que pueden ser adquiridas 

por las distintas instituciones educativas mediante alquiler y/o 

compra. 

En MJxico distintas representaciones diplom~tic:as oTrec:en un 

servicio de prJstamo de filmees, entre los que podemos encontrar 

algunos materiales a los que nos hemos referido. Desde luego,. algunas 

instituciones educativas producen sus propios materiales en funci~n de 

los curricula. que imparten. En algunos casos, como es el de la Open 

University en Inglaterra. los Tilmes funcionan como verdaderas 

lecciones de un plan de estudio estructurado por unidades, en donde el 

estLldiante debe resolver un cuestion ..... rio sobre la in.formaci~n dada en 

el pr:ograma. 

e> Cine cient!Tico de divulgaciJn 

Por ~ltimo, las pel!culas en las que centraremos nuestra 

atenciJn, y que denominaremos de divulgaci~n cientlfica, son aquellas 

con las que se pretende llegar a una gran audiencia para difundir un 

concepto o evento cient!fico considerado de interes general. En este 

caso, se parte del hecho de que el auditorio no for~osamente cuenta con 

un conocimiento previo o amplio sobre el tema, precisamente por medio 

de ellas ;:;e intenta dar informac:i~n accesible a L.m vasto pl1blico. Estos 
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filmes 
, 

espectacL1lo 

por 

aunque 

sus caracterf st1cas, 

la gente los 

los . 
mas 

r-econozca 

cercano~ c1ne 

simplemente como 

"documentales". Aquf podemos encontrar una amplia variedad de ellos, 

como los destinados a ser e:ihibidos en salas cinematogrJf icas 

cc:.merc:i.ales y cu-¡a duraciJn debe oscilar alrededor de 9•"J m1n1.ttos. 

Algunos t!tulos relacionados con la~ Ciencias Bil¿g1cas que han 

sido proyectados en MJ°x i e.o son El cuerpo. Ellos ~o hacen nosotroa lo 

hacemos, Hombre salvaje bestia salvaje, Garras y colmillos, Mono 

supermono y algunas pelfculas de W~lt Disney como El desierto viviente. 

La tendencia actual es producir estos materiales cor1 la intenci~n 

de transmitirlos por televisi~n y de esta Terma llegar a un mayor 

p&blico. Aor este motivo su duraciJn debe ajustarse a los requerimentos 

de las estaciones televisaras, por lo que deben de oscilar entre los ~4 

y 27 minutos o 50 y 54 para cubrir media o una hora respectivamente, 

pues se aftaden las entradas y salidas de canal y• en nuestro pal s-, los 

ccmerci~les. Un~ variante de estas emisiones es l• conformaci~n de 

series sobre un t~pico particular cuya transmisi~n se hace pcr 

capftulos ··s~manales, aqu{ encontramos diferencias de estilo entre la'Sii 

televisoras eurcpeag y las cadena6 norteamericanas: las primeras 

estructUran series de un n&mero determinado de programas <generalmente 

13 p-ra cubrir un periodo d~ 3 rn2se5 en el aire>, como ejemplos 

transmitidos en México p.odemos mencionar Los viajes de Darwin, 

Cazadores de eicrabios, Cosmos y La vida en la Tierra; el estilo 

norteam~ricano, por ende el que se practica en Mdxico~ se basa en 

producir series &in llmite de tiempo, siendo la 6nica limitante el 

aguante del p~blico quien, en tJrminos de las compa~f as productoras, 

recibe 11 10 qu.e pide". EJemploG de estas series· que hemos. podido ver en 

nuestro pals sene Reino 5alvA;a, Mundo ind6m~ta,Elmundo $Ubmarino de 

~aquea Costeau <*> y Esos so~prendentes animale• 

-Algunas series de manufactura. me>:icana han sido Pcr ca.minos Y 
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brechas,. distintas series de Ramón Bravo, Vida en peligro, 
.. 

Fantastic:o 

animal y Cambio. Posteriormente volveremos a hacer menci~n de algunas 

de estas series en ~unci~n de la forma de transmisi~n de los conceptos 

biolJgicos, es imp_~rtante para poder avan::!ar contar con elementos 

hist&ricos que nos ayuden a comprender precisamente la función que el 

cj~ tiene y ha tenido en la transmisi6n de los mismos. 

C;) Si bien Cousteau es ~rmncés la productora de sus programas 

trabaja para y e~_ el estilo de una cadena estadunidense. 

CITAS 
1 Meran Barsam, R. Non*iction film, a critic&l Himtory, p.4 
2 Meran Barsam, R. Op. cit; p.10 
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''No veo todavla la importancia cientÍfica 
de la invención de Lumi~re, pero sin duda 
la tiene, y probablemente podrfa ser 
aplicada a los fines generales de la 
ciencia, o sea, a mejorar l~ vida del 
hombre y desarrollar su mente.º 

Ma~:1mo Gorki (4 de JL,lio de 1896>. 

¿ctJÁNoo, CÓMO y PORQuÉ APARECE EL C:tNE? 

Muchos de los crlticos o historiadores del cine han desperdiciado p~rte 

da su tiempo, tinta y neuronas tratando de obtener, a partir de los 

trabajos de los hermanos Lumi~re, el primer g~nero cinematogrif ico en 

aparecer. Las conclusiones son variadas y todas, subjetiv<C's. Algt.tnos 

aTirman que el primer g~nero Tue el cine social porque vemos La salida 

de los obreros de la -Fábrica Lumiers; otros dicen que el c:ine' de viaJes 

por La llegada del tren; o bien la comedia por E~ regador regado; 

quizás el eine familiar por La merienda campestre y otr~S ~ilmaciones 

similares, etc. Con tal de no ser menos y aceptando de antemano que 

estamos cayendo en el Juego, diremos que el primer g~nero en aparecer 

fue el cine cient{Tico. 

Es ~amosa la an~cdota en la que despu:s de las primeras 

proyecci-ones en el Sal~n Indio, el ilusionista Georges Meliés, 

empecinado en comprar uno de esos aparatos que producfan ilusiones 

¿pticas, recibi~ la 
mlo, deme usted 
aTortunadamente para 
explotado por algJn 

.esto, no tiene ningun 

siguiente respuesta por parte de Lumi~re: " Amigo 
las gracias. El aparato no está en venta, 
usted, pues le llevarla a la ruina. Podrá ser 
tiempo como curiosidad cientfTica, pero TLtera de 

porvenir comercial. 1'(1> 

Sabemos que Lt.tmi~re se equivocó,. pronto el invento dejJ de ser 

una curiosidad cientf-f ica <el mismo Meli~s 
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cualquier modo le llev~ a la ruina> y evolucionJ en~ un poderoso medio 

de c:omuni caci Jn, cuyo avance ·tecnol Jgico y conformaci Ón de reglas 

estructur~ lo que hoy pomposamente llamamos Lenguaje CinematogrJfico. 

Sin embargo, seg~tn sus propias palabras. lo qLte los Lumi~re hacfan a 

Tines del siglo p~sado era divulgac:i¿n cientÍfic:a a través del cine. 
"No fueron los temas. No fue la salida de una TcÍbric:a o la llegada de 
un tren lo qLte llam& la atención de los espectadores - pues eran cosas 
vistas mil veces y bastaba con acudir a la -fábrica o a la estación para 
co~templarlas sino sus imá'genes sus fidelfsimas reproducciones 
graficas que, aunque reducidas a las dos dimensiones de la pantalla, 
conservaban su movimiento real .... <2> Una ve:: m~s, na importaba cuál 

Tuera la tem~tic:a de los Tilmes que se exhiblan en el Sal~n Indio del 
, 

Gran Ca-fe. La intencitin era mostrar un nuevo experimento, un nuevo 

avance cient{fico~ El cine mismo 

De acuerdo con la clasi-Fic:ac:ic:5'n que dimos en al inicio, un tipo 

de cine cient{Tico~ el de divulgacio'n, apareció con los filmes de los 

hermanos Lumiére, sin embargo el cine c:ientlTico de investigación y el 

de ensenañza ya hablan aparecido. Para hablar de ello tenemos que 

referirnos a los or{genes del invento. Aqu{ hay que dejar clara que no 

es nuestra intenci~n repetir lo que muchos autores han escrito sobre 

los or{genes del cine. Si algun ne~fito tiene inter~s en el tema, sin 

duda· en la bibliogra~f~ citada enccnt~~~~ majcr~s te~tos d donde 

recurrir. Tampoco pretendemos dar la verdadera y completa historia del 

cine cientÍf ico, tarea de gran envergadura que est~ siendo elaborada 

por el compañero Virgilio Tasi en Morlupo, Italia; esfuerzo que ya ha 

arrojado resultados con la publicaciJn de su libro El cine antes de 

Lwni~re. De cualquier forma,. tenemos que situar históricamente la 

_problem~tica y para iniciar debemos empezar por preguntarnos que es el 

cine?. 

Georges S.;.1doul nos dice: "El cíne hace desf"ilar ante nuestros 
ojos veinticuatro <y en otros tiempos dieciséis> imá°genes por segundo, 
puede darnos la ilusión de movimiento porque las imagenes que se 
proyectan en nuestra retina no se borran instantá'neamente 11

• (3) En esta 
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definición podemos encontrar 
, 

facilmente tres elementos que por separado 

tienen su historia propia y al conjugarse conforman la del origen del 

cine. 

Si recorremos la definició'ri en sentido inverso, el primer 

elemento a destacar es el que se refiere a la. cualidad de-1 OJO de 

retener por fracciones de segundo las imtgenes, proceso que ha recibido 

el pomposo nombre de persistencia retini ain.a Este fen'5meno,. 

indiGpensable para poder ver una función ' cinematografic:a no -fue 

inventado por alguien (a menos que haya todavla quien c:rea que Adán y 

Eva, etc: .. ), sino que lo posee cualquier persona que pueda ver. No 

obstante sf podemos enumerar a algL1nos personajes que contribuyeron a 

dar una e~plic:aci~n fisiol¿gica del fenJmcno y/o construyeron aparatos 

basados en ese principio y por lo tanto relacionados con lo que despuJ's 

serla el cinemat~grafo. 

El segundo elemento en la definici~n de Sadoul es el de im1genes, 

im~genes que implican la descomposici~n del movimiento en distintas 

fases y que pueden ser obtenidas por medio de laboriosos dibujos o m~s 

f:cilmente por una clmara de cine y pellcL1la fotosensible .. La historia 

de este segundo elemento est~ conformada por tos acontecimientos que 

llevaron a la 
,,:· 

c:onstrucc:ion de la c~mara y petlcula cinematogrlfica, 

invento que tiene en su base a la cJmara. oscura que va perfeccionO:ndose 

con la 
. , 
incorporacion de lentes, obturadores y mecanismos de arrastre 

cada vez mJs sofisticados, paralelamente al avance en la sensibilidad 

de las placas fotosensibles y el paso de ~stas a rollos de pellc:ul~ 

flexible. De acuerdo con Sadoul, hoy en d!a se nos proyectan 24 

im~genes por segundo, para lograr esa cadencia es necesario que cada 

cuadro de la pellcula quede expL1esto c. la acciÓn de la lu::: durante 1/50 

de segur.de. Pensar en esta veloc:ida·~ de e>;posici&n en estos dÍa.s 
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resulta sencillo, cualquier c~mara ''1nstamatic 11 nos proporciona tiempos 

menores y las 
, 

camaras "reflei~" de 35mm,. f~cilmente nos dan 1/1000 o 

m.:s; incluso hay aparatos ca.paces de impresionar película a 1/1 000 000 

de segundo. s{, un millonJsim~ de segundo en este siglo XX, pero si 

recordamos que en 1826, cuando se obtiene la primera fotografla, -fue 

necesario de_iar una placa fotosensible a la acciJn de la luz por 

espacio de 8 horas, nos damos cuenta de lo mucho que se ha avanzado. 

Finalmente, el tercer elemento de la definición se refiere a la 

proyecciJn sucesiva de ~stas im~genes, la construcci~n del proyector es 

el ~ltimo aspecto necesario para lograr el cine. En la base de la 

invenci~n del proyector de cine 
, 

esta el proyector de diapositivas, 

conocido como ''linterna m~gica••, su construcciJn 5e remonta a mediados 

del siglo XVII y a partir de ahf, hasta el siglo XIX, su -funcionamiento 

fue ampliamente divulgado en ferias y otros festejos populares por un 

verdadero ejJrcito de proyeccionistas trashumantes. La linterna ma'gica 

no es m~s que una caja con una lente-al frente y un espacio posterior 

donde se ponla una vela como fuente luminosa; los intentos por hacer 

desfilar ante nuestros ojos una serie sucesiva de im1genes tendr:n que 

recur:rir entonces a la linterna 
, . 

mag1ca, 
. , 

que ira sufriendo 

modi-fíc:aciones, sobre todo en cuanto a los mecanismo6 de arrastre para 

lograr finalmente, el cine. 

El cine aparece para cubrir una nece.sidad: el registro del 

movimiento y posteriormente la reproducci~n del mismo. Al igual que 

todos los descubrimientos cientlficos su invenc:i6n no -fue el producto 

del genio de una sola persona, sino el c:&mulo de e>:perienc:ias y hechos 

cient!ficos,. asf como de situaciones socioecono'micas 
, 

de una epoca 

determinada qu~ posibilitaron se llegara a su invencitn. Para darnos 

una idea de la real paternidad del invento, basta con reproducir las 
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citas con que C.W. Ceram inicia su libro Arqueologi'a del cine. t.4> 

Edison, Thomas Alva, 1847-1931, famoso inventor americano ••• en 
1887 perfeccionó el quinetosc:op.10 convirti~ndolo en la máquina 
cinematogrific:a. 

Aqu! yace William Friese 
su esposa Edith Jane (1856 
cinematograf la. Su genio 
cinematografla comercial de la 
Junio de 1889, No. 10. 301). 

The American Encyclopedia 
New York, rev1sed edition 1942. 

Gree~0 (7 d:~Pju~~~5 ~e 5 ~;2~·~~º 1 ~~;~~d'c~~ 
hi;:o a la humanidad el don de la 
cual fue el primero en patentarla (21 de 

Epitafio de su sepultura en el 
cementerio londinense de Highgate. 

Aqu[ se celebraron el 28 de diciembre de 1095, las primeras 
proyecciones p&blicas de· fotograf!a animada mediante el cinemat&'grafo, 
aparato inventado por los hermanos Lumi~re. 

Ltpidu. conmC?mor~tiva en li:'l ca.s.:o 
parí si na donde estu·..,o el Gran Ca-f¿. 

El lo. de noviembre de 1895, Max y Emil Skladanowsky celebraron 
en esta casa las primeras sesiones de cine en Europa, proyectando 
pel!culas impresionadas por ellos y mediante aparatos inventados por 
Max Skladanowsky. 

L~pida conmemorativa del Berliner 
V.ariete Wintergarten. 

No s~lo queda claro con estas citas que la aparici~n del cine era 

inminente en las naciones desarrolladas del momento, sino tambiJn es 

importante resaltar el chovinismo de las mismas por adjudicarse el 

origen del invento. Ante tales afirmaciones no podemos quedarnos con 

las ganas de inventar nuestro propio inventor del cine. 

"Aquf yace Juan Escutia (1827-1847>, joven cadei:.e, entre otrél.s 
cosas, en su cerebro estaba latente la prcyecci~n sucesiva de imLgenes 
para crear la ilusi~n de movimiento. Sin duda alguna hubiera alcanzado 
antes que nadie, 1 a i nven:Cid'n de 1 a ci nematograf ! a si su cabeza no se 
hubiera colapsado al defender con herolsmo sin precedentes, el l~baro 
patrie de las huestes invasoras a cargo del hermano pa!s del norte.'" 

Esquela conmemorativa en el 
periódico ºSoy mexicano des 
veces, s{ señor. 11 

En Biología estamos acostumbrados a construfr a'rboles 

filogen~ticos que nos muestran el desarrollo de a1gJn grupo de animales 

o plantas en particular. A mainera de resumen y a partir de los tres 

elementos descritos anteriormente, elaboraremos un ~rbol TilogenJtico 

en el que incluiremos los nombres de personas y aportaciones 
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relevantEs, para el surgimi2nto del cine. 

CITAS 

Guberii. R. Histeria. del cine,, vol. I,. P;l• 47- ... lS. 
~ Gubern~ R. Qp. cit; pp. 31-32 • 
..::. Sad~ul. G.' Historia. del cine mundial, p. 5. 
4 Cerbm C .. w. Arqueolcgia del cine, p. 11. 
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, 
''El cinematogra'fo, que h~ enriquecido a 
muchos artistas y a no pocos en1pres~r10~ 
es causa de que ca.da d/a aumenten las 
enfermedades de los ojos. Por eso se 
necesita dar a conocer los pormenores 
que hacen de ~l una diversión nociva, 
para que una vez conocidos estos se 
eviten hasta donde sea posible.~ 

Dr. Ra'fael Mendoza, Oculista del 
Consultorio Central de México 
Revista de Revistas,lá de mayo de 1915. 

nn:CIOS y DESARROLLO DE LA DIWLGAC'.IÓN DE TEMAS BIOLÓGICOS 
A TRAvÉS DEL CINE 

Una vez echado a andar el cinematJgrafo, las posibilidades econ~micas 

del aparato empezaron a multiplicarse. Los Lumi~re piensan en 

aprovecharlo al m~ximo y ra'pidamente~ al cabo de un ano el aparato ha 

visitado las principales ciudades de los 5 continentes. En M~xico hace 

su apariciJn el 14 de agosto de 1896 con filmés sencillos, similares a 

los .rodados en otras partes del Mundo. Podemos ver escenas de F·or-Firio 

Dfaz al igual que del Zar en Rusia, reyes en Inglaterra y Suecia, 

llegadas y salidas de trenes, desfiles~ im:genes importantes de la vida 

de los pueblos que, hoy, parecen mis bien postales tur{sticas. En 

nuestro pa!s, por supuesto se Tilmaron los canales de Xochimilco y la 

Para algunos a~tores, la actividad de los fot~grafos enviados a 

todo el mundo por los hermanos Lumi~re constituye el origen del cine da 

no ficción, pues se filmaban casi exclusivamente hechos reales in~itu ~ 

En cambio Georges Meli~s, des~u~s de la anécdota mencionada, obtuvo un 

aparate cinematogr~Tico construido por los ingleses en Brigthon, y 

simultC:neamente a un grupo de TotcÍgraTos de esa. ciudad, e>:perimenta con 

las posibilidades t~cnicas del cine con L1na -finalidad expresiva del 
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mismo; en ese sentido desarrollo' y p~rfeccion6 la mayorla de les trucos 

cinematográficos conocidos actualmente. Desde luego esos efectos se 

incorporaron, o m~s bien habrla que decir conformaron, filmes de 

ficci~n con lo que se abr{~ la puerta del cine espect~culo ,,. el invento 

se separaba, ca.da ve= m~s~ de los· filmes "realistas" de los LLtmibre. 

La evolución del cine o su metamor-fosis, como dice Morin tl) es 

mJs hacia la estructuraciJn de un lenguaje, en el que la t~cnica es.t~ 

al servicio de la expresicÍn. Los personajes que marcaron las primeras 

etapas en la narraciJn cinematogr;fica y que consolidaron este lenguaje 

dQ l~s imágenes en movimiento ~on por dem~s conocidos. SÓlo por citar 

algunos nombres: adem~s de Meli~s en Francia y la escuela de Brighton 

en Inglaterra, encontramos en Norteameri ca a E. Portar -~ b~si e amente a 

D.W. GriT~ith; en Suecia a V. SJostrom y M. Stiller; los representantes 

de la corriente expresionista en Alemania, Murnau, Lang y Pabst; los 

saviJticos, teJricos del montaje, como Kuleshov, Einsestein, Pudovkin y 

Dziga Vertov; todos ellos experimentan y pueden ser considerarados 

' par-t{cipes de la invencion de una narrativa con base en el espacio, ~l 

tiempo, la imágen, las luces, cJmara ••• faccitin! 

El Cinematc;;graTo se separa de las im.Ígenes 11 realist-.s" que le 

dieron origen y crea la indu~tria de los mitos o f~brica de sueños. Sin 

embargo esa primera l{nea de la cinematograf{~ continuJ su labor tal y 

como la· inició: dentro de galerones silenciosos Trecuentados por 

personaJQs empeñados en registrar las imlgenes del comportamiento de 

alg&n organismo; a los cientlficos se les habfa escapado de las m~nos 

el cine, pero todav{a pod{an hacer uso de ~l para los fines con que 

supuestamente Tue concebido. En 1930 Louis Lumi~re se atrevfa a afirmar 

"1el cine? Va no voy a ~l. Si hubiese p~evisto q':le se pararla ª'\.esto, 
no lo habr/a inventado. 11 <2> Como hemos visto, no importa que Lum1ere no 

hubiese inventado el cinemat~grafo, de cualquier forma otro nombre 
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hubiera OCL!pado su 1'. .. tgar en la historia de la cinematogra-F{a. 

Nos ocuparemos a continuación de reseñar de qué manera las 

ciencias y en particular la Biolog/a, empiezan a ser divulgadas a 

través de pellculas. No nos detendremos demasiado en mencionar que 

despu~s de los Lumi~re el cine continuo' siendo utilizado como 

herramienta en diferentes ramas de la investigaci~n cientffica y 

ocasionalmente para la enseñanza universitaria. Únicamente, a manera de 

paréntesis, mencionaremos algunos personajes que aplicaron y 

desarrollaron las distintas t~cnicas cinematogr~ficas con fines de 

investigaci~n o enseñanza. 

Lucien Bull <1876-1972) un irland~s discfpulo de Marey, trabaja 

en el campo de la Fisiologla Animal desarrollando t~cnicas para el 

registro de los m~s diversos fenómenos. En 1902, acoplando la c~mara al 

microscopio y mediante un sistema de disparo y arrastre a intervalos de 

15 minutos, logra dar al lento proceso de crecimiento de una colonia de 

Botrilas una aceleraciJn de 20 000 veces, lo que permite al pro-Fesor A. 

Pizon estudiar con mayor facilidad este fenómeno; inversamente logra 

registrar, 
, 

en 1904, 52 imagenes de una mosca en vuelo a una frecuencia 

de alrededor de 1500 cuadros por segundo; en años sucesivos llega a 

desarrollar la cinefotograf{a 
. 

ultrarapida a niveles sorprendentes no 

s&lo para la ~poca sino para la actualidad. (3) Ya en 1900, en Alemania, 

W. Pfeffer habla filmado a intervalos para estudiar el geotropismo de 

algunas plantas; mientras que el austriaco P. ven Lendenfeld, en 1903, 

obten{a imJgenes de una libelula en vueloM Muchos de estos primeros 

-Filmes cientÍficos ~ueron sobre temas m~dicos: en Rumania desde 1098 el 

doctor George Marinescu <1863-1938) -Filmaba con fines de documentacicin 

para sus investigaciones 7 el comportamiento de pacientes con males 

neurolÓgicos; en los primeros años del siglo fueron filmadas varias de 
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l LJS 
I 

celebres. intervenciones 
. , 

qu1.rurg1cas del fr-?nC~s E.L. úa·¡er, 

<1859-1916), quien se preocupaba de que sus materiales fuesen e>:hibidos 
, 

a estudiantes de medicina; otro frances, el doctor Carvallo del 

Instituto Marey, hi=o en 1900 las primeras filmaciones con rayos X; en 

lZ\ Re_tsi a zarista en 19(15.. se filmaban operaciones del cirujano 

Medlinskij. Unas de las primeras pellculas para la irivestigaciÓn 

etnogr~fica tambiJn fue reali::a.da por un rr.~dico, el austriaco Rudolph 

Poch, qL•.ien registra. con su c...:marc- a los pobladores del desier""to de 

•.:::alahari·, adem~s Poc:h ·11e.,,aba un fonÓgrafo con el 
, 

que capto las vocez 

de los aborígenes, por lo que hoy en d(a, despu~s de un arduo trabajo 

de laboratorio~ es posible contar con une pelfcula con ~anido 

sincr~nico anterior a 1927, cuando ~iene sus incios formales el cine 

sonoro. 

Todas las .filmaciones mencionadas se hicier""on como parte de 

investigaciones, por lo que rara vez 5alfan del 'mbito del laboratorio 

o salC:n de clases; su auditorio obviamente, era restringido. Es 

alrededor de· 1903 cuando la ciencia hace su apariciJn, para todo 

p~blico, en la& pantallas comerciales. 

Bacilo~, espiroquetas y globulos bl•ncc~ VS leopardos~ 

rinocerontes y gorilas 

La vertiginosa expansi~n del cine hab{a dado origen a un~ 

anC:rquica aunque poderosa industria, q1.i~ tanto en Europa como en 

Estados Unidos peleaba palme a palmo y vali~ndose de los medios más 

desleales, los ingreGos de un p&blico ya acostumbrado a sentarse en las 

tinieblas y ver azorado lo que aparecla en la pantalla. En este 

contexto surgiÓ la idea de mostrar al gran p~blico un poco de ciencia; 

la iniciativa fue del productor norteamaricano radicado en Londres., 
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Charles Urban, quien en constante competencia ~on su tocayo franc~s 

Charles Pathe, se disputaba la producción y distribución de todo tipo 

de ~ilmes en Europa. 

Urban contratJ al 
, 

biologo Martín Duncan, quien realiza varias 

pel{culas como Las abejas ocupadas; Historia Natural; Estudio marino y 

tomas bajo el microscopio tituladas El mundo invisible. El programa se 

anunci~ como La Naturaleza a escena y se presento' en el teatro Alhambra 

de Londres en 1903. (4) Parece ser que las e>:hibiciones de microbiolog{a 

tu vi eren tal aceptaci Jn que Urban estructuro' la serie El mundo 

invisiblii!' del prof.aso.- Martin DuncMn, (5) cuya di ~tribuc:i r!n c:ra 

coherente con el lema ºPonemos el mundo ante sus ojosº, que Urban 

utilizaba para anunciar comercialmente sus pel{culas de reportajes de 

todo el mundo, pues al igu~l que Lumi~re crela poco en las puestas en 

escena. Siempre que uno lograba un Jxito era inmediata la respuesta del 

otro. ~l ~ranc~s, quien a la postre derrotara a Urban, contestJ en 1909 

con la serie Ciencia y Naturaleza realizada por el doctor Comanden. 

Jean Comanden 

Jean Comanden <1877-1970> al realizar su tesis doctoral habfa 

filmado tripanosomas y la espiroqueta de la slfilis bajo la tutela del 

pro~esor Francois Franck, un disc!pulo de Marey. Postericirmente, Pathe 

proporciona a Coman don mejor equipo y un pequeño laboratorio 

encargandolo de l¿i.. producciJn de pelfculas cientfficas. Suto trab~jos en 

1909 mostraban bacilos t{picos, espirilas, espiroquetas y tripanosomas: 
, 
estas escenas, superiores en calidad a las realizadas por Duncan 51 muy 

probablemente fueron presentadas en el H~>:ico revolucionario d0 1911 

bajo el titulo La muerte de un microbio. Aparentemente la exhibici6n de 

este material fue un gran acontecimiento, aunque ella tuvo lugar en 
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plena campañ~ de mor~l1=~c1on ejercida por el presidente Madero, misma 

que Aurelio de los Reyes describe asl: 1'Madero hablaba de desterr~r las 
·bajas pasiones del pueblo' ·,¡ la 'represión de sus '.1icios•. Hac:!a 
ll~mados para que lo ayudaran a encausar al 'pueblo en el camino del 
bien para enaltecer a la patria'.... propuso organi;:ar -fL1ncicmes 
cinem~togrJ~ic~s en una tarea ·regenerador~' para el 'mejoramiento 
intPlectual. manera de ser, de sentir y de vivir de l~ ~lase humilde y 
trabajadora.· en general 11

• (6) 

La reseña de este -filme a cargo de Manuel M. Urbin.:c y aparecida 

en Revista de ~evistas del 12 de noviembre de !911, decfa: "'1 las 
puertas del salan se agolpaba la gente, como acontece en los d{as 
festivos. Al -fin iba a, dar principio la -funci&n, y despuefs de unas 
cuantas vistas de las m~s vuloares, en las que muchas veces el asunto 
de la pel!cula est.:{ muy lejos de ser una enseñanz~. mo,..al pa,..a el 
pueblo, pues por lo general a las casas e~plotadoras de esas 
diversiones les gusta presentar al p6blico escenas dramáticas por el 
estilo del conocido Rccambolc~ de Pcnson du Terrail. Por eso el ~nuncio 
de La muerte de un microbio llamd la atención, pues prometla 
sensaciones desconocidas. tanto para la gente culta, come para el 
pueblo, que muchas veces oye hablar de esos seres infinitamente 
pequeños, sin darse cuenta ni de su tamaño ni de su pal igro 11

• (7) A 

continuación Urbina, si bien nunca menciona a Comanden, relat.a con 

detalle las imigenes de bacilos, espiroquetas, treponemas y globulos 

blancos que hasta esos momentos dnicamente hablan sido filmados por 

Comanden. La producciJn de Jste para Pathe se ehtendi¿ hasta 1926, en 

que interru~piÓ su labor de 1914 a 1918 debido a la Primera Guerra 

Mundial.. Después de la misma, inicia' una serie de filmes destinados a 

la lucha antituberculosa. Sus filmes mJdicos y sobre todo los de 

Gin embargo• en 1926 la casa Pathe pasd a formar parte del grupo 

Nathan, quienes consideraron que producir las pelfculas de Comandon era 

una carga sin suficiente retribucion econ¿mica. (8) 

Comanden continuJ trabajando bajo la Fundaci Jn Albert t·¿2hn~ al 

lado de M. de Fonbrune, logrando Pel!c:ulas de ni'l'el excepcional como 

T~cnicas de micromanipulaci~n (1934); Intercambio de n&cleos en amibas 

(1938) y Hongos depredadoras de nem~todo& <1938>~ Segur~mente los 

filmes realizados por Coman don ' despues de 1926 no tuvieron la mism~ 
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distribuc:iC:n que los que hizo para. Pathe. Lo que es importante 

mencionar es que tanto para Pathe y Urban como para otros productores, 

las imigenes provenientes del mic:roscopio producían asombro en el 

y ese asombro era convertible en ganancia econJmica. Si bien 

para Painleve y Tosi muchas de estas pelfculas no pueden ser consideras 

como verdad~ros filmes cient!ficos, a nosotros nos parece que con el 

sJlo hecho de asombrarlo, cumplieron con ampliar el universo del 

ocasional espectador quien, por primera vez tenla, la posibilidad de 

ver en todo su dinamismo la c~lula como unidad de la vida. 

De la misma manera que Pathe contratJ a Comandan, Gaumont, la 

segunda compañia en importancia. incursionC: en la produc:ci&n de filmas 

bajo el microsc:opi º• y contrato' en 1910 lom Servicios de la Joven 

bio'loga L. Chevroton, quien para apoyar su investigaciJn sobre el 

desarrollo embrionario del erizo de mar. hab{a echado mano del cine; 

algunas de esas tomas -fueron incluidas en los noticiarios GaLtmont. Otro 

ejemplo de Tilmaciones de microorganismos que Tueron exhibidos en salas 

comerciales sucede en la Rusia zarista de 1912, Tue realizado por el 

biÓlogo V.N. Lebedev para el productor A. Chanvonkov quien presenta al 

p6bl ico 1 a pel { c:ul a PantuTl ita -porque el i n.fu~ori o mo!!t.rado t2n{ a !?!5e 

forma-. Lebedev, al igual que los otros casos mencionados. hab{a 

utilizado originalmente su aparato de cinemicrograTla para Tinas de 

investigaciJn. 

A nuestro modo de ver las pellculas al microscopio, no sÓlo 

presentaban al auditorio las im;genes de microorganismos, sine tambié'n 

estaba latente el hecho de que esas imigenes hablan sido capturadas por 

un aparato que no estJ al alcance de cualquier mortal. Para tener 

acceso a ellas y conocerlas a Tondo era necesario haber dedicado la 
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~ida al estudio. y gr.:.cia-.s a ello er=- pasible- ingresar· .:il aislado ·¡ 

misterioso laboratorio. El espectador pod{a ser partfcipe de esos 

misterios durante el tiempo de 
. , 

proyeccion 

deber: tener respeto y admiraci'5n ~¿..ra ~quel los 

, 
del Tilm~, pero tambien 

que ''dej~ndo de lado lo 

mLmd¿¡rio S€:"· dedicaban con abnega.c:1Ón ¿. la ciencia". 

Si la atenci on de un entusiasta pÚbl i co cinematogr,:f i co dLtrante 

la pri mert?. 
. 

decada del siglo .. acostumbrado ya ver melodra1nas y 

comedias~ pod{a ser distrafd~ por pequeños y desconocidos organismos 

que cruzaban la ventana luminosa proyectada- en la pantalla; otra manera 

de atraer sLt mirada (sin tener que mostrar a la "vamp" del momento o al 

comediante de moda·), era presentar hechos que al ciudadano común le 

~uera imposible realizar o que el intentar hacerlo le pudiera costar la 

vida. Gracias a la 11desinteresada labor" de los productores, 
, 

as1 como 

el espectador pod{a cubrirse con una bata blanca e ingresar por unos 

minutos al laboratorio, sin moverse de su butaca, tambi~n pod{a 

calzarse las botas de intrJpidos cazadores y ser enviado a la conquista 

de Africa, .para conocer un poco de su fauna silvestre y los peligros 

que ello implicaba. 

En 1908 La Ambrosio era la productora numero uno de Italia~ si 

bien su poderlo no podla compararse a los de Pathe y Gaumont en Francia 

o el de Urban en Inglaterra, sus producciones tenfan una amplia 

aceptacicfn local y algunas eran capaces de tra~cender las fronteras, 

ese fue el caso de Los liltimos d{as de Pompeya, pellc:ula que en M¿::ic:o 

fue estrenada en Tebrero de 1909 por los representantes de Pathe. <9> 

La fotograf{a de este .filme, que mereciÓ el elogio de de los 
, 

conocedores europeos, estuvo a cargo de Roberto Omegna, camarografo 

principal de La Ambrosio y que alternab.;i su participaci~n e.-. pelfcul.:i.s 
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de ficcic:i'n cor1 su 
, 

interes personal do realizar documentales 

cientf-Ficos. 

En el mismo 1908~ despue's de la ~ilmttci~n de Los &!timos d{as de 

Pompeya Omegna viaja a Eritrea y Etiop(a; en la primera filma La caza 

del leopardo'." filme de 10 minutos que mLtestra precisamente lo que el 

t{tulo indica, pero la 
, 

filmacion fue realiz~da sin teleobjetivos, a 

pocos metros del animal. La pelfcula -fue presentada por parte de La 

Ambrosio al concurso mundial de cinematograf{a en Mil:n y obtuvo el 

primer premio; dos años antes Dmegna habfa estado en Sudame'rica por 

razones familiares, mismas que no le impidieron realizar un documental 

sobre el Gran Chaco. Desafortunadamente este -filme ha desaparecido. En 

ese 1908 Omegna lo mismo Tilmaba Los ~ltimos d{as de Pompeya, leopardos 

y aborfgenes en Africa, que Maniobras navales·desde un barco o enfermos 

mentales bajo la asesorfa del neuropat~logo Camilla Negro en la 

Universidad de Turfn, adem~s inciaba la serie de pelfculas La vida de 

las mariposas .. 

La entomologfa era uno de los aspectos preferidos de Omegna. Con 
, , 

un dispositivo ideado por el para filmar a intervalos, mostro de 1908 a 

1911 la metamor~o~is ~P distinto~ lepid~oteros europeos. En 1912 hace 

otra expedicio'n, esta vez a la India y Birmania, en donde adem:s de 

filmar elefantes y otros animales silvestres, regiStra las Costumbres 

de v&rios grupos ~tnicos. Entre 1910 y 1930 hab!a filmado abejas, La 

Mantis religiosa, Grillo campestre, m:s especies de mariposas, La mosca 

del olivo y otros insectos nocivos; varios animales marinos y 

diferentes pelÍcLtlas sobre plantas.. En 1931 e>:hibe Del huevo a la 

' gallina, filme de una calidad sorprendente ne solo por la buena 

fotograf!a del desarrollo embrionario del pollo, sino por la misma 

estructura narrativa de la pel:fcula. Otros ejemplos a destacar son: El 
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Axolotl 

que por el estallido de la segunda guerra mundial ser~ su ~!tima 

realización. Ratas en ratonera <1942) que no sÓlo nos reiter~ la gran 

c:.;.pacidei.d té'cnico-n,;.rrativa dP Omegn.:;.. sinn adem.!s. SLt gran pacieric1 a y 

destre;:a para TilmC<or a.nim~les. <10) 

En 1907 el doctor suizo Ad O.:.v1d mostró algun.:,s diaposi.tivas de 

su expedici.ó'n a Afr1c.a Oriental ·~ alguien comentó' que hubiera ;:ido una 

gran idea 11 evar una cC:mara de cine; Daviel no 
, 

lo penso dos veces, al 

d{a. siguiente estaba en Par{s planté"andole la idea a Pathe ¡· en 

diciembre partla a Sud:n acompañado de un camarcigrafo profesional~ La 

expedición duró' 5 meses; si bien la mayorla de las toma5 de animales 

eran de muy lejos y ten{an que ver m~s con la cacerla que con la vida 

de los mismos, parece ser que la pellcula tuvo ~:ita pues en 1910 David 

era enviado al Nilo para filmar la cacerla del elefante as{ como a la 

gente de Shilluk Oinkd y Bari. (11> 

Desde Tinales del siglo pasado, los hermanos Cherrv y Richard 

Kearton se hablan distinguido por sus exc~lentes fotografías fi~as de 

animales silvestr-es en su natal Inglaterra. En 1908 Cherry, despL1és de 

filmar las primeras tomas aéreas de Londres, fue aceptado por Theoocre 

Roosevelt para ·filmar su expedición de 1909 al ATrica. t<earton capt&' 

varias escena5 de cacer{a, aves del lago Naivasha, hipop¿tamos en el 

rlo Tona, rinocerontes y leones a menos de 30 metros de distancia. 

SegÜ.n Guggisberg el .filme tuvo un Jxito tremendo en Europa y Estados 
, 

Unidos, lo que hizo que h:earton regresara varias veces mas al 

continente negro. En 1911) Tilma Bu-E.falo Jones, el Último llanero, donde 

inclufa la cacer{a de leones por los Masai. escena muy .jiffcil de 

captar y que " ••• en el curso de los siguientes años fue vista por 
millones''. <12> En 1911 Tilma elefantes y tigres en India, en Borneo, a 

pesar de 1 a humedad y pe.ca i l Ltminaci ~n~ logra las primeras escenas de 
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un oranguttn en su medio ambiente. En 1912 filma en Ca.nad~ y en el 

parque nacional de Yellowstone; en 19J'.!., junto c:on Janes Barnes, 

regresa a Africa para registrar cebras. impalas y otros animales de 

Kenia.; atraviesan Uganda y en la frontera con el Congo filman 

cocodrilos. Durante la primera guerra mundi<i'l f<.8arton se> unicÍ ill 250. 

batallÓn de fusileros reales qLte derrotó' a los alemanes en Afric:a. 

Oriental. En los veintes filma los pingüinos de la isla de Dassen en 

Sudafrica y el rinoceronte blanco de Zululandia; en Afric:a Oriental 

realiza Tembi, filme en el que el cocodrilo sagrado del lago Victoria 

ocupa un lugar preponderante. 

Dificultades Para El Florecimiento Del Género En América 

El hecho de que en Europa se produzcan y se conozcan m~s las 

pelfculas sobre microbiolog{a y Tauna silvestre antes de la primera 

guerra, tiene que ver con varios acontecimientos que marcaron el 

desarrollo de la cinematograT{a mundial y que vale la pena recordar. 

1) En Estados Unidos de 1903 a 1909 hay un espectac:ula~ 

-florecimiento de lias salas denominadas "nickel odeonsº Cpor un 11 nickel 11 

o moneda. de S centavos el espectador podfa ver un pro~r~me 

cinematogr~~ico de aproximadamente 15 minutos da duración>. Debido a 
, . , 

que la Union Americana era una nac1on áe inmigrantes en busca de 

Tortuna, par~ ellos, que no dominaban el idioma ingl~s, el cine silente 

era la diversion idónea. En 1909, seg~n Sadoul, (13) Estados Unidos 

contaba con casi 10 mil salas cinematogr~Ticas mientras que en Francia 

habrla a lo mucho 300 y 2 o 3 mil en el resto del Mundo. Sin embargo la 

meoyor!a de la producc:iÓn se c::onc:entraba en Francia: Pathe vivfa mcfs de 

la exportac:i~n a Estados Unidos que de la etthibiciÓn local. La 

producciJn y exhibici¿n en era controlada por Ed1son, 
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q•i1 en se embr::ilsaba ' mas de 1_1r1 mi 11 ~:-, de dÓl .;i.rec:: .;?nu-=.l es '/ Sl' producc1 r:5n 

no alcanzaba para cubrir ni la mitad de la demanda. Por esr::i SL1rgen las 

compañlas independientes en ab1ertc'3 y fero= lucha contr.:<. Edisor., qLIÍen 

recurre a todos los recursos le~ales e ilegale: para detenerlos: desde 

1~ demanda y clausura hasta la amena=a y asesinato. 

2> Ante ~a p~rdida de interés por el cine del parte del pJblico 

europeo, en Francia entre 1908 y 1919 se intento' revitalizarlo con el 

''Film d'Art 11
, los guiones serian realizados por escritores de ~enombre 

y en las pantallas ap~recerlan. las Tiguras m¿s prominentes del teat~o y 

la opera europea. El espectador de cine tendrla acceso a las obras 

las pel{cul~s ya no podr~n durar 15 minutos sino más de una 

hora. Dentro de este movimiento, dedicado a enaltecer el espect~culo 

cinematogr~fico, es comprensible el que haya tenido cabida en l~s 

pantallas la biologfa con los filmes de Comanden y Chevroton, los de 

Omegna y los de Cherry Kearton. 

3> A p_artir de 1910 "los independien'tes" libran la Última y gran 

batalla contra el trust Edison trasladándose a la costa oeste, en donde 

ediTicar·:n Hoolywood. El Film d•Art francE4; fue retomC\do por los 

independientes, quienes pronto lo trans-Formaron en el "star !!istem 11
, lo 

que constituyó el tiro de gracia para el mago de Menlo Parck y el 

impulso descisivo para el desarrallo de las grandes obras del cine 

norteamericano .. Dejemos que Reman Gubern 
, 

nos diga quienes eran "los 

independientes": "Adolph Zukor Cn. 1873), jud{o ht.fngaro que desmbarco" 
en Nueva York con tan só"'lo 40 dólares cosidos al forro del chaleco. 
Aprendiz de tapicero, r~cadero de un taller de peleterÍ.3 y finalmente 
peletero, instalo' en 1903 su primera sala de e>:hibición en Nueva York: 
será el padre de la F'aramount .. Carl Laemmle (1867-1939>, jud{o alem:n 
que desembarcó ,con• 50 dólares en el bolsillo, pet5n agr{cola~ empleado 
de una droguer1 a, corredor de un al macen de ropas c:onTecc1 ana.dc:\S en 
Wisconsin y a partir de 1906 propietario de un Nickel-Odeon en Chicago: 
seréÍ el padre de la Univers.al. Wilhelm FL'=hs <1879-1952>. judí"c h..!ngaro 
conocido c:omo Willi.::.m Fo>:. que fue payaso y regento'una tintoreria 
antes de dedicarse en 1906 .31 negocio de e;.rhibicid"n cinematogra'ficc:?. es 
el patriarca de la Fo:.:. Los hermanos Warner CHarry, JacL:.~ Albert ;·· 
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Sam'I, jL;dfos pal. ... ::i.cos. p:--op1etarios de un negocio de rep~racici'n de 
bicicletas en YoLtngstown COh10>, en 1903 fundaron una sala d~ 

exhibición en Newcastle: son los creadores de la Warner Bros. Marcus 
Loew <1870-1927), hijo de jL1dfc:-s alemanes, fL1e vendedor de periÓdicos a 
los siete .:-.ñas, corredor de pieles y sastre antes de asociarse con 
Adolph ZL1.h:Jr en el negocio de la exhibición. Más tarde creará con el 
jud{o polacc Samuel Golfis (n.1884>. mas conocido como Samuel Goldwyn y 
antiguo empleado de una casa de guantes, la .famosa 
Metro-Goldwyn-Mayer.''. <13> Los ••proscritos'', como los llamaba Edison. 

dejan de serlo en 1917, pero desde algunos años antes ya determinaban:o 

en función de sus ganancias, lo que el pÚblico norteamericano "querfa 

ver". 

Desconocemos qui:n fue el productor y distribuidor de los fimes 

de Cherry J<earton,. pero la filmac:ici'n de la e>:pedicio'n de Roosevelt que 

Guggisberg dice que fL1e Lm gran Jxito, tambie:'n fLte -filmada, sin 

nec'=sidad de poner un pie en Africa, por otro de los productores 

independientes~ ~l ºCoronel" Selig. Huyendo del trust, Selig Tue el 

primero en establecerse en California aunque posteriormente volver/a a 

asociarse con Edison. Se hab:fa especializado en "westerns" y 

probablemente eso lo motivo a hacer -filmaciones con f=·ieras, seguramente 

1 a reconstruc:ci Ón del saf ari de Roosevel t 1 e Tunc:i onc:! pues en 1913 

tenla como principal atracciJn de su compañía Las aventuras de Kathlin, 

en donde pod{amos ver a Kathlin Williams montada en un elefante o 

rodeada de leones. Selig es uno de los que impulsa mayormente una Tor"ma 

para que los -filmes pudieran ser largos y no dejaran de ser cortos: la 

palabra 11 continuarc{n cubre toda una época de pel{culas de aventuras en 

las que los espectadores esperaban ansiosos durante dos semanas para 

ver el siguiente cap{tulo. Serla interesante conoc:er cual de la.s dos 

versiones del safari de Roosevelt fue m~s vista si la "real" de Kearton 

o la Hollywoodense de Selig. <14), (15> 

Se buscan mecenas 

Las productoras norteamericanas se dedicarían a -filmar todo en 

California y no arriesgarlan su dinero en filmaciones costosas en 
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Afric~. Si algui~n querla hacerlo, que fuera con sus prop¡os m?dlos~ s1 

les gustaba le compraban la pelÍ::ula después. Ese debiÓ ser el caso de 

Paul J .. Rainey pues en 1913 algunos cines norteamericanos anunci¿ban La 

cacer{a a~ricana de Rainey, con duracit5n de aproxim?.d.:imente r,ora Y 

media. Blum <16J menciona que esa pellcula ¿brir{~ el ~amina a les 

esposos Martin V Osa Johnson, Robert Flahert·;' y Merieon c .. Cc.oper para 

poder mostrar sus filmes. qui2.fs en el primer ce.so e¡.: is.ta raz¿'n pero en 

el de F'laherty y Cooper como veremos posteriormente, no fue a.si. 

Si a las productoras cinematogr~ficas no les interesa ir a filmar 

a Africa, hacerlo pr~fesionalmente ten{a que ser financi8do por alguna 

institución sin fines de lucro; asa Carl E. Ai~eley del Museo Americano 

de Historia Natural realizó' y promovió muchas de las filmaciones en el 

continente negro antes y después de la primera guerra. Akeley diseñC: y 

construyó una cámara mucho m~s ligera y versá'til para estos fines, de 

la que Archie '?ªf'r dice: "fue la primera que permitió toma.r filme5:; de 
animales en accion". (17> Al mc-.rgen de que ha·¡a o no sido el primero er-1 

filmar animales africanos en 1 i bertad, la 
, 

camara de Akeley ser{a 

ampliamente utilizada para filmaciones en zonas poco accesibles. Las 

pellculas de Akeley eran e>:hibidas como parte de las actividades del 

museo al que este consagro' su vida. Lamentc.blemente desconocemos si 

estos materiales fueron proyectados en salas comerciales, asi como su 

tratamiento narrativo. 

De -forma similar en Alemania, Carl Hagenbeck director del 

zoolÓgico de Stellingen acondicionC: una sala de proyecciones para 

mostrar pel{culas de la naturale:a a los visitantes del mismo. 

Hagenbeck indujo a Christoph Sch1..1lt;: para que llevase consigo al 
I 

camar~grafo Rcbert Schumann al crater Ngorongorc donde filmaron 

hipopótamos~ rinocerontes y otros animales. Mientras tanto en Togo, 

posesiJn alem&na en ese entonces, el 
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elefantes Hans Schombur~ filmaba una de sus e>:pediciones (19). 

16 Cuadros por segundo abajo de cero grados cent{grados 

Si el e:.:c:esivo calor y penalidades para filmar animales en Africa 

producía -filmes eHÓtic:os y atrac:ti vos, las bajas temperaturas e 

inaccesibilidad de la Antá'rti da 
, 

tambien c:onsegUirf an iguales 

resultados. Herbert G. Pointing, quien tenla amplia e;<perienc:ia como 

fotógrafo de e;.:teriores en los Alpes, Japo'n, Manc:huria,. China e India,. 

se unio' a la segunda y -fatal expediciÓn del capitC:n R.F .. Sc:ott al Polo 

Sur de 1911 a-1912. Como es sabido, la Ültima fase de la expedición fue 

realizada por Sc:ott y cuatro hombres que nunca regresaron. El diario de 

Sc:ott -fue encontrado ocho meses despu~s Junto a su cadáver. Su actitud 

herÓic:a -fue tan conocida que el material obtenido por Pointing en las 

primeras etapas de la expedici~n, donde se mostraban pingüinos y otras 

aves de 1 a Anta'rti da, -fue muy visto y aplaudido en Europa. Sin embargo 

este filme sería conocido en Estados Unidos hasta 1929, cuando se 

estrena en el Teatro Llrico ante una audiencia. entre la que se 

encontraban c:ientf ficos y miembros de otras expediciones al Polo Sur. 

La cr!tica de la exhibicicfn aunque, la cali-fica de interesante, deja 

ver que, incluso entoces, era una pel{c:ula pasada de moda. CJ9) 

TambiJn la expedición trasantártica de 1914 comandada por Sir 

E~nest Shackleton que vicf a la tripulación del Enduranc:e encallar en un 

t¿mp.::i.no y permanecer ahi 10 
maravillosa en donde pingüinos 
prominentes", (20> la -filmación 

meses, hizo posible 11 una película 
y elefantes marinos son las figuras 

estuvo a cargo del australiano Frank 

Horley quien habla sido designado por Shackleton, fotti'grafo oficial de 

la expedicidn. 
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Después de la Primera Guerra 

El conflicto armado de 1914 hizo que hubiera en Europc.. Llna p3.•-1s~ 

má~ menos. general1;::.;...d~ .:::n cuan+.:o .:.1 radi!ije do? peL{cul.as :.,'..)t;,ri; li:::< 

labor dur~nte oste periodo la retomarlan con mayor br{o al ftn~li~er la 

guerr.:., ~lgunos de ellos ya h~n sido me~cion~dos. Otro 
, 

:Y•C\S 

del ingles Oliver PiJce. oui~n en 1913 hab{~ film~do escen~~ del 

comportamiento del cuco. Al terminar la guerra Pi~e tiene notici~s de 

que ~dg.;i¡r Chance estaba. realizando L•n estudio sobre e"jta ¡;·.;e, de 

inmediato le o-frece SLI c:olaboraciÓn para Tilm.:-r los ever.tcs ·.1 el 

resultado es que en 1922 se presenta ante el pÜb!ico la qw~ se 

considera un clc:<sico de pelfculas de:- la vid¿. silvestre. b~§ secretos 

del cuco. 

Tambié'n se reanudaron las e:.:pediciones -Fllmicas a A-frie.a. y As1a, 

b~sicamente apoyadas por- museos o instituciones ofic:iale-s qL1e pod{o?.n 

hacer uso de estos materiales sin ql,.le su eriplotaciÓn comercial fLtera lo 

m~s importante. De cualquier modo las pel{culas sobre las e}:pediciones 

a la Ant~rtida hab{an 5ensibili~~do 

europeo hacia este tipo de filmes, por lo que en general lo que vinie:-a 

de algJn lugar remoto -fue bi~n recibido. 

El sueco Bengt Berg, quien traba.Jaba para el museo de Bonn, 

siguió la migraci6n de la grulla desde Escandinavia hasta el Nilo, para 

filmar p6ster1ormente cualquier animal que cruzara frente a su ·ctmara 

en Africa y principalmente en Asia. Mientras tanto un~ c:ompaA{~ Ce 

pel!cul.as sueca habia enviC"o\do a Osear Olson a Afric:a Oriental p~rc; 

filmar leones al norte de t<enia, Ol:;on se Lme ¿_la expedic:i~n zooló'gi'=.a 

emprendida por el pr(nc:ip(: Guiller"'-, de Suecia-. al vo1.:Jn VirLmgc.., la 
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selva de Ituri y el lago Eduardo; fotogramaE de sus filmea fueron 

utilizados para ilustrar el libro que el propio príncipe Guillermo 

escribid sobre la e::pediciÓn. 

La eHpedic:iÓn suec:c:i no pudo filmar gorilas en el 
, 
area; sin 

embargo apenas hab{ an marchado arrib& Carl Akeley con su A~eley 

Panoramic y pudo registrcrlos para el Museo Americano de Historia 

Natur.al .. El mLt::;eo tambiJn obtuvo entre 1921 y 1923 filmaciones de 

tigres y rinocerontes en India, que estuvieron a cargo de G.M. Dyotl; y 

de gacelas y burros salvajes en el desierto de Gobi por J.B. 

Shackel ford. 

El Museo Britc{nico no se quedo' atr:s, en 1922: Angus Buchanan fue 

enviado a cru;:ar el Sahara en camello, y la expedic:i~n -fue -filmada por 

T .. A. Glover con tan buenos resultados que dos años despu~s se le 

encuentra Tilmando un safar1 en coche del Cairo a Tanganica, y se 

inician asi la Tilmaciones motorizadas en ATrica. 

Qui z .:s las pel { cul as 
, 

sobre fauna silvestre mas vistas en Estados 

Unido?, en ese periodo, hayan sido las real_izadas por los esposos 

-filmado cazadores de cabezas y 11 canlbales" en las islas Solomon en el 

Pac{fic:o. Este trabajo les permiticf hacer una segunda. e>~pedicio'n, mejor 

equipadap a las New Hebrides, donde filman a los nativos de Malekt.1la y 

Espf r•i tu Santo. Despu:s de una -frustada expedi ci Ón a 1 as h&medas 

tierras de Borneo, toman contacto con Akeley, 
, 

quien ademas de 

proporcionarles una de sus c:mara.s los env{a a Kenya con el patrocinio 

del museo y el de Georges Eastman. A principios de los veintes Tilman 

con Akeley en el norte de Tanganica, y en 1929 reali;:an Congorila. 

Sobre ~ste Tilme y, la manera de trc.ii.ba.jar de los Johnson. BarnoL\W 
dice: 11 Autoglorificacion era la nota mayor. Una descocada 
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condescendencia y pasatiempo marcaron su actitud nac1~ los nat1 'º~· 
Empezaron Ccngorila -sobre •grandes n1onos y gente pequena~-, en 1929 
cuando la. transiciJn hacia el cine sonoro_ habla ;:ido empi:-~ndida: 
entonces incluyeron breves secuencias con sonido y un~ narrac1on para 
hacerla ºla primera pel~CLtla sonora provenieí!,te de lo más oscuro de 
Afric~~. Los dos aparec1an constantemente a camars para demostrar su 
valor o talento~ o ambos. En un claro del bosque las ·~emes reclutar 
cuarenta ~muchachos negros• como cargadores. CL1ando uno de? ;;u nombre. 
le suena la señora Osa Johnsor. como •01 la d"=: café· (coffe-::- pe"':.). 
entonces su nombre escrito como ·011a d~ Ca+~·- L~ n~rra~i6n de 
.Johnson ha~l aba de ·si mpC:ti c:os pequeños sal V-&Jes'. •les peqi..teño~ 
salvajes ma5 felices sobre la Tierra'. Su idea de humor era d~r a un 
pigmeo un puro y esperar hasta que se m~rease; dar a otrc un globo para 
que lo infle y ver su reacción CLtando e5tc·lla-~ d¿.r cer·.1eza,;:. un mor.o y 
observar el resultado. Durante la toma de u~ cocodrilo abriendo la 
boca, la n~rraciÓn de Johnson coment~: 'Hey~ que lugar para tirar las 
hojas de, rasurar usadas··.. Para atr~par dos crías de gor1lc-, siete 
gruesos arboles son derribados, dejando aislados a los ge.rilas eramedio; 
entonces se.corta. el árbol en el que 5-e encuentran". <21> La pareja no 

, 
deja de hacer expediciones has.ta 1937 en que, en un ac:c1dente aereo, 

cuando regresaban a San Francisco, muere Martin. Osa sobreviviC: al 

avionazo y terminó su carrera colaborando en la .filmaci~n de pelfc.ulas 

de ~icciJn en las que tuvieran que aparecer escenas de la vida salvaje. 

Afric:.a y su ~auna continuartf siendo -fi Imada hasta nuestros dlas; , 
el ver animales salvajes del continente negro continuara siendo una 

novedad para un buen n~mero de espectadores .. Las facilidades actuales 

para -filmar en zonas protegidas, desplazarse con los m~s variados 

veh{culo~ y contar con ~pticas de larga distancia ~ocal~ no impide que 

el auditorio tenga claro que estar ah{ implica un riesgo, y ~ste es el 

punto de mayor atracción.:· Las expediciones +flmicas en Africa, como 

hemos visto, fueron abordadas con diversos fines y estilos, desde los 

muy acad~mi cos, como las patrocinadas por distinguidas Tundaciones 

cientfficas, hasta los meramente publicitarios~ como la realizada en 

1926 por el francés Leon Poirier para la firma de aLttom~viles CitrOeri .. 

El tl tul o del f·i l me fue Crucero negro y el personaje central los 

autos-oruga de esta c:ompañ!a~ que podi'an salvar cualquier obstáculo. El 

auto rec:orri~ Afric:a de norte a sur, e inclL1sc llegó a l¿. isla de 

Ma.daga.sc,:¡r. Barnouw sostiene que aunque el filme ofrec:e e.lgÜ.n valor 
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documental, el interés sobr·e la e;:pedició'n e~ muy superfici.~q <22> sin 

embargo Carlos Velo nos ha confesado que e:1 vio 13. pelfcula de Poirier 

en los inicios de su carrera en su natal Espafla: la :i.mpresi&n producida 

por esas im~genes lo motive! decididamente a continuar- su labor como 

documentalista.. Crucero negro de ~l g1_1na manera ha de hi'l.ber func:i onado 

para los fines con que fue concebido, pues en 1929 la CitrOen empezaba 

Crucero amarillo~ un viaje por Asia desde Lfbano a Indochina; pero la 

pel!cula fue terminada muchos años despu~s-

Debemos abandonar Africa y las filmaciones ah[ realizedas para 

relatar varios acontecimientos importantes en cuanto a la divulgaciJn 

de aspectos biol¿gicos a trav~s del cine, qL\e estaban sucediendo entre 

1922 y 1926 en Estados Unidos, Alemania, UniÓn Sovi¿tic.a y Francia. 

Antes de pasar a ello no podemos dejar de citar lo que Guggisberg opina 

sobr;e las filmaciones a las que nos hemos referido anteriormente: "Las 
peliculas y ~otograflas provenientes de Africa durante los veintes y 
treintas, sirvieren enormemente a la causa de la conservac.i6n, más y 
más gente comprendió que los animales vivos son m~s interesantes que 
los mL\ertos" .. <23) 

Narturalismo VS mercantilismo 

Robert Fla.herty (1884-i.951) miner~logo e hijo de minero en 1922 

proporciona a la cinematograffa mundial su c~lebre Nanuk el esquimal. 

Si bien este filme es mas. etnogr-'.fico que biolJgico, es indudable que 

gracias a Ji Hollywood abrio', durante alg6n tiempo, las puertas a los 

film2s sobre la Naturaleza. 

Despu~s de varias e:<pedic:iones al norte, en 1920 es enviado por 

comp.a.fifa de William Macken:zie a la bah{a de Hudson en Canad"- a buscar 

yacimientos de hierro y cobre, el mismo Mackenzie le sugirió que 

llevase consigo 
I 

una camara de cine para ilustrar mejor su informe. 
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~· 1 i.'.hert y ' reg:--eso con la noticia dP q~~ p:-, 

esa región no ser{a coste~ble, per-o también trafa 2! (1(1(1 metras de 

pelfcula neg~tiv~ sobre la vida de los esquJmales. Por descuid~. a! 

orden~r los negativos de nítr~to de celulosa ?~r8 env1~rlos a Nuev~ 

'r'r_·.rk. de_;C: c:._,.er \..lf"I clg;1.1-ro que incendiÓ la mayort? d~J mE<'terial. 

El Joven Flaherty dej~ el vicio ~el cig~rro, perc al mo~tr~r lo 

salvado ·en el incendio ~dquiriJ el de le ci~em~togra~fa. Er~ neces~ri~ 

hc.cer una segunda e:.:pediciÓn para volver ~ filmi"r lo que se hab{o 

perdido. Flaherty intenta interesar a varios produc:tore'5 p~ra que 

patrocinaran el viaje pero sus esf•.Jerzos fueron f?n vano. La filmaci&'n 

de la expedici6n de Scott al Pelo Sur habla sido LH"l :xito de exhibició'n 

en Europa, pero en Hollywood no la hablan visto. Finalmente, una 

compañía Tranc:esa dedicada al comercio de pieles que se hab{A istalado 

en Nueva York, financió el proyecto pues estaba interesada en extender 

su campe de acción al norte. 

Flaherty partiJ a Canadá' con dos cámaras A•~eley y un completo 

laboratorio para revelar y positivar in situ; despt..1~s de una estancia 

prolongada obtuvo una serie de escenas de la vida y costumbres de los 

"no solamente revelaba la cotidiana lucha por la vida sostenida por el 
pueblo esquimal, sino demOstrab2 que el progreso de la civilizac:i~n 
depende de la creciente habilidad del hombre para someter la naturaleza 
a sus prop~sitos y de su habilidad para inclinar les recursos naturales 
a sus propios ~ines. La pantalla probablemente no ha tratado nunca en 
.forma m¿{s senc:il 1 a ni m¿s instructi "'amente bri 11 ante, una secuenc:.i a 
como aquella en que Nanuk construye su igl&. 11 (24) Lo que nos parece 

importante resaltar de Nanuk el esquimal es la espléndida estructL1ra 

narrativa y el balance impecable c:on que Flaherty unici las tomas que 

posela, logf"andc que el espec:tador nunca pierda el interJ's por lo qL1e 

esta viendo y que su emoc:iJn o asombro vaya c:cntinuamente en aumento~ 
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F)~\herty sabia que Lln filme que no r;;·mocionéra al espectador no 

tendrfa posibilidades comerciales. Se justifica asf que para hac:e1- m!s 

din~micas y emotivas algunas escenas recurra a algunos arti+icios de 

laboratorio y montaje, como por ejempla, el momento en que presenta la 

pelea de los perros qLte jalan ei tr-ineo de Nanuk, por unes peda=os de 

c~rne de foca; ah! vemos la cara de uno de los furiosos perros ladrando 

hac:ia afuera de e.ampo, intermitentemente .aparece del lado i=quierdo 

inferior de la pantalla una mascarilla que nos da la sensac:ic"n de que 

otro perro negro esta dispuesto a morder al primero. Quiz~s en Nanuk se 

justifican este tipo de actitudes, pero despu~s Flaherty realizará El 

hombre d& Aran como una historia verdadera, siendo que en la reali~~d 

es una recanstrucci6n en la que los habitantes de la isla de Aran de 

los treintas, arriesgaron su vida en aras de representar la de sus 

antepasados y lograr para los fines de Fl~herty un Tilme más emotivo y 

' por ende mas comercial. 

Vender Nanuk no fue f~cil. Flaherty la presentó primero a los 

Jerarcas de la Paramount, quienes de inmediato consideraron que no 

funcionaria comercialmente; lo mismo sucediJ con otras compañlas menos 

importantes, hasta que recurriJ nuevamente a los franceses. Si una 

compañfa francesa de pieles se había interesado en producirla, Pathe se 

encargarla de exhibirla con ' exito sin precedente para este tipo de 

pelfculas. Permaneció 6 meses en cartelera en Londres y Parfs y 

conquistó al p~blico de Roma y Berlln .. El ~>tito del filme en Europa se 

puede constatar no s¿lo por ingresos en taquilla: a partir de entonces 

las paletas heladas cubiertas de chocolate se llamaran 11 Nancuks" en 

Alemania, Checoeslovaquia, URSS y la ' mayor1a de Europa Central; 

11 Esquimaux 11 en Francia y "Eskimopie" en Gran Bretaña • (23> El haberse 

ganado el gusto del pJblic:c .europeo hizo que Nanuk el esquimal se 

estrenase en E~tados Unidos, donde obtuvo elogios y , sobre todo, una 
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tipo de cine tuyo demanda p~r algun tiempo, aunque, como hemos 

mencionada. no siempre lo que se pr~sentaba fuera estrict~mente cierto 

:''El h~llazgo de un Jxito engendra en produc:~ar~= ¡ d!stribu1dores 1~ 
necesi dc;d apremiante de ~xplotar el f 1 1 Ón re-pi t1 '3r.dase hi=lstc:> el 
agotamiento. Esta ley del negocio dcl cine se viene cumpliendo 
1r.~::orablemer,te desde la llegad~ del primer tren '=" ·1a pa'it=-lla --¿q\..re 
pa.1 s no ha ten1 do sL• tren 1 legando?-- ha.st::i nuest.ros df as. As{ c:OíuO es 
eviden~e, a los, º-:'ºs .,, 01do~ . de cualqL1ie~.a, lo q11e 21 cine r • .:. 
evoluc1onado en tecnxca y en estet1c~, ns tamb1en cierto la µoco que ha 
evolucionado la polftica de produc:ci~n de pel{cul~s~ regid~ m~E ble~ 
por los llamados "gustos del p&bl1co', y no~ la inversa, como debiera 
ser, tratándose ya de un espectáculo maduro~ que encausara y d1 r i gi erC\ 
la~ preferencias de los espectador-es. En este terreno se podrla. hacer 
mucho~ pues no es tan dif{c:il, c~mo a primer~ vista p~rece~ el ir 
orientando los gustos de la masa hacia nivele=. m~s ambiciosos". (26' 

Para Hollywo~d~ la v:isi¿n "rousson:i.ana" q·..1.e del mundo ten{,:. 

F'laherty era una mere.ancla que pod{a dejar bL1enos div:ider.dos, siempre y 

cuando Tuera lo su.ficientemente sentimental para captar la atencid'n de 

la mayorla de los espectadores norteamericanos. Flaherty intentó 

oponerse,. buscó "libertad 11 para tratar estos temas, lo que lo orill,; a 

unirse temporalmente al grupo de documentalistas .formado por John 

Gri erson, quien de-f in!a al cine documental como "tratamiento creativo 

de ·la realidad" .. Pero pronto se separó de la escuela brit.:nica, pues su 

romanticismo naturalista siempre estuvo en contradicci~n con los 

planteamientos de crÍtica social enarbolados por Grierson; de tal modo 

que la deriva. do!:i aguas: el comerc:1 ali smO 

desen-frenado de Hollywood y los cuesticnamientos polfticos y sociales 

de la escuela documental inglesa. Famos~ e ilustrativa es la despedida 

de Grierson hacia Flaherty: "TÓ. mC:rc:hate a buscar para{sos perdidos. si 
eso es lo que te gusta. Yo voy a ver lo que hay de puertas adentro~ T~t 
busca a los salvajes de los mas apartados continente: .. Yo voy a ver los 
salvajes de Londres o Birmingham". (27> 

La Octava Maravilla del Mundo y las Leyes de la herencia 

Otro ejemplo, producto de esta eventual apertura del mercado para 

Tilmes similares a Nanuk el esquimal y su posteríor cíerre es el de 

Ernest Beaumor.t Schoedsal' 7· Merian C. Cooper q•..1.ienes. inspirados en el 
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.filme de Flc?therty rea.li::arol"'I Grass (1926> en el f(L1r-dist_;n tLtrco, Chang 

( 1927) en Si am y Rango ., 1931 > en las sel vas de Sumatra. Ante el poco 

~xi to ec:an·d'mico de estas pel 1. cul as el espf ri tu aventurero de Schoedsak 

y Cooper se ver; realmente reflejado en 1933 por su m~:.-:ima creac:i~n,. 

"la octava maravilla del mundo", King l(ong. Está por demás decir que 

Kong, uno de los m~s bellos mitos del c:ine Hollywoodense, -fue m:s vista 

e influy~ mayormente en la opinicin que el p&blico pudiera tener.sobre 

gorilas,. ql.te el doc:L•mental Congorila,. filmado un e.ño antes por los ya 

mencionados esposos Johnson~ 

De -forma similar el pÚblico de 1924 que virÍ la c~lebre película 

Avaricia de Eric van Stroheim, recibla indirectamente informacid'n sobre 

la teoría del determinismo genJtico~ postulada por Margan, pues el 

personaje central estaba predestinado a caer en las garras del 

alcoholismo, vfctima de las leyes de la herencia. Avaricia es un 

ejemplo ctisicc de la corriente naturalista en los Tilmes de ficcio'n 

como la obra de Flaherty lo es en el terreno de los de no ficciJn. As{ 

como el cine cient!Tico en Norteamerica tanfa que estar acorde con los 

planteamientos de Hollywood para su e:.~hibiciÓn masiva, en la Alemania 

de la primera posguerra este tipo de cine se prodv.c{a. ;..- dist.,...ibufa con 

bast~~te é'>~ito bajo la protec:cio'n y lineamientos de la UFA para la que, 

no sJto la actitud mercantilista prevalecla. 

KulturTilme y Expresionismo 

, 
A finales de la primera guerra el gobierno al.eman decide 

participar directamente en la industria TÍlmica d2l pa!s por dos 

grandes razones: primero para contrarrestar la gran afluencia d2 

pel!culas antialemanas que llegaban del e>::terior, y segLlndo para 

satis-facer la enorme 

productores no podf an 

demanda de filmes que los incompetentes 

cubrir. Se e: rea 
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\.lni versL1m Fi 1 m A.G. tUFAJ con dos tercer~s parte5 ~ol ~~pit~l 

proporcion~do por los bancos alemanes y un tercio directamente del 

Reich. "La misi~n ofic:.1.al de UFA era pre.mover ¿:¡.,Alemania de acuerdo c:on 
las directivas del gobierno. Esto se refer{a no :;Ólc· para la proyección 
dE propagand~ direct~. sino también para lo: filmes c~r~cterfsticos de 
l~ c.:•.Jltura a.lema.na y para los qL1e amplfan los pr-.JpÓs1t·::is die l.:. 
educ.-acl c:1'n nac1onal. 11 <28) La UFA pasci' pronto a fL~r1ci onar cor. ·=c-;:.i"'::al 

exclusivamente privado; "inmedia.tamente despL1é's de la g•_ri:rra .-~ h.;..b{a 

asegurado derechos de e:-:hibic.:ió'n en teatro:; escandinavos. Suiza. 

Holanda, Espafia y otros paises 11 neL1tral es". 

En los veintes la serie de Kulturfilme cons';.itufa para la UFA ur. 

verdadero ba.stiJn para. sus fines; en ~poca de cr{ci~ l.:. prodLt~cicf.., de 

filmes cortos 
, , 

era mas segura, ademas de que los temas tratados, sobre 

todo curiosidades extranjeras, ten!an gran demanda, quizts debido al 

largo periodo de introspecci¿n del pueblo alem.:n. 11 De acuerdo con un 
follet,o de l_a ~poc:a, el Kultu':""filme inclula los siguientes temas "El 
corazon traba3ando ••• haz de nervios palp1tando .•• fantasmales serpientes 
silbadoras~ escarabajos iridicentes ••• 1nfusorios ••• venado t~riondo, 
rana~ lodosas mirando ••• ritos orientales ••• adoradores del ~uego y 
monasterios tibetanos, budas vivientes ••• puentes gigantes ••• barcos 
poderosc:>s, vfas de ferrocarri 1, compuertas .... ma'quinas ••• montanas 
colosales, glaciares luminosos de fant~stico resplandor ••• rebaños de 
búfalos salvajes de México ••• chinos de pies lige~os delante de 
palanquines, japonesas abanicandose y tomando el té~ iluminadas por 
linternas chinas ••• la exploración Neva .•• carreras en Autevil ••• la 
con-fusi.d'n del tiempo ••• "(29> 

El a.nuncio de éstas películas era, "El mundo es hermoso; su 

espejo es el Kultur-filntar'" Uno de los kulturefilmes mJs vistos fue 

Cantinas 
. 

para 1& »alud y belleza., producida en 1925, mostraba un rnetodo 

para h~cer girnnasia. La UFA fue de las primeras compañfas ·en filmar la 

fauna silvestre del Amazonas, pues bajo la res.pons,abilidad do Augu~t 

Bruckner, en una expedici&n efectuada en 1~26; 
. 

realizo El mundo 

primitivo de la selva. Con una alta calidad en las imJgenes, se 

presentaban perezosos, oso hormigue~o~ tapir, colibrles, hormigas 

cortadoras de hojas y como las pirañas devorab~n en Linos instantes L•n 

capibara hasta dejar sJlo el esqueleto. El eficientismo a.lem~n 
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dejaba sentir en todo el mundo: ''Por su rigor cientlfico y competente 
fotogra+{a, el ~~ulturfilme de la UFA se convirtl~ en una especialid&d 
alemana de gran demanda en el mercado internacional", pero "todos estos 
~ocumertales excelentes en evasividad, reflejaban un mundo hermoso; su 
interes en la belleza de •chinos de pies ligeros delante de 
palanquines• le hacfa pasar por alto la miseria que estos peones chinos 
soportaban.. Reflejaban •ta confusión del tiempo'; pero en lugar de 
penetrar en esta con-fusid'n, se deleitaba con ella, lo que dejaba a la 
audiencia más confundida que nunca .. Desparramaban 1nformac:i6'n s.obre 
rebaños de b&falos salvajes o adoradores del fuego; pero st.t insistencia 
sobre lo e::Ótico. inútil al espectador. lo marginaba de cualquier 
informaci~n esencial relacionada con su vida diaria. A través de su 
neutralidad escapista el Kulturfilme de la UFA r-evelaba. que su sumisi&"n 
a las reglas del •sistema• republicano era por ning6n motivo 
equivalente a la r-eal aceptac:idn .. 11 (30) 

, 
Los anteriores comentarios de Krac:auer nos seran de gran utilidad 

para posteriormente explicar la funciJn ideolcÍgic:a del cine cientffico, 

aparejado a l,;,,. importancia del 
, 

1:.::ultur-filr.le C!n l.:\ divulgac:ion de 

conceptos cientlficos; el cine alemJn de f icciÓn de la ~poca inmerso en 

la corriente expresionista divulgaba tambiJn esos aspectos~ o mls 
bien, transmit!a a los espectadores un estereotipe de la personalidad 

de los cient!ficos y de su actividad. 

El expresionismo en el cine se inicia ~crmalmente en 1919 con El 

gabinete del Dr. Ca.ligari. La pellcula em~ieza en una clfnic:a para 

dementes en dOnde dos personas conversan y cuentan la historia del 

doctor Cali gari, un ser capaz de control.a.r por medio de la hipnosis a 

las per~onas para que cumplan sus malevolos ~ines. La mayor creac:iJn de 

Caligari es Cesare, un sonámbulo que es mostrado en las ferias para que 

diga el pasado y futuro de las personas, pero que obedece fielmente la 

voz de su amo para asesinar. El filme ~inali:a en la misma ctlnicas 

quien ha sido el personaje odiado y perseguido por C~ligari resulta ser 

uno de los pacientes y Caligari mismo, el director del hospital. El 

resultado era espectacular pues para el p.!tblic:o qued~ba siempre· la 

incJgnita: ¿ lo que habla contado el personaje era realidad y Caligari 

era en verdad un ser demoniaco, o s¿lo hab!a sido .una historia 

producida por un demente ql.\e aborrecla al director de la c:linit:a? El 
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aquel homen.:iJe rendido ''al esfuerzo dee1nteresado ~· me~itor10 de los 
psiquiatras.''!31> 

De Calig~ri en é<delante el cine c;:.1presionJst.r· .:-.lemtr. util'i:..:or.a' la 

fanta.sm"'4g&--ico de su-;:. tem,;.-s. En Nosferatu. real1::ad:;. po .... F. M·-•rn?.'-' er! 

1q2::, ante el inminente a.taque del v~mpiro !' l.:>. pobl-==1¿',, do;: Bremen. '.''"l 

pr""ofesor de ci.enci .a:. naturales muestro!\ o::- sus alumnos el cc·mpcrte;.mi~r.-t;o 

de plantas insectfvorias. cÓmo l.;i. hidra se alimenta d~ una p•..tlga i:!e 

agua, y califica. .ambos c~sos c:orr.o vcó\mpiror; del mundo n.:i.turail .. El 

espectador que probablemente vela por primera ve:: escen-2.s de es"te tipo. 

obtenla. cierta justi.ficaciÓn cient!fic,a.. a lo q~te estaba. vienClo~ por le 

I 
qt.•a quedaba en el una m~yor credebilidad a lo que siguiera.. 

Dentro de la· corriente expre~ionista un ~llme cientlfico que ha. 

.1aerec:ido ser calificado como "ingenioBa mezcla de cine de .ficci~n y 

.documental 11 (32> eG Secretos de un alma~ real izada para. la UFA en 1926 

por el austriaco G.W. Pabst. La cinta nos cuenta la historia de un 

profesor de qufmica <Wemer Krauss>, quien al enterar5e que el primo de 

su esposa (y compañero de jueoos de ambos en la infancia> reg~esarl de 

la India para pasar una temporada con ellos, tiene una serie de sueños 

.aterradores en los que ti U tuuJvr 
. , 

m~!"'!ti~nen un~ relacion 

amorosa. A partir de ese momento el quÍmico maniTiesta una actitud 

compulsiva por asesinar a su compañera, y a la ve:, una fobia a los 

objetos pun:;:ocortantes; desesperado y por 
, 

azar encuentra a un medico, 

quien a travcis del psicoan~lisis lo conduce ~ descubrir que por ~eles 

producidos desde l~ inTancia ha desarrollcdo un complejo de 
, 

in-ferioridad con respecto al primo, que a 1 a larga le pr-ovoc:o 

impotencia sexuaJ. El tratamiento y la pelfcula termin~n cuando el 

proTesor rec:onoc:e y supera los problemas en qt..te se habla metido -=·.t 
subconscientep para convertirse en feliz padre d~ familia. 
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A pes~r de que, se dice, Freud se opuso 
, 

al~ reali~acion de e~te 

filme, <':·3> dos de sus discfplllos, Han~ Sac:hs y Karl Abraham, ase:;oraron 

y colaboraron con Pabst. Secretos de un alma. es realmente un prodL1cto 

e>:cepcional; la manera como Pab:::t recr2C'I lo;S SL\e.ño=: del profesor. C:<='~ 

base en exposiciones m~ltiples y otros trucos similares, hacen que el 

espectador cuente con tcdos los element~s de la problem~tica y pueda, 

junto con el protagonista, ir armando el rompecabezas. Al final no sÓlo 

el paciente ha sido curado, sino que el espectador ha comprendido en 

que consiste ~l mJtodo psicoanal{tico y la importancia del mismo. 

Otro ejemplo m~s de l~ incorpo~~ciÓn d~ c!cn~/ficcs, dG los muchos 

que encontramos en el expresionismo alem~n, est: en MetrÓpolls de Fritz 

~ang, tambtJn de 1926. El alma diab~lica que ha hecho posible la 

mecanización es un cient{+ico que asesora al gran ~inanciero, su obra 

maestra es.la construcci&n de un robot perfecto que sustituye a la gula 

espiritual de los trabajadores, dando por resultado la destrucc:i&'n de 

la ciudad y el divorcio entre obreros y patrón. Al quemar a la 

robot-bruja y matar al demoniaco inventor el mal ha desaparecido y 

obreros y patrones podr:n seguir cordialmente unidos. Al margen de todo 

lo qLte se ha escrito sobre lo reaccionario y pre nazi del 

extraordinario filme de Lang, hay qua reiterar que la imagen que se 

presenta del ci entf f i c:o es la de un ser sobrenatural~ solitario y 

meditat\Llndo capaz de entender lo inentendible y si bien esto puede ser 

utilizado para el bienestar general, basta que ~l piense lo contrario 

para que se convierta. en 1_1.n arma maligne para lo5 fine~ mJc ozcuros, ¡-

que s¿lo podr~ ser destruida con la ayuda bondadosa de Dios. 
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E~perimentos fÍlmic:os y de ~is1ologfa 

Mientras la UFA cree/a en el marco de l~ primera postguerr~. la 

larist.:i se habla tr~nsform~do en 
, 

U..,! en de Replrbl1c.=.s 

Eovi ét l. ca.s:. 
, , 

cine tendr1~ ~~r~ func10~ 

que cumplir. El 

n:-iicionaJ i;::"c:icin 

27 de -ag·c-s.f:c-: ':je·_~-:-:1919. '!...enin fir-mci. el decrete- de 
"º6º,-·<"-·- l.•" ' ;:;. 

de l=-. i::idu5t.r:ieo·:;.·i::in'eíná'togr;-fica que pasc.b~ e depencer 

del Comi ~ar1 e.de de Ed 1.1c~-~-~i~'.> ,~:~·i '.~}:\~:;~·:io.;·. ~r. mes c~sp._._:~ se ~i.tnd~ en 
. .'"'··.·-: 

Mosc~t la Escuela Cinematogr:.f.iCa del'' E'st'ado a cargc:. de Vladimir G..:;.:-din, 

destinada a formar t~c:nic:os -~ a;ti~~~s- q-~~ -h~brfan de levant~r el joven 
, 

cine sovietice. 

Ante una. nac:iÓn donde la ma)'or{a. de le. poblac:i'5n era analfar.eta, 

L~nin en 1922 decfa "de todas las .:lrtes, el cine es ~ara nos:otr-os la 
mas importanteir,c34) es bien satido c:Ómo las noticias filmada~ 

atravesaban el e>~tenso territorio, en fe~rocarriles donde se 

acondic:ionaban laboratorios para ir re· ... ·elando e imprimiendo pelf.cula 

filmada en una poblaciJn para ser- e>:hibida en la siguiente. Los nombr':!'s 

y estilos que la revolucic5n bolcheviqlle proporcionó al desarrollo de la 

t_;cnic:a y estética c:inematogr~fic:a son muchos, entre ellos no podemos 

dejcir da mencionar a J. Prota.zanov~ L. Kul~shov, S .. M .. Eis~st~ir,~ A .. P .. 

Dovchanc:o, Dziga Vertov y V.I. Pudovkin. 

Contrariamente a lo que se podrla suponer no vam~s hablar de 

algunos ·c~lebr-es documentalistas sovi~tic:os cÓmo eo: el caso de Dziga 

Vertov,. centraremos nuestra atenc:ir:!n en c:u-=1nto a la actividad de cine 

cient!fico, 
, 

en un realizador espccialista. en cine de ficcion .. Vsevold 

Ilarianovic:h PL1dovkin <1893-1953) qLüen, junto con Eisestein. serl.a uno 

de los ' mas importantes teJricos de la puesta en escena y el montaj=. 

c:uyo rigor ac:ad:mic:o le lle·.1arla a acl.me\r el tJrmino "gui&n de hie:-r-0 11 

p~ra dar a entender qLte en una -filmación t.odo tiene c:•-t-a e:tar 
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.per-fect-"'rr.ente plan:>ado y bajo central. djrige en 19::5 sL\ pr!rner.:. 

pellcula Mec~nica del cerebro, un documental c:ientlfico que este amante 

de la ' ficcion 

plan definido. 

al estilo de Griffith paradoJicamente iniciarla sin un 

P•-tdovki, qLle preven{ a de una T ami 1 i a sir. gr andes 

dificultades fin.,;,ncieras, pudo e:"t~1diar en la Facultad de Ciencias 

Fisic:>matem~ticas de la que se graduo' en 1914 como qufm1co; en 1915 

participa en la primera g1..1erra donde fue hecho prisionero y puede 

regresar a la UniJn Sovidtica hasta 1918, con la inquietud de ser actor 

de teatro. De esa manera toma contacto con la Escuela CinematogrJfica 

del Estado donde encuentra SL1 verdadera vccacio'n, trabajando como 

asistente de Gardin y de Lev Kuleshov; cuando escribe, diseña y actua 

en la pelfcula de Kuleshov El raya mortal, el joven aprendiz est1 listo 

para hacerse cargo de la direcci&n de un filma. "Pudovkin fue designado 
por Me:hrabpom-Russ, cuyo programa incluía pellculas puramente 
educativas (ellos fueron los que distribuyeron Nanuk de Flaherty, en 
Rusia> y tambien dramJticas, para que hiciera una pellcula destinada a 
divulgar los estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionado5. Los 
antecedentes cient!ficos de Pudovkin hicieron que se le considerara 
como apropiado para el trabajo y el tomó a su cargo la nueva tarea con 
avidez, menos como artista que c:omo hombre de ciencia". <35) 

Mec¿nica del cerebro es una cinta sobresaliente de la que poco se 

ha escrito pues los historiadores del cine han centrado su atenci&n en 

las consideradas obras maestras de Pl.tdovkin, La Madre <19.26), El <fin de 

ha. dicho w·La Jnica signiTicactcÍn que tiene eDA primera pel!cula mfa es 
que comp~endl que pod{a trabaja~ a mi manera. Hasta entonc~s tal }dea 
me parec1a completamente imposible, aunque Kuleshov me aseguro que 
estaba completamente capacitado ••• "<36> El rodaje de "8cánica del 

cerebro, que llevJ 
, 

mas de un año (tiempo en el que Pudovkin se las 

arregld para filmar Fiebre ajedrecista e iniciar La.Madre> dio' por 

resultado un excelente documento para divulgar los avances de una 

investigaci&n que se estaba realizando en esos momentos, por lo que era 

consecuente con la funciÓn que la revoluci;n de octubre habia otorgado 

al cine: "se c:onvert!a e~e':'1cialmente en un medio de cultura. ~en un 
arte verdader.:.,Tiente democ:rat1co, pro.funda.mente popular:- <Pudovk'1n), 
encargado de e::presar los pensamientos, los sentimientos,. los de::.eos y 
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! as , 1ol 1_•r1t:ado:::'.'° d.li? ''.A\~ m.._ 11 or1e:: ·:I":: ~';:.pectador.:::.z. t..5"1 .. 1-:-·= .::. r.:;.st.z-·.s 
:..•.:i.,,..:; ct:..cGs c.;prend1eron. C.:-·z:de lo=: primeros años a hc•-::.erse · inger,¡eros 
del al~a· <cor:io hab1-!.:.< de decir más tarde St'""l1nJ .. y por ese ~·.t mensaJe 
resano enEegL11da pro~undamente y muy lejos de su p~tria. ''!37) 

A pesar de no i.:ont~r- con Lin gLtion al inicio de la fi lmac:.cfr., le1. 

e5tructur~ f1nal del ~ilme e~ bastDnte s~l1da y se puede d1•11dir Fn 

tr-eE p¿\rtes. L¿;_ primer.;;., a manera de bre·.te introduC!:l~n, nC"I<;. m•.1estr;. l~ 

~arma de Blimentac::iÓn de di-ferent"'es animales sigule>ndo L•r. orda-n . 
Ti l ogenet i c:o; l~, segunda es la desc,..ipcicfn dr;. d1s-:.intos e~·.per1mentos 

sobre reflejo~ condic:~onc.:i;dos e incondicionados en distintos ,:.nirr.;oles 

conservando !?Se orden fil ogenJtic:o~ has t.;. 11 eg~r al 

4inalmente podemos segufr los difarent~s refl~jos con los que cuent~ un 

niño al nacer y los que va adquiriendo hasta la ed~d de 5 años. L~ 

manera de explicar los distintos experimentos, asl como la parte 

relativa al desarrollo de los mecanismos de aprendi~aje de los ni~os 

nos permite apreciar la -fluide= del l~ngL1aje cinematogrJ°fic:o y el 

dominio del montaje con los que ya contaba Pudovkin; hay que mencionar 

tambtJn la buena utilizaci~n de diagramas animados que por lo sencillo 

de los mismos au~ilian al espectador para tener una mejor comprensio'n 
, 

de la tematica. Podemos resumir el valor de esta obra diciendo que no 

scflo fue capaz de explicar de manera sencilla. y amena experimentos 

complicados. sino t~mbitr. utilizo' este primer filme para 

eKperimentar an t:rmino~ cirrematogr~~ic:os. La pellcula fce un ~xito de 

exhibición en la Uni~n Sovi~tica, lo que permitió a Pudovkin continuar 

au brill.ante carrera, pero tambi:n impacto' y creó polémica en el 

e><:tran_iero: "en Estados Unidos -:e prcyec:to' en 1928 mi entras ~t..te La 
M•d•e~ El ~in de San Petersburgo y Tempestad sobre Asia llegaron en 
1934, 1928 y 1930 respec:tivamente. 11 (38) "En lnglaterrt01 la cens•...tra se 
rehuse! a permitirla; el filme -fue primero mostrado en privado, en 1:. 
Sociedad Real de Medicine. <secc:ian ne~i.r-oló'gica}. en mar: o de 19:?9." ~:"9) 
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Un Naturalista de vanguardia 

Durante el periodo que estamos tratando Francia 
, 

~portar<J su 

contribuc:io'n a la divulgac:i6'n TÍlmicc- de la biologfa .. con los trab~jos 

de Jean Painleve dentro dQ le\ corriente "de vanguardia" .. Er. ese 
I 

entonces la industria cinematograTica Tranc:esa~ como con5ec:uencia d~ !a 

guerra, r-.ab(a c~,fdo en una nueva crisis que se reflejaba en l.ln 

impresionante decremento en la cantidad y calidad de los Tilmes; e1 
, 

poco cine Trances de valor Tue realizado por los representantes de la 

escuela impresionista como Abel Gance, Jean Epstein y Marcel L. 

Herbier. Si la crisis de 1908 habla sido superada por los productores 

introduciendo el 11 -f-ilm d"art 11
, la resurrec:cicfn de los veinte tuvo que 

ser emprendida por los crftic:os y escritores que propugnan por 

considerar al cine como un 
I 

arte mas, implementando esta posición con la 

TcrmaciÓn de los primeros cine clubes. 

El impresionismo es considerado por algunos autores come la 

primera vanguardia o el inicio de la misma en donde el crftico, 

poste~iormente cineasta, Louis Delluc: desempeiiÓ un papel preponderante 

·ªº :C!uo-
el r-ena.cimiento del c::ine francJs: '1 ¡Que el cinP. franc..:'s sea cine! 

c-1 :i:-::= -fr:;.n:::.é::.. ::e~ f:-Mncéls ! "(40) Sir. G:ii".bC.rQi:i los ~nt~ct::tc.i~nt~s del 

movimiento se remontan a 1914 cuando Riccioto Canudo, considerado por 

muchos como el primer te6'rico del cine, lanza su Mani~iesta de las 

siete ar"tes y funda en 1920 el primer cine club, 11 ClUb amigos del 

sJptimo ar-te". Un poco despulÍs Louis Delluc organizar.: un cine club con 

el Tin de que cineastas e intelectuales estrechen relaciones. 

El movimiento cineclubista tuvo gran impacto en las principales 

ciudades, en 19:?:5 Pa.rfs contaba con una veintena de ellos agrupados en 

Llna FederaciJn cuya presidenta. era la crftica y cinea~ta Germaine 
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01.•il-tc:; 11ro·:1n111.•r,f-.1· :;;Jn•JJ.·.rP. .... Prar. !n;.-. t1Jn.-

F'"ilm Art GL11ld de- NL•.ev"" Yc.irk. En M~.:ico r:>l nr1mc:-ro se- fL1ndi:\. n .. J.st.:. 19-.:.J 

l.itJ·"l C1e.• r.¡,.,p i...:l•1hes de F·.a..-{<;. 

obJt~t 1 ·.,oc, del C1 ne t: 1 ub mo-.: l cano er ;n cc:.i·~ .-.. T 1 -:;.] d•-:> l •:•".!. de ·~· •-:. 

Sl.m11.::tri."~ c"°uropP.ois:· "Jo. Procurar lv e:·r,it .. ic..:i.tn ck· l1~11:-n.7t.s peJfc~1).¿;.~ 
europe~s. ,amPr t canas a;;i J.t i c;.;,s~ ·,- pPl f clcl ,_\~ dt~ ,.·.,_1.n"}1..1:n-di L<. :2•..1. 
lmpJ~11~~~Jon del c~r1oma educativo •• :on c~pecJul cuidado de J~ 

e»h1b1c1Ón si~t:em~tica dn pelfculüs C'I8ntf1-1c..:\~. :;.: .. _,. lt;o.~tor-1c1. d'=:'l ~ 1ni;. 
por mPdio de e::h1bicjon~s re~rospect1·~~~. 40. Ccnferenci~s UP 
prcpAganda -i;;obre la importancia e~tética. c1i:r.tff1c:a ·; ~ocie:-] de l•,>; 
cinem.;..tograf{a. 5o. Creación dti>l ambiente-- prr"1p1c10 p.;.r~ q•_te sur_1~ l.:" 
cinematografla mexica ..... a. 60. El cine club m~xicano ~eguirá le·~ p-?to;..':I:. •je 
1 os cine el ubes e>-:tranjeros Que h.::on logr -::.do rf~: i te:., e i ñenoo sus 
actividades a un concien:~1da e~tudio de nuestr~s neces1dadqs. 7~. Su 
fin es a.ltAmente s;ocial y no lucrativo."<41> 

L.a vanguardia f rances~ prop i .amente di cha. surge en opo'::a e i Ón ., l 

naturalismo y al impresionismo, tal y come le hato!a hec:tio el 

e.><pres1onismo en Alemania. In-fluenciada por el m1smc e::presionismo ;· e:•l 

futurismo, gn la vianguardia confluyen el da.d~ismo, el arte abt:-tr-ci.cf:o -.,, 

el surrealismo. Sus obras mae~tras en el campo d~ la ~1cc1Jn ~on, 

EntreActo Cdada1sta.> de Rene Clair Pn 19::?5 y Un perro anda.luz 

<surrealista> de Luis Buñuel en 1928, mientras qLte en el terreno dr;~ la 

no ficción JuntD al documental social del holandés Jor1~· !v1:·ns r.os-. 

encontramos con quer "Por lo menos la vanguardia diÓ al film ciar.t{<ico 
su personalidad más em1nen~e con Jean ~ainlevé. Este antiguo m~dico 
supo sacar de la .fotogra-f1a de los microbios o die los ~":'lnim.;..les L•n 
verd«dero arte en films a los cuales el interés didlctico o cientfficc 
nunca qui te! &U valor estético ... <42) 

Hijo del mat"em.:tico y polftico Pat..11 P.ainlev~, f,-1 _io· ... en Jean 
"Ewtudid en la Sarbona. algunas materias c:ient{fic:as, per.o se dedic.::. ~l 
mismo tiempo a las cE'.!.rreras de autos¡ y a. la rec:itiaciÓn en espect.= . .''t:L1lot·. 
y filmes de vanguardia."(q3) La reconocida pcsic2d'n de- su padr1;?. q._den 

en abril de 1925 encei.be;:a el gabinete que ~ustitLl'/ci' al gobicr:-ic. de 

Herriot. probablemente -facilito' su ingreso 
investigacidn en el campo biol~gic:o se 
verdc:·dero centro de inter~s. Trabajando con 
ch1 no ·'(oung t::o Chi n en el Laborator 2 o 

a cfrc:ulos c:1entli1c:oz.. "La 
con vi rt id' para .ti er, Sl.I 

el praf~sor Wintrebert y ~l 

dP- Anat~mf~ e Histcl~g(~ 
Comparad~ realiz.a c-n 19~5 su primer film~: ~wbrE.• E-1 deS,;.:ol"'rC·llo d..:! hL1e· . .-a 
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1 

fecLtndc.<do de l;.1 espinocha." <44) Al referJr;e " las d1 !-i :.:1.•.l l~dr:-··: ..,. ~ ;,;: 
, 

que -.e enfrento, el ya c1 tado Je3.n Comandon, para poder hacer fi lmc:'.! 

<: i entf f i cos, F'ainlev~ narrA la e::h1b1cicÍn de esa SLI pri me-rLI 

pel Ícula,: 11 l::st:? estcido de ~nimo ~L1Lr;;ist.1.1. tf.Jduvfc. en 19~S .:L1and•"":I -,·a 
pr,~~5ente en J.:. Academia de Ci e=-ncias Ltn fl lme sobre- Las contracciones 
intraprotoplC:smicas del huevo de la. espinocha como comple:mento de lo'=> 
trabajo~ del p~ofesor We1ntrebert. un miembro de esa docta a=ambl~a s~ 
lev~nt.;\ y sal«= vociferando,. El cine>-, eso no es s.erio!" .... "<45) 

El ca.,;o Pair1le"é nos remit1rif constantemente y dar;Í pie para 

introducirnos en lc,s aspectos ideolÓgic:os del cine cientf-licr;.. q1...1e 

ser./n discutidos con mayor amplib .. ld c:n el siguiente ape1rtado. Uno de 

el 1 os, refer1 do en la. ané'cdota anterior y que conti n~a presente en l i!. 

actualidad, la actitud r-etic:ente 
, 

y esceptica de una parte de la 

comunidad cient!fica parA dar a conocer el resultado o avance de sus 

in·..restigaciones a. travJs de los medios masivos de comunicactÓn, tal y 

como lo hicieran Pavlov y Freud cuando -fueron enterados de los 

proyectos de Ti 1maci6n de sus respectt vas teor{ C:-\S. E:n este sentido 

conviene tener en cuenta, desde ahora, que:ºEl motivo de l¿\ necesidad 
de dar a conocer los esfuerzos y resultados, adem/s de ser ya una norma 
tradicional del sistema, tiene un carit'cter orupa.l que pone de 
manifiesto, por una parte, el grado de rolaciÓn del ~ient{Tico con la 
sociedad global, y por otra, la concepción de su funci&n social frente 
a su ac::tividad misma ••• El sistema social en el c:ual ae lleva ii\ c:abo la 
tarea de la investigacic5n cient{.fica ha. propiciado, ind5.scutib1Rmente, 
la c:o~petencia y la retribución soc1al; los avances c:ient{ficos no sólo 
se producen como un tributo a la humanidad y al beneficio colec:t;voi; 
t=;us autore~ -=en rwcompeo~.;\cios 1ndi vi dual mente Cll travt!'s del 
reconoci mi en to acadr:mi co de sus colega.a y dal i mpl {cito o e::pl {c:i to 
beneficio material. Los cient{ficos en realidad poseen y desarrollan un 
sentimiento de propiedad sobre sus descubrimiento~ y aportaciones; 
difÍc:i l y e>:cepcionalmente lo vercín como algo perteneciente a la 
comunid•d o a la humanidad; Gus resultados le son propios como un libro 
a su autor o una patente a su inventor.r (46) 

Podemos decir que Jaan Painlcve' logrJ una pos1r:ié'n conciliatoria 

entre lo ºcientlfico" y el cine espectá'c:t.ilo. 11 Desde 1925 hasta hoy, 
F'.c:\inlevé ha reali;:ado m;Ís de Lln centenar de pell.culas cientlTicaE. la 
rnayorla sobro bialogla marina y otras que ataRen a la matemática~ l~ 
geolog(a y la c:irug{a correctiva. Ca&i tedas sus realizac:.iones 
cinematogr~ficas tien~n como fin la investigaci~n, o la documentacicin 
de una investigacirfn. Suya. es Ja de-finiciÓn del cine cientffico: 
~investigar en el cine, investigar para el c1ne~ .•. 1'(47) 11 Su obro 
di verse- y at"ot,ndante,. empe;:Ó cor• L1n.a ~erie de cortometrajes ••• L'e~CL1br/a 
entonces, cor. los aumento~ y los a.lumbr:-.dos mágico-a:, '-In mL1ndc:: e::tra1'lo, 
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po~t~ co,• pr~:imo a-. . la pir·ti.•r.ir-.;:.. at-: 
dejÓ la magia un poco formal de SL' 

cuadros de costumtre~ s~bmar 
¿.,,trai.c":.iva .. " C49) 

rc.,ci:a-."F> d" ~".cr:d:.n~ky. M.!:· 't.c:.r >? ••• 

pr1m~ro~ filmes par~ convertir e en 
nas, de L'r.r~ poes{a penetr.:..r1 e .,, 

Dr !Zl..l~ primeros tr-~bajcs~ h:i·,· ~:ti .. •.c"°- cie-'":-;-a-.~::\r ·~clphn.ias. 't925' 

:.:om;.:-1 et~J eztudio de 10 minutos ~obri::·. la·. ·.·1d~ de la pulg~. cte O:•:J'·'ª· El 

f::i lmis: empie::a en un ria:::ta.u:-lo Qt..H~ ub1C:!\· a.1:-,~.~p.:~·~t~d~r.: eri· el -h:=ib1t.r.t del 

micr-:>scopic; a 

se nos 

contint.1aciÓn 

explic~· po~-_qu~:·~er.i:3ra'!'"', qt..1e ser ~·lst?s al 

la anatom{a. del crLts.taceo es de-;zc:ri 't..? e.., 

una ~erie de tomas de cal id ad excepci on~l en 1 a~ que podem~s ob<Ser··,.3.r 

con detalle el funcionamiento ae los m~scul·os~ anten~s. branqui~s y 

movimiento de los ojos; se describe el sistema nervioso y el ap~rat~ 

circulatorio con especial 
, , 

en-fasis en 1-2'. funcion de bombeo del r;or~=~n. 

Une vez agotada la anatcmla general pasamos a asombrarnos con tom~s de 

huevecillos fecundados en el interior de un ejemplar y la e;.:pulsié'n de. 

pequeñas da.phnia.s d~l cuerpo de la madre; por Jltimo se sefial? a le 

hidra como principal depredador de la pulga de agu~, y termina la cint~ 
. , 

con el mismo riachuelo donde comenzo. 

Antes de Painlev~; Dunc.:a.n, Comanden y el aleman Ot'te. Storc:h 

hablan filmado pulgas de agua y despue's d~ ~l ha h:lbiCo d~C'~!'"r-?Z! de 

petfculas sobre el mismo bi.cho; de todas las q•J.e he tenido op=irtt.tn!dad 

de ver, ninguna. a mi Juicio, supera a la de Painlevé ni en calidad 

1 • I 
fotogra-fica ni en el manejo del lenguaje cinematografico .. Elle hace que 

podamos considerar a Daphnias coma un ejemplo 
. 

mas. del gr2.do de 

perfecciJn narrativa que el cine silente h~b{a alcanzado en 19=5. 

Con la incorpcraciÓn del sonido!' la músico?. en los filmes de 

Pai r.!evé '. tendra un 

nombres de I . 
mu::.1 cos 

1 Ltgar preponderant-e. Por ello encontraremos los 

i mport.antes en lé\s dis:tiritas reali::ac:iones!' como 
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Darius Milhaud en Hipocampo (1933)' Duke El lington en El vampiro 

<1939)!' Guy Bern.ard en Nuestro planeta Tierra (1947·>,. Pierre Conte en 

Bailarinas del mar <196•)) y Cuentos de camarcne5 (1964) ~ Pierre Henry 

en los Amores del pulpo y Pierre Jar.se El baile de las brujas 

(1977). El mejor ejemplo de la utilizaciÓn de la mLfsic.a por F·ainle· ... J lo 

encontramos en Asesinos de agua dulce (1947): la lucha por la 

super vi ·.1enc i a de diferentes larvas de insectos 
. 

ac:uatic:os toma 

proporciones apoteJticas~ gracias al agil montaje de lü imagen en 

funcid'n de m~tsica de jazz hot. 

PainlevJ cuida mucho la informaciÓn verbal que acompañara' las 

imágenes, y la m~sica por lo general es dosificada para no abrumar al 

expec:tador con informüci ó'n inÚti 1; muy frecuentemente los te:< tos han 

sido redactados como poemas relacionados con las imágenes proyectadas~ 

por ejemplo: 

Cristal perdido en fuga irisada de sobresaltos in&tiles 

••• victoria lastimera de astucias sin mañana ••• 

••• su refugio de algas y rocas, demasiado precario, 

no lo protege de la red implacable que en destelle victoriosa 

le arrebata de su familia. (49) 

Si intentasemos abordar con detalle la obra f{lmic:a de Painleve' 

este escrito serla tan extenso que en la Jpoca de crisis actual su 

impresi6n ser!a prohibitiva CsobrG todo porque el costo de la misma 

tiene que ser cubierto por el tesista>, nos limitaremos entonces a 

decir, a maner~ de resumen, qLte la claridad deo ideas y su ordenaci~n, 

acompañadas· de im:genes de aceptable calidad• hacen que las pel{culas 

de este autor se&n altamente didÍc:ticas y de f:cil comprensi~n para el 

auditorio!" tr·atese ds filmes ap.:i.rentemente sencillos sobre la biologfa 

de algÜn animal como El hipocampo o Los amores del pulpo; como de 
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matem~ticas de la cuarta dimensio'n <197·6i :o o 1.:-. teorl~ Ci? }¿. evolLtc:ir;{ri 

en Nuestro planeta Tierra. Otro ~~pecto~ re?saltar en SLIS pel!cu.las con 

los ·finales~ pe-rf2ct..::.mente enmarc-9dos en el desarrollo de!: acc:icÍn, 

ingenios~E J s~nc1llos deJan en al P=pec~~dor u~a sonris~ a~ar~~tem~nte 

dt;- ~a':izf¿,i::ciJr,, qL1e:: =,, rc;:¿¡.lidao. podr1amo: ~ec1~, 2~ de 1-efle;.:!.¿n. 

ºEn 193(1, con el ~poyo C€? c:ientff1cos -=.omo Jcliot-CL1rJe~ 
Langevin, r·err1n,. .Jean Poinle·~i:f f1_1.n:j""' el Inst1tutc d~ Cine."':"1.:ot.:-=>graff<3i 
Cientf-f1ca y en 1937 es nombrado dir-ector del Conser·.,..i.'ltoriCJ dí=- hrt:.e"= ·1 
Of1cios."(5CJ) Desde es~ ¡:,osiciÓn el ¿::tilo F•ainlevé se dF.:.iar..{ ~ef"'it1r. 

en adelante, en mucha de la producción de cine cientffico en Europ=-. 

Sin embargo, este hombrtr:! QUI!? ha aportadc un¿¡ <Jran c~nt.1d.:t.d d::? recursc~ 

narrAtivos del cine en la. d1vulgai:::io'n de lC'. biologfe. y c·tra.s cienc> as~ 

al cabo del tiempo 
, 

dara march-3 atra.s en una buena parte de sus 

pos tul a.dos. 

bromas 111 

embargo 
manera 

"Par-a Jean Pai nl evrJ,. hombre de esp{ri tu siempre a.bi erto .!'. 1.:-.s 
al gusto y .a la •legr{ci: de vi.vir~ el cine c:ienti'fico sln 
es una cosa sería, tan ~er{a que decide dedicarse a ell~ de 

total .. "(51> Es cierto lo que ToSiii m&nciona. pero habr{a que 

agregar que no s~lo para Painlevé el cine cientfficc es una cesó ser{~, 

sino que tambi~n para la mayor-fa de los espectadores lo es. Entre otras 

cosas es precisamente esta seriedad la que caracteriza, como véremos 

más adelante. al cine cient!fico como género. Seriedad que proviene de 

la ~orma como tradicional~Rnte se lleva a cabo la misma pr:ctica 

ci ent! f i ca, que tiende une. serio de at-=-:duras al l 2nguaJe 

cinematogr~~ico, logrando con ello encajonar al ~ilme cientfiico dentro 

de parámetros que le confieren caracterlsticas acartonadas y hasta 

aburridas. Si bien F'ainlevJ dentro del movimiento de v&nguc-.rdia Jogrcf 

-amper una buena parte de estas ataduras, posteriormente pretende 

volverlo a encasillar, como podemos ~:ivertir .en el llama.do Dec.ilogo de 
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.Jean Painlev~, 1-egl as qL•e el st.1g1 ;-re to:n.?r En C..'-lenta p.:-r .... '\ hace:- una. 

película cientlfica: 

Docum'=?n~ ale~ ,no har.{s ~i no si entes el tema .. 
La real 1 ::ac1on rehusaras si no e;: pres~ tus c:onviccione>s. 
Por ningL1n medio d~sleal i.\ los espectadores influencial""a's. 
La realidad busca1-as ~in 7stetici~mo5 y_ aparatos .. 
Todo efecto abandonaras z1 no ~e JUst1f1ca. 
De: trucos no te serv1rrÍs salvo que tengas al p&blico como 
con-fidente. 
Monti'4.je hábil no utili::arJs salvo qLte- ilustre tu buena fe .. 
Sin una perfecta justi ficaci&n filmes largos no e~~hibira's 
A la imagen nunc¿, por palabras ;¡ustituiriÍ5.. · 
Al fir.al, bajo p<?na de caer grandemente. nunca estarás 
satisfecho.. (52J 

Dentro de 
, 

lo poetice y ambiguo de estas reglas, encontramos 

planteamientos meramente Jticoz que a nuestrc modo de ver, pueden y 

deben ser tomados en cuenta no s~lo al hacer una película cientlfica 

sino en cualquier actividad que realicemos, pero sobre todo en los 

mandamientos del 3 al 7 encontr~mos implícitamente restricciones a 

utilizar algunos de los medios expreGivcs del cine, en filmes 

cie~t[Ticos. La ausencia de estos elementos en la mayorfa de las 

películas c:ientÍficas 

eso,''ci~nt!-ficas''. 

, 
determinara en gran medida que sean 

ise acabcf la vanguardia? As{ parece ser, pues el vital y Juvenil 

movimiento nunca pudo salir del imbito de la Jtite intelectual. Sobre 

~ste aspecto son ilustrativas las palabras de Luí& Buñuel sobre el 

Surrealismo, eHtrapolcibles a la vanguardia en general: 11 Altn hoy pienso 

en ello y cuando alguien me pregunta qu~ era el surrealismo, respondo 

¡nvariablemente: un movimiento poético~ revolucionario y moral ••• A 

veces digo que el surre,;.lismo· triun~J en lo accesorio pero fru.casd" ~n 

lo esencial. Andre: Bretan, Eluc-.rd •¡ Ara.gen -f.iguran entre les mejores 

ascritcres franceses del siglo XX,. y estan en buen lugar en toda::. las 

bibliotecvs. 

pinte.res ' rr.c..s 

Ernst.. Magritte V Dalf se ericL,entran antre los 

car-os ¡ 1 rec:onoc1dos ·/ -~sttir, en. bLten. lugar er. todos los. 
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l~s cosas que meno~ nos importaban a la I mc.yor;..a. Al movimiento 

surreBlista le tenla. s{n cuidado entrar gloriosamente a lo$ anales. de 

la 1 i t:.ercClt:ura y la Lo QLH? dese~~t· a 
, 

mas que nada. de~eo 

imperic:..c-J e irre~li:able. era t,.-ansfcrmar el mundo y =:ambiCJ.:- la ·-.-ida. 

En este PLtnto -el esencial- basta echar un vista.:::o alrededor para 

percatarno=: de nuestro frcacaso. ° CS3> 

, , 
Painleve fue cargandose cad.a vez mas al segundo a:ttremo de su 

dualidad art{stico-cient{fica: ''Paree~ ser que a medida que el 
c:ientf-fico ad(1uiere mayor conc:::.cnc:ia de la :-1ecesid.=.d de vinc1.1lar la 
actividad ciant{fica con los pr-oblemas de la sociedad er; que ezta. se 
real i::n'!I busca una mayor di Tusién de sus f¡~.11 a::go..:> 'i re:=ul t..zi.do"Z., s{n 
descuidar el cumplimiento de las pautas establecicas dentro del siEt~ma 
social de la cienc:ia que le aseguren que su l.abcr 2s a.cept~:ja y 
apreciada por su grupo de per-ma.nencia." CS4> 

Hemcis llegado al punto an que se hace nec:esaric:. p~sar- a .:1is.:.Ltti;-

la carga ideolJgica. del cine cient{fic:o. En ese c:onteHto ,•olverem::>~ ~. 
, 

citar a Pa1nleve, pero debemos terminar- este ap3rt.:i.do menc:ionarrdo 

·también su capacidad 
. , 

y vocac:1on o~ganizativa. En 1947 Junto ~º" el 

inglJs J'ohn Maddison y el pclaco Jan t<orngold funda la Asoc:iac:iÓr, 

Interna.C:ional de Cine CientÍTico con l& idea de crear un ;:i.;::arato 

C!""fti~o ::~p:o:.;¡: de; cat:.t=tgarizar y eval~!ar las pel{c:ulas cientf-fic:as da::tc:::: 

que al finalizar la segunda ?uerra, y como consecuencia de la .nisma. se 

habla. de19atado un explosivo incremento en la prod~1cciJn de es:te tip~ de 

filmes cuya 

acrecentarla 

calidad era muy poc:o c:ontr-olada; este aumente se 

, 
aun 

, 
mas c:on la .:lceptac:iÓn masiva. de la tete·~·:.s1.-5r1 ~ 

, 
principios de los cincuenta. La A.I.c.c. se oc:upo desde sus inic1~s, y 

hasta 1~ fecha, de los tre~ niveles de cine cientlfico qug menci~n~~=s 

al principio de ~ste escrito: investiga.c:i6n, ensel'1añ:::a ¡· .:livulg-:-.c:it5'n. 
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11 De piés a cabe=a estoy hecha para el amor" 
Marlene Oietrich, 1930. 

o lo que es lo mismo 

11 l-.le" re en! 'i :i ri i t for the money" 
Franl~ Zappa, 1967. 

OdNDE ESTÁ LA IDEOLOGÍA DEL CINE CIENTÍFIC07 

La Ciencia no es neutral y todos los fil~es son políticos 

El cine como hemos visto, surgió como una importante herramienta da 

laboratorio~ pronto, gracias a las condiciones de la época pasó a ser 

una diversión para muchos, un arte para algunos '>' un próspero negocio 

para los menos. El desarrollo cient1fico del siglo XIX, nos dice Morin, 

(1) nos lega dos m~quinas: la primera hace realidad uno de los sueños 

más acariciados· por el género humano, surcar los aires, y hombres y 

ffiujeres pueden volar mediante la aparicion del aeroplano; la segu~da, 

el cinemat6grafo, aparentemente primero logra captar la realidad en 

toda ~u e>:tensi6n, pero rapidamente se convierte en veh{culo para echar 

a. volar la imaginaci6n y as{ hombres y mujeres pueden recrear y plasmar 

En los cincuenta John D. Bernal escribía: nEn loe &!timos 50 aftas 
s'? han efectuado m~s trabajos c:ient:!-Ficos que en todas las épocas 
anteriores. Además no se trata de un mero desarrollo cuantitativo, ya 
que al mismo tiempo ha habido un avance mucho mayor en el conocimiento 
TLtndamentál de la materia!' animada e inanimada, que en cualquier ·otro 
periodo comparable del pasado. En rigor!' podemos hablar de una segunda 
revoluci6n cientl-fic.a en el siglo X·X. Adem.::(s, por primera vez en l.?. 
historia la ciencia y los c:ient{-Ficos h~n quedado implicados directa y 
abiertamente, ~n los principales desarrollos económicos, industriales y 
mi 1 i tares contemporaneos. •• (2) · 

La primera parte de la aseveración anterior resulta obvia!' basta 

con echc3r una mirada alr.:::dedor para darnos cue.-.ta del impresion3ntE--
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lo::. ci.ant!f¡cos estén directamen'te ir,\l'ol•_u:r:td~-z en ;.o:l das.:..r-=1 lo 

ecor.Ómi co~ indu~tr1al y milit~r 3ctual~ sdlo u~a ~equeffa parte de lr 

ComLJ han dich~ ~louno~ comc3ner~s del~ F~=~lt~d de C!e~=ia5. ''L~ 
instituci&'n ci~nt!-fi.o::s-.- oc 1.tp:.. hoy un l~·gc.r destQ:::.::.do e-:-, l.: cc~t.elz:c:iÓn 
de in;.titucione5 qLte sL1stentar. el :n•.-d~ d:: prüd•-tc=iér. capita!is~== !a 
escuRla, lC\ Iglesia~ el eje:-=ito. el E-ztadc • .;te ... ·/. si c!.en esta~ !-.?.:-1 
sido ~0111etida.s a ataques de violencié- sin pr~~eder1~i:s. 1.a i;,;;-t:.'":1.,.•=:.r!r. 
cient!~ica por el contr~rio, h~ pe~manecido al margen, y e~ 0=~~~0~~3, 
ha dRs.empe1'iado el papel de a .. rbit1·0." (:'.; L.:.. in~yorí~ de 1;.s c1-!'t~=.:,:: ~l 

uso/abuso de lo?> ci~ncia. segÓri RJse y Rose, ;:e enn-.a1-car. '=''• l~,~ ~p::ic.::-.~ 

cuando a-floran las protesta..:s sobre distirit.?os ~.po,...tc-c:ones cier.tífic¿:..'".3 e 

la industria b6lica!t como gases venenosos, bomba .;ot6mica., c;:.ierrc. 

bacterioldgica, na.palm, etc. Entre los. que r-.ar. ab::-rdado la problem~t i ==~ 

de la filosof{a e ideología de/en la ciencias er. ¿5te siglo podemos 

mencionar, además ·de Bernal y el grupo de tr~baJo da·Rose en Gr?n 

Bretana!t a la escuela epistemolc:Sgica francesa desarrollada por nombres 

como BachelB.rd .. Cangui lhem, .Lacan, Fouc:¿\ul t, }\l thu.sser y Lec::n.'rt; ·¡ er. 

Alemania a la escuela de Franl~furt repr'esentada princ:.p~lmer.":.e ¡:-=ir 

Horkheimer, Adorno y Marcuse. 

A manera de premisa :ha.y que Subrayar que para estos at..~toreG las 

ciencias han dejado de considerada= como una actividad 

ideol Ógi-camer,te neutral: "Ya no se consider~ a la. ciencia como autónoma 
sine como parte de un sistema interac:tuante en el qL•.e la:i 
considC?ra.cicnes ideológicas internali=~das ayudan a. deterir-.inar los 
mismos disaños y teorías experimentales de los propios cientificos."C4J 

El cine, ya lo hemos mencionado, t~mbién ha s:do objeto de 

estudio en di.ferentes etapas de su desarrollo por di·Jer-sos .:i.utores: o_1na 

ampli~ gama de teorías ci nematogr.:ff i ca: hD.f"' si do enumeradas y 

analizadas en los res~~ctiv<::s trab'3jos '.:!; Ar-istarcc, Agel y Andrew .. 
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Respetando la importanc:ia que me rnerec:cn las aportac:ione:..:. dE? los 

te&ric:os sovi~ticos~ las de Bela Bala:: en Hungria~ Arnheim y l·~rC\cauer 

en Alemanie\ y las de Grierson. Roth.;>. y el resto de la escuela 

documentalista en Inglaterr.:., ha.,- que decir '=l'-~e gs en Francia dor1de h::"i 

habido una real tradic:ion en la elaborac1on de crltic:a y teoria 

siendo abordada ~sta dosde lo~ más diversos puntos de 

vista. Sin duda el persona.Je que continuó la labor de Canudo,. Oullac!' 

Epsteinio etc; y cor.solidó las bases de dicha tradicion fue André Ba.::in. 

considerado como uno de los pilares m-'s importantes de teor!a 

cinematográ'f.ica realista. Los a.rt{c:ulos de Bazi.n de 1945 a 1950 

in~luyeron en la mayoria de la cr{tic:a europea y su labor dio como 

resultado l& fundac:ion de la revista mas importante de cr!tica y te~r(a 

cinematografica hasta nuestros d~as, los Cahi•rs du cinema. La línea 

ideol~gica de la revista en su primera ~poca ara profundam~nte 

idealista, acorde a los planteamientos y posici6n de Bazin. Su muerte 

en 1958, la incorpora.cion de personaje~ que dcspues conformarían la 

corriente llamada "nueva ola",. como TrufTaut, Godard, Ka~t, Rohmer y 

Chabrol, as! como el movimiento de mayo de 1968 hicieron que los 

Cahiers du cinema viraran a la izquierda e hicieran el an~lisis y 

·cr{tic.a cinematogr,fica. a la luz del marxismo. 

., 

Después del 68 el cine pasó iuertemente a ser objeto de estudio 

en cuanto a su forma de penetración cultural y transmisión de 

ideolcg!a, la lluvia de conceptos vertidos al respecto provee& no sÓlo 

polémicas sino verdaderos pleitos entre las principales revistas y 

crfti ces de cine en Francia. Hoy en d{a entre los cineastas 

progresistas, predomina la idea de que todas las pel{c:ulas portan 

impl!c:ita y/o e;{pl{cita una carga id~olÓgica por lo Qt.\e en última 

instancia, como dice Christian Zimmer, todos los ~ilmes son p~liticos. 

Sin embargo también 
, 

aqLl1 han quedado al margen los llamados iilmes 
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igual qu~ su m8dre, la: c:1Encias~ p~san fr~cu~n~emente =eme neutr~!cs. 

E'stat.:.fjS er.tc:.nces ar.te ur. p;-wblema YL'i: pc:.~":.C•f'"'1t:-:e .::. ·~:=·~ -~=f.cr:.s :1e! 

conr:ic:imi.?nt~ peri:J. que Gn ·r.i:-igur.a d.:: lv .. :: >j:=.s.-~::; ~-.-:.-.~--·::~-;:_-jQ··=·=·'.'""··.-:"'=} c~-'.1:!.:..dr: 

qt.1e se merece., Los estudiosos y ·.t-:.z..CEd¿'rci'S ~~·~~{~~-~~~~~ii;-~¡\ :::'..hC:-.: -'.1'_¿ d.:..r. 

importancia. a los -Filmes ~ientÍ-!=!cos pcf"·:-~;~·k'.~.-~:·~)'t;~:¡~'¿·~.~~;:~~\~o·:_·:~~~-t?ro 
::::,: 

. -"·-~ ~ 
cient{fica y 11 10 científico" eri gen~r_a1; como i.li~_c::\!OS-~-~. ~:2.r.--;,~·~-:.:r-=> l,-:dc-. 

los trabajos referentes .:~ la ideclog{a doier: .l~G c:.enci?ts no r;;o 

particularizado en éste problema~ q.._¡i:;:~s. P_<?_!"'' _c'c.nsiderar q....,e est&. 

impl!c:ito en toda la estructura cient{fíca. A nosotras nos :SL'eda, pues 

de eso se trata el trabajo entre otras cosas~ sefli.al C1rlc y resal t.:u-- SL~ 

importancia e implicaciones. 

Cient{~ic010 e ideolog{a 

Consideramos necesario p&ra entrar en m~teria dejar sentado ~ue' 

&e enti.ende por comunidad cientli=ica y por ideol-og!'a dS! la c:ier1cia. 

Rodríguez. Sala y Tc·,,,..a:r nos. describen al "hombre de ciencici." d<E-nt:o-!:' Cle 

la sociedad as{: ... un c:onjunto de individuos '=ºn la m~s alta. for-m~=i·!n 
acadd°mica dentro de la sacie.dad global. con habilidades y conocim!tmto;; 
adquiridos después de var·ios anos de estudio y pr.:fctica.. -::on t.'n 
desarrollo de sus actividades en ámbitos es::pecíf i ~os y er, -si 'ti os 
especiales, con el uso de una. información cient{-fica y e5pP.ciali=ada y 
el empleo de un lenguaje tambie'"n especial y propic de cada discip!in~ e 
conjunto· de disc:iplínas. Todo lo anterior ha Tavcrec:idc; un ai!:lcmicnto 
en relación a los restantes grupos sociales y con el!o una esca~a 
participación en la tarea de dif 1_1ndir al :iistema e>:terno los ri:;o-::t..•!tados 
de sus activid~des.''(5) 

En cuanto a la ideolog{a se nos dice en La radicalización de la 

ciencia y en El silencio del saber: "En 11:?75, cont~ndo c:on muct10 m~s 
trabajo sobre esta c:uestio'n es m¿s fJc:íl distinguir las dos ~orm3s de 
ideclog(a de.'er1 la ciencia. La ideolog{a de la -=iencia es la jerarquía 
del docto; la ideolog!a en la ciencia está ejempli-ficad&. por temas como 
el racismo cientf4ico.''(6) ''Ahora bien, la ideología no s&lo uti!~=a 
los c:onc:eptos extra(dos de la ciencia sino del canc:ept:.o m1.,.rno -!~ 
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cier1cia.. As[. mediante:- L:n proceso qL•e de=:H:ribiremc..s ma~ a.Cr?lante, 
aquella de·..1iene e~:plic:ación de lo dado, racionalizac:idn de liJ re¿\l; !3e 
transforma en complementi:'I y santificaci6n del imperfecto Est:ido 
capitalista.. En otr?s palabras, la~ ciencias han adquirido h~y ~l 
car~c:ter universal e inapelable que, ~n s.L1 tiempo, tuvo le. 1glesia. 
Aparecen como so!uci ón ra:::ional a la i rraci anal idad del capitalismo .. 

El procozc mediante el cuol se lle·¿a ~cabo la tre~~formac!6n 
descrita es el do rec:on~cimiento/des~onocimiento. As(. se lte~·a ~cabo 
una cadc:. ·.•e:::: má's prcfunda mi~tlficaciór. qL1e alcanza r.ivele~ 
~spe!::taculares eri la mentE- del pueblo; pL1eblo ignorante c:uyc.1 igncJr:-.nci~ 
se perpet6.a a trc.ve'$ d·2 toda ense?ianza y para qLden la palabr.:i ciencia 
es una pal~bra pre~ada de contenido mfsticc. s~ populari~a una imcgen 
de aquella que en nada difiere de la magia negra, ~ l~ ve= quE su 
autori d~d se proclama,. -::imul tánt::?a.1it'?nte, c·::imo i ncomprer.3i ble e 
indiscut¡ble.''\7) 

Para los Criticos de Cine tambien la Ciencia es Indiscutible .. 

La mistiTicaciÓn de la ciencia como ha sido descrita 

anteriormente, parece ser la ra~o~ de que rara vez los te&ricos del 

cine se ocupen del análisis ideolÓgico del cine cient{fico o que cuando 

oc~sionalmente se toca, se caig~ en errores. Un ejemplo de cómo ~sta 

concepct¿n ha sido patente para los críticos idealistas lo encontramos 

en El mito del cine total, de Bazin quien doctamente, se da el lujo de 

hacer separa=iones entre lo que es cient{Tico y lo que no lo es: 11 De la 
misma manera, el cin2 no debe casi nada al espíritu cient{Tico. Sus 
padres no han sido sabios (si se e:-~ceptda a Marey, aunque es 
signi.ficativo que Marey se interesase por el an~lisis del movimimiento 
y no por el proceso inverso que permit{a reconstituirlo>. Incluso 
Edisan no es m¿s que un gran hübi!idoso. un gigante de los concursos 
L~pin·e. Niepce, Muybridge, Leroy, Joly,. Demeny, Louis Lumi"ere incluso!" 
no son mas que monomaniacos, habilidosos o, en el mejor de los casos 
industriales ingeniosos" ••• "Los .fanáticos, los maniacos!" los pioneros 
desinteresados, capaces como Bernard Palissy de quemar sus muebles por 
unos segundos de imágene~ temblorosas, no son ni industriales ni sabios 
sino po$esos de SL\ imaginación. Si el cine ha na.c:ido ha sido por la 
convergencia de su obsesión: e~ decir, de un mito: el del cine 
tot.:il. 11 (8) 

No nos preocupa qL1e para sustentar le anterior Bazin se apoye en 

otro mito, el de la cienti.ficidaj, pues ya Morin le ha rP.spondido: 

11JPero el poseso de su 1maginaci6n no eE ya inventor ar.tes de 
que sea consagrado .como gran sabio? ¿Ac:aso una ciencia no es ali;o m.4s 
que Ltna ciencia'? ~No es siempre. en Sl.~ Ol"'"igen inventivo!' hija del 
sueño'? ••• El nc:.c:imiento del cir.9matdgrafo no~ llevar{ a Tácilmer.te a los 
problema~ de

0 

Ltr1a sociologra compar.:;ti·/a. de la invenc:ic5n, pero aqu( 
que:remos subro:/ar este purito: invent'=>res.l' ~oñadores y hombres de 
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~.<1~1pl~~ 0~1cios pE~t~·~Q=9n ~ l~ mi~~a famil!~ / n~vegan en las misma~ 
aguas ~n que ~~rgc el gente • 

.. La t~~r.:. ca y· el Si..tt:>ño est.:,r-, 1 i g~do;:. en ~Lt na.e i mi en to. No se pL>=:de 
c.::.loc:.so.r el -;:inematografo, en ningw¡¡ momento de su gefnesis ni de -:=u 
t~es.c::\rrol le sol amente en el e: ampo del suer.a o en el de la ciencia. 0 ccn 

ideolog{a, q-_iien ~' pesar dé .realizar eÍl nL•estra opini6n \.irl~ OE les 

me-joras trabajes. . sobre el teme.,. puede provo·=ar ,:;onfu==.-:. on~s ..:\• 

considerar al c:1ne c:ient!fic:~ fuera d& 
, 

tr""ansr..i s:. or. de 

ideolog{a de la siguiente manera: 11 Cuando se col!:>ca una cc<mara s-=.ibre un 
microscopio para filmar cierta cperaci~n biológica entre cubre y 
portaobjetos, cuando se uti 1 izan cámaras de gre.n velo:idad par.a 
observOJ.r fenomenos invisibles ~1 ojo nat!.(rc:..l <como el ct·.oque de las 
partículas de un ciclotrón,. por ejemplo) o cuando :ie filrr1a E::l sol 
lunar, el result~do obtenido no tiene nada de •ideológico~. La 
proyección de ~ste género de films tiende a transmitir ciarto saber de 
orden cient!-Fic:o, , no un mensc-.je idr:cl&gi c:o. El cine tiene ah{ una . 
.funcid'n de observación o una funciór, pedagógica en la transmi~i'5n de 
e:.:perier.cias y de ir.formacidn. 0 <10> 

De acuerdo con los tres; diferentes tipos de cir1e cien'C{i1co qÜ.e 

mencionamos al principio de este trabajo~ es claro que Lebel se está 

re·Firiendo al cine científico de investigc.ciÓn y al de er,señsin=.a, 

considerando al de divr.J.lgaci'5n como parte del "cine-espect,culc''. De 

tal forma~ a pesar de que mas adelante, en un pie de p~gina, reconoce 

aue la enseñanza no ast~ desvinculada de la ideología, Lebel 

inconscientemente considera: a c:iencia como Ltnü estructura 

pol {ticamente neutral. Por eso no nos e>:trana q1..1e Lebel c:ontinÚe SL! 

e>:plicac:i.Ón en torno al cine y la ideclog!a as{: ''Pero tal vez se dira', 
este'ejempl~ es demasiado elemental y ~emasiado evidente, no as el cine 
científico lo que objeta esa corriente de pensamiento, es un cine m:Ls 
elaboradc o~téticamente y técnicamente, es el cine-e~pectáculo. A lo 
que res¡:.onder{a, que es, precisami:-nte, en '4sta ela;boración,. dor.da est;;f 
toda la diferencia. 11 <11> 

Coincido con Lebel en B.firmar que es en la 11 elaboració"'n 11 en donde 

está' el meollo del asunto. pero es en la ausencia de dicha elaboraci6n 

en el cine científico,. y mls exá'ctclmente er. las causas que la producen, 

en donde esta la ideología de este tipo de c1ne.¿Acaso no son los 
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filmes científicos el refle,Jo de la concepción cientfficü que los 

produce~ por lo que deben respetar la esterilidad que emana esa 

estnJ.ct 1-~rc1 cientf-tica? con c;;i.da filme cient/fico se está transmitiendo 

' . ' , ta.mbi~n l.:;;.. i::oncepcion logico-positivista domin.ünte en la c1encia, que 

no pLtedc; darse .::1. luJo de permitir 1:1ue ht!'\yci un?. e·..-oluc.i6n dPl lenguajE: 

c:inematogr,;;:fico en ellos.. La pobre;:a de lengua.je en l~s pel!culci.5 

cier.t{ficd.s no es; entoni:es, mera ca.~ualidad. se debe finalmente a la 

concepciJn de la cien-=ia. que utiliza al cine como un veh{culo más para 

mantener la rfgida estructura qt.1e la sostiene. 

La ideoloQ{a en los ~ilmes de investioaci~n, enseñanza y 

divul9ac1Ón 

La transmisiÓn de ideolog{a por los filmeQ cient{ficos act~a en 

los tres niveles o tipos de este cine, pero hay que hacer referencia 

una vez m~s a Lebel, para que no se piense que estamos considerando a 

l .a ' ca.mara c:cmo instrumento 
, 

ideologic:o en 
, 

sa. Esta ideologfa: se 

reproduce con la exhibiciJn de cada filme: 
, , 

en e~acto, la ·camara y demas 

equipo cinematogr1fic:o pueden ser s6'lo una herramienta de laboratorio,. 

pero con el 1 a obtenemos tambi :n u.na r-eproduc:ci ~n de la realidad y al 

e~hibir el filme se transmite ideologfa tal y como lo plantea Lebel, "Y 
--' el cine pe.rece re.fleJ~r •muy naturalmente" l.a ideoloQ.fa dominante, 
eso no est~ vinculado a la naturaleza ideológica del cine, sino al 
"dominio", precisamente de la ideolog{a dominante. Ese 'muy 
naturalmente~ solo es un •muy culturalmente•; no se debe a una tara 
original de la c:C::mara, sino a la. cul.tura ideol6gica. de los cineastas y 
el acondicionamiento ideolcÍgico de los espectadores." (12) 

Al eHhibir una pelfcul& de investigaciC:n!' el cient{.fico está' 

reforzando hacia si mismo y hacia la comunidad cient{Tica esa posicio'n 

de cientí-ficida.d en la que se enc:L1entra inmerso. Es decir, el mismo se 

51-1.pone <y lo c¡ue es peor se cree) un ser superior en tanto creador de 

- 66 -



l""1L!F?','O~ 
, 

t~nrj-·~ ~n ffi~yor pe~o 

1-efu':.abla. Es notable la po~ic.l~n de? algLmos cientf-ficos que utiliza:-. 

tJcnic:as cinematogrlfic:a~. y que enarbol~ndo una supue~ta 

objet~~idad y neutralid~d d~ l& _ci~~t~•~ ~Q permit~n qu~ l~= c:.nt~s de 

¡n·,.·es.tigacic'~ v enso:riañ~a. "Jay·an .. ac:OmPaiña.dos de .tH~sic=-~ :i-:=Jandc. la 

util:.::::aciÓn de: :st.;:.. en los -filmea' :1e:~{,·".'~1.gacir5n qo_u? como 51_1 nomor2 lo 

indica!> son objeto;:; =on los que-· un .V-er.dadero i::ientff!co ne. debe 

rozarse. 

Con las pellculas c:ientfTic:as de enseñanza la s(tuaciln es m:s 

gra~e, pu~s van diri~ides a form~r ~~ev~s cuadros dentro de la 

estructura cient!fica. En estos iilmes encontramos, 
I 

adsmas de un 

au>-:iliar did.;fctico. un e;.:ce1ente refor::amiento_ ideo!Jgi=o d?. le que 

debe hacer y como debe comportarse 1_1~. cientffico. Un e=.tudii\nte al 

tener {rente a sus ojos un filme de este tipo, entre bostez~ y büstezos 

tendr~ que aceptar: 11 van dirigidos a. m_{, Tl.!turo cientfficci de: ~st:.. 

sociedad, a m_{, para que prcÍ>:i mamente yo pueda hacer le mismo que G1l l·-:>S 
, , 

estan haciendo, me astan confiando parte dsl secreto pa~a lograrle. no 

importa · que sea aburrido, despué"s de todo uno no vi ene aquf a 

divertirse.;" 

En algunas ocasiones el cor1tenido ideolcigicc de ciertas pelfcL\las 

llamadas cientÍficas es 
I 

mas ob•.tio o dire~to~ como es el caso, por 

ejemplo de filmes dirigidos a campesin~s~ en los que se muestra, entre 

otra~ ce$~!:>, l.:i.=: ·.·t=nt..:ijo.z de un c:iC?rto tipo de tractar l..! otro pr-0-:11..\C""t.c> 

y que en esencia ~on publicid~d fflmic~~ reali=ad~ pcr o p~~a l& 

compa~la que fabrica ese producto. Ejemplos como los de~ tr~~tor ha~· 

muchos en 1 as m.:.{s •.¡ari;adas r~1mas de 1 e. ci enci .a y 1 a t!?c:ncl ogf ..:1, dE=Sde 

i=i lme~ nnJ'.di cos, pr=:iduc:idos 
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mue.,;tran cc-n gran c:c:"lidad 'f det<.l!E aspecto~ del -:.r-,tí:-ric.r o'~l c:uerp.:-: 

humano-~ hasta documentales sobre astro~omla, patrocinado~ poi- 1• ~irm~ 

encargada de inst~lar el eqL>ipo nec:esario. Estos filme=: pL1eden ir 

dirigidos a los m~s variados p&blicos 
I 

y nuevamor.te. adem~~ de los fir.e~ 

meramente prapagandÍstico~ que lo<r:. 
, ., 

mueven, la carga ideologic~ ~=~a 

inmersa en 1.=i. forma como s.~ plar,taan los conc:epto5. En este ct:.-::·::l por· lo 

peco elaborado, narrat:. vamente que los hC'c:e ser 

"cientÍTic:os". 

La impresiJn de cienti~icidad llega finalmente a todo p&blic:o 

con la.s pt:lli::L•las de divulgac:iJn. En su tratamiento,. a veces atraldo 

por una ciert.:. espec:ularidad, el espectador o televidente encL1entra 

cierta informacici'n de orden cientÍfico pero tambie:n la seguridad de que 

lo que se est~ oye~do o viendo es la verdad ab5oluta. Ejemplific:~ndolc, 

de una manera burda si se quiere, el espectador de un documental sobre 

la vida de la5 ballenas se enfrentar1 inconscientemente al siguiente 

razonamiento io'gico: "Jaques Costeau es un cient{fico, conoce todo lo 

relacionado con ballenas, ~l dice que las ballenas se esttn acabando,. 

por lo tanto no hay que matar 
I 

m.3.s ballenas." 

obviamente, i 1 o di ce Costea.u! .. 11 

Independientemente que las ballenas se estJn o no e:.: ti nguiendo, 

la palabra de Costeau, por el hecho de ser Jaques Costeau el 

•1 cieritl~ic:o 11 , se convierte en pro-fec!a,. por tanto, ·basta y sobra para 

creerle. 

¡L~G pellculas cient!ficas de les pafses socialistas son 

diferentes? 

Viendc la s1t1.1.ao.=ic~n desde e_stt. Jptic:a, se podr!a pen::iar que le.s 
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p~l {C"Li] .:;•:;.. 

ser di~erent~s 2 l~s aue se elaboran en ~ociedades· capi~~list~s. ~1~ 

¡., misma .tem~tic~ -·-eali:~d~~ 
- : ' 

l'Jt,~i;:. capitci.~i:zt:.:i.~· enc:ontrar·emc•!:: qr~~e .r.o t-::.<; C:ifr-: 4 .:!'l1>::i~s 

en 
~ . . ·- . ·- . ·-·:1 . .. '-_ - - ' . , 

Ambas·-co~ccti~an,por·.ut1.!~=~~ !~~mas 

-..¿.riadas ttcnic:as para rr.ostrar 
-_ ~ .<::.· .:- :::.:.<:. _-: '.· .. :--:.·.,,· ,-~ ·- :·':-~. > __ ---·: .. - , 

con de"':al.le.:,el-·:fenom!,;!r10 ~n ... =._t=-st:.~ro, 

per-c:· las 

, \'. , ..... ' .. ··. . -

c:os carecerar. Ce una estr;;tctur~. n.:ii.rr.ati•.1a .qi..!~ r.os· mb't.1. .e!' 
, 

mas 

a.11: d~ la esp&ctacularidad o impor-t~itci¿. :tel .f.3nJmenc rr.:.-::.mo. Sir1 

profundizar ef" el significado filo=oÓfi-C:o dE-i. verbo corr.petir, lo que 

o.quf es que la 
, 

c:oncepc:ion 
, 

filOG'=Jfic.;. de la ciencia en la~ 

sociedades socialistas actuales tal vez !""'IO es tan diferente en ese:-.c:ia 

de las de las sociedades caPitalistas; !a similitud de est~uctura, 

forma y funci6n de las pelfculo'5 c:1entffic:as provenientes de 2 .••• t;os 
, 

mundos puede ser un punto de re-fer-encia mas para evidenciar este he'=h.::-. 
, 

Esta problematica ya ha sido abcrdada por di ·.·er-sos :i.utcr2s t:p_1c El 

silencio del saber resume asi: 

"Lo_ c,om&n ,:¡ amba~ fi losof{as, contradi~torias en .=.pa~i~n,:::ia, es 
su pretens1cn, o por lo menos, la creencia ~n la plausibilidad de 
estableC:er una doctrina tecÍrica. desde la. cual pudiera f~.nda.T.entarse ~m 
criterio definitivo, eterno, inmutable de ~erdad y =ientifi::~ad~ en 
otras palabras ambas filosoflas son une-. en tanto que pretenden 
imponerse, cada una a su manera, como Ciencia de las ciencias. Cien~ia 
de las ciencias cuya forma no desacredita al objetivo, aea que :e 
intente proclamar y se proclame el análisis lÓQi~o COR'I:> critc;!-io de 
cientificidad del discurso c:ient!fico. sei'I que se tr~te de 
consideraciones metodol&gic:as acerca de l~s ~ormas de organi:aci¿~ de 
la producció'n del discurso, ambas filo~of{ns se disputan un-='.· l1egem!:lnfa 
que no ·pone en crisis jamcfs al objeto del que quigr~n aprcpiarse: l.:ii.s 
ciencias ... (13) 

Las c:cndic:iones que posibilitaron la e:::::tru·:ti..tra c:ientffic:i. 

actual, determinan a su ve:: que lo mayorf;;,, d~l r;:ine cientlf:c:o c;o:.iga y 

refuerce un estereotipo de seriedad y verdad absoluta, fiel reflejo de 

la estructura c:ientffic:.a er, c:uasti~n. Der·.~ro 

c:inematogr-.='fico podemos señalar ciertos e!emar.tos CLlyo abL?.:.:o ü aL.1ser,c:.a. 
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h~cen que una pelfcula se~ cient{Tica y por ende conforme~ o d~t9r1.:n3~ 

el g~nero c:ir.e cientlfi:::::o y que :ste pueda ser con;iderado 
, 

come· arido ._,. 

aburrido. 

Voz an "off 11
• 

La presencie. de t-tna narraci~n qt..te nos explica la~ im:90r:es que 

aparecen en la pantalla de cine o telcvisicfn, p&rgc:o ser una constante 

en las cintas de divulgacici"n c:ientl-Fic:a. Su origen!' en nLtestra opinio'n!I 

podrfa ser una reminisenc:ia del i::ine silente, en el que CL.'.ando una 

tram~ dada llegaba al punto en que la acc:ió'n sufr{a el peligro de no 

ser totalmente cof1'1prendida, era. interrumpida por un. letrero que nos 

daba a conocer un cambio de tiempo, a un nuevo personaje, el di~logo de 

otros protagonistas, etc. El lenguaje en el cine silent2 Tue 

perTeccicntndose en el sentido de reducir al mÍnimo el n&mero de 

intertf.tulos; en obra=> de Murnau, Lang~ Eisensteiri, PLtdovldn!I Ch<!>.plin y 

Keaton!I por nombrar algunos, el espectador podfa casi prescindir de 

el los. 

, 
La aceptac:ion del cine sonoro alrededor de 1928 por parte del 

pÓblico fue tal que dos o tres años despu:s, pr¿cticamente ningtin 

estreno se conceb/a con la ausencia de diilogos sonoros. Sin embargo en 

documentales como El hombre de Ar.:r, reali=ado en 1934 por el ya citado 

Robert Faherty, scflo se incorporaba m~sica y algunos e-fec:tos de 

ambienta~ en las partes donde se hacfan necesarias las palabras, se 

insertaban en forma de letreros. Menci~n aparte serla el caso de 
, , 

Charles Chaplin quien hasta 1936 se afer.ro a las formulas tradicionales 

del cine silente y produjo dos obras maestras Luces de la ciudad (1931) 

y Tiempos modernos <1936). Sobre el particular ~e ha escrito bastante 

pero podemos resumir qu.e la causa por 1 us qLte estas pal { cul :a~ -fL.teron 
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:·cep-4;..~d.:.:; por e-! ~!.~~!:..:;:..e i:-1:::·•='-· t':;:-.,Eor. 
, 

~ia-. ·-·:-: ~::1·.:.c· °jt" .. - - ... ~ -. _, .• - - - - =' ~ !.::r-

poT e-1 sG.1nc1llo hecho de q•Je Ct-13.plir. i::--a. Ch'9plin .. 

fL1eron sonc;ri:::.adas y <- iti'--=~·a:s: ·de ellas los :nte:--t!tulcz !ec fueron 

.arra.nca.da:Q ).' se leo; sustituye! por··;oz er,· "of-f", i:om';l al caso :ie La 

quillKH"'ª del oro (::1925> del l!'.ismo Chaplin. Los letrer.os o i·ntertltulcs 

que no pertenecl an a ru.ngÜ:n di ti ogo, representaban y eran .:i.c:~p"t.¿,:jos por 

e; espectador como la vi::·z c:or.f1.:i.ble de a!guien c¡ue r:,.abf~· c:ó'rf'o est.a.bt?n 

que podemos e;cuc:har. lo que !os inte'rpretes dicer.~ es:- vo:: no s6'l!::i no 

. hace f'alta mino que distrae y h~-=e menos d!""'am!ti~a l~ ~=ct-5n; en c2.mbio 

cuar-.dci se trata de p,.eser.t2'rnos cosa; que no h.?!:>lan,. come .:..nim~les!' 

" plantas y fanomenos naturales, el narrador l:iasa .a se,.. .. i,,dispensa.ble" y 

por lo tanto enteramente confiaC.le. De esta ~orma, cu~ndo 

, 
ocasionalmente el poseedor de esa ve: apa,..e:::ca a cuadro, sera el propic 

cientffico leen todo y bata blanca>,. quien $e dirigirC:- di?""'eét2.mente ao.l 

espectador pa.ra volver a de1E:aparece:""" ,,. •.:..=ntarnos "q·_,J di;iblos. 1
' 

significan las siguientes imC:genes. La \/OZ en 11 cf-f" no s~l~ prop-:Jrciol'."'c 

una sal ida. 
, 

'facil para que el ,..~al1::ador ca :ste tipo de fiimes P'-·~:ia. 

mantener una ccntinuidad :en la .ac:ci~n, sir.e CIUe adem~s el producto 
, , 

contara con un susteMto serio por detras, una docta sErie~ac que le 

har: ser· irrefutable por la maycrfa de los es~ectadores. 

La narra:iJn es tan ~otidiana e inherentE a ~ste tip~ de 

r;;ateria.les que cuesta-. tr&bajc per.s.ar en una pellcula c1ent{1"ica c:¡ue 

care=ca de ella. Una opc:io'n interesante h? sido desa~rollada por la BBC 

'!nglS?sa en series como La vida en la Tierra conduc:id:. cor Da·_,ici 

Atte:nbo:"""ough, cuy-=. ve= '=.!n "off 11 es intercal.adas :on aparc1 one: e cuad!""O 
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det mismo pers'::'naje on el 1L~g01r de lo~ hechos; sí bien el i:.ltc n;. :~l 

c:ientlficc de este naturalista es reconoc:ido, no es presentado ante 

nl.lestros ejes c:omc. un non plut5 ultra dt: l? cienc:i.a, sir'lo si.Tlplemente 

como wn "tipo que S3.be sobre lo que e~tt habl,:o.r.d':' ·/ prects2.m:;:;ntc; 

pretende demo:::.tr-arlo teniend~ dl ;:;ltblio::c· c:or.10 ::onfident~. F'~:"".? lograrle 

Attenborcw.gh =C? di!'""ige a r1o~otrcs ria s&'lo coloqw.ia.lmonte 5:1no .ademt's 

con Ltna b'..IEna dosis de humor,. viendose alg,_1r,.;:;5 ve::es en•L1elto en 

situ2..c.ione-s dra.mJtic~s pro~i.:as del :::ine c:ó'mico. Como en el c:apftulo 12 

Una vida en los C:rboles'f' qt..1e tra.ta sobre la organi::.:tci¿n y forma de 

vida de distintos primat~s: mientras camina hacia una zona habitada por 

gori 1 asl' A":te!"íbcrcugh noz e;.:pl i CC1 que e'Zit.f sufic:ient.emente enterado y 

seguro de qLte estos po'ngi dos no atac:arC:n si no son amena::ado55, sin 

embargo al verse rode.s.do de varios enormes miembros de la colonia de 

gori 1 a.s SLI seguridad desaparece y con voz quebrada y notorio 

nerviosismo no<: confiesa que estÍ aterrado. El espectador. a la vez que 

c.::>mprueba c;ue !os animales sen dJc:iles, e;.:oeriment• o es participe de 

esa omoc:iÓn sol i dari z&:t'ndose .. a través de la risa, con Attenborough de 

l~ misma forma que se =olidari~a e identifica con Chaplin cuando ~ste, 

atacado por Ltn grupo de monos:!' esta a punto de caer de la cuerda de 

.;quil~brio d:sde lo alto de la carpa en El circo. Sucede aqu/ t...ma 

espec:ie de "'a cualquiera le puede pasar.,, y es ese "c:ualquiar-a" 

precisci'.mente lo que estJ. ausente en la mayorfa de los -filmes 

cientlficos, en donde los hombres de ciencia preTiere~ ser cualquier 

cosa, excepto un 11 cualquiera". 

Con objeto de situarnos a~n mts en la re~lidad nacional habrla 

que añadir que i:=n M~;:ico La vida en la Tierra fue adquirida por 

TeleviEa!l y la primera vez que transmitiJ la serie lo hi::o en un 

horaric dominical en el que competfa co~ uno de los programas de 

variedades de m<?.yor audiencia d"l no sc5!.o en el doblaje de la 
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c~.pftulo La 
, 

construc:cion 

-:o::.·"'::. ~--v i:;L1c- :;::<:; .:j¡e.-::n el l•'JC 
, 

paso ~l 

de los cuerpos .. que abArc.:o? y describe l¿. 
, , 

evolucion desde cor,formac1on de org.;.nismc.s relati·...-amenta simplec, 

como lo;; ce:l enterado::.., h,:.,~'ta grL'POS n.~:.. ::.::-r.i::.! e-.;os como los trrol use-=-~ ·¡ 

humano tj tulado Comunicadores compulsivos . Nos ruo\ queds-.do siempre la. 

du.:Sc:?- dé- si cor. desmembrar de es":.a -fcnr,¿: !e. ;~:-1e .. Tele;,·isa .:;,u~::a.ba 

mayor espec:taoc:.ularidad e, si el ha.cE:-!o ~-z{ respc.ndE' D un.:. Jjarti::.:.1.l.;..r· 

concepcicfn evolutiva que la empresa pLtdiero. tener. 

th~sica 

Para algui&n como yo q1...\e nunca ha pedido obtener de un 

' instrumento musical al~o mas que ruido y que sus contados ir.tF.!'ntos de 

ta.rarear una canc..:iJn hayan sido interrunlPi·dos por un sonoro ''shhhh 11
, 

podrfa pensarse, 11deberla de prohibirs~le escribir s~bre m&sica y 

cualquier rel&ci&'n da ésta con el t:in1?. 11 Sin embargo y preci$amente por 

que al plantearme cualquier proyecto de iilmaciÓn el resolver la parte 

musical siempre representa un reto mayor 9 me vcy a permitir hacer 

ciertas consideraciones. 

Un prejuicio todavfa e::tendido sobre· la mJsic~ de pellculas del 

·que nos .hablan Adorno y !::isler:- es el que dice "si no se nota es aue es 

buena 0 • •• En el cine cientlfico esto todavfa 
I 1 · 

es mas drastico pl.tes 

i=recüentemente se pone m~•ica por el he~ho da que la banda sonora deba 

di?\.·· 11 evé'rl a para que haga al 
, 

te:~ to menos monotono y sobre todc, llene 

los,. posibles huec:os dej¿\dos por pa1..1sas en el mismo. A .todas luc:es esta 

c:crtc:E·pc:::i Jn es erronec:i pero 1 ::."' encontramos cotidi ar;ame:~te, al gi:-~do de 

·que tambi:n determ{na el que una. p-el (;::ul ~.· St:!a el. ent { T·ic:a c.· no .le. sea ·.y 
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1-eprime c:ualqLtl.er intento por pc,.rte del real 1z ador i.1 e;:p~ri me,..,t.:s.r er, 

ese sentido. 

Al re-f~rirnos a. Painleve' e:<alta.mos la LltilizaciJn de l.?; m~sic:a 

en Asesinos de agua dulce, sigo convenc:icio qL!e ha sido uno de los 

mejores manejos de la mt1sica en el filme c:ientlfic:o~ sin embargo creo 

F
i·"'a•P

1 
::r

1 
teav~;:e rc-produc:i r 1 o que.> ~a:: in ha escri te sob"re ello: •1Jean 

•• = ocupa en el cine franc:ee un lugar privilegiado y singular su 
Vamp~re,. ,Por ejemplo, es al mismo tiempo un documento zoold'gic:o y l.:. 
real1za.c:l.or. del gr.:.n mito sanguinario ilustrado por Murnau en ::;u 
Nos-Feratu. Oe=:c:iraciadMmente es también cierto qLte e5ta. deslumbrante 
ver-dad cinemi:.itOgra'+ica no puede ser fd'cilmente soporta.da. Resulta 
demüsiado escandalosa en el mundo de las idP.as habituales sobre el arte 
'I;" la ciencia. 0Ltiz.! 136 e=oa la e~tplicacio~ de por q•.J.é el pÓ:blico de lo::>s 
cines de b?.rri~ hci protestado, como si se trata~e de una prof~naciÓn 
sacr{lega., -::ontra la mÓs¡ca de ja::z que c:omenta los pequeños dramas 
submarinos de Assassins d'eau douce 2. Y es que la 5abidurfa de las 
naciones ne siempre saben recor.ocer cuando los extremos se tocan." 

"2 EncL~entro una con+irmaciÓn y una e:,plicació"n a este Ten!;)meno en el 
liLro de Edgar- Marin, Le Cinema cu l'homme ima.gina.ire <p. 191>: 
~ombredone ha reali:::.ado una e;:p~riencia '.iienc:illa pero exhaustiva 
proyectando el combate de:- las larvas de- Assassin» d'eau douce con dos 
sonori:o:aciones SL1cesivas. Con la primera. -una m~sica. de jazz- los 
indf g~nas c:ongol i:?ños interpretaron ! a secuencia como un juego l!':mable, 
retozan. En la. segunda~ donde ~ oia Sl' propio c:anto ritLt:il de las 
cabe;:as cortadas, rec:onocieron la muerte y la destruccidn, Sl..1giriendo 
in:::::lt..:so ql.1E la~ larvas, victoriosas volvÍé'n a sus casas lle·."ando las 
c:abe:::::as cortadC:lS de S\. 1 ~ victimas.~. 11 

11 E .. Morir-, destac.::i. justamente que la. mJsica desempeña un papel preciso 
de SL1.btftL!lc:.; q•-1.e d.?. su sigr.i.ficac:i&'n a la imagen. De todas Termas el 
esc¿ndalo prcvo~adc en la~ 6alas comerciales por el film de Painleve' 
pene de m&ni-fiesto otro fend'm2no: el del condicionamiento del p&blico 
por los gén~ro~.. El documental cientÍfico exige del espectador media 
frz.r.cts un.::-.. m~i;.ic" qu~ pudrfi.·uuos denominar "formai'. 11 <14) 

Sin dejar de sorprenderme el texto de Ba~in sobre el hecha de que 

haya.- GicJo un esc:C:ndalo er.tre los espectadores de cine de barrio el 

mostrar l.3s imJ.genes de lar-vas de t:nsectos ac:cmpañadas de m&sica de 

jazz, puede ~er que esa situaciÓn haya in-fluido e~ el hecho de que 

PainlevrÍ ah o:- a rech.:;.ce la utilizacldn. de l~ mltsica en los -filmes 

c:ientfiicos. Tendr{a que decir que en 1983 proyectJ esa pel!c~la tanto 

a un pÚblico eq•.tivalente al p~b!i~o de barrio 'france's:o ce.no a. un 

p~blic~ "culto'' o c:ientffic:o~ y en ~mbos c~sos la respu~sta ~ue de 

.;:.ceoi:.aciÓn. De c·~•.o.dquieor -form~ Ba::::in +::e-.:;: ra=Ón sabre la e::ict:::::ncia de 
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de hecho, e~e mism~ ~ondicionamien~o prod~:E q~1~ ~l ~:r-=:tor o 

produc:tc;r de und pel fcula cier.";ffic-r. est/ retic:e:-,'.:e a !r.c:'::>rpor;;;.r 

Eislar par.a e! 

cor•VEr.iente :-n~rod1..1r-ir Ltr.& ;:;:1'·.•:::?r"::er-,ciz· ::11? 'l!,::for;-.c en E<:r :;.?r-ti~=·: 11 i:::-. 
tantc:. la o,..gani=ac:~'r: ~=tuc;;l ~l? l:?. :;-,::1_t:tr1:·. c:-,;::r.::.":..c9·-.!.t:=:~ ~::=~ 
i ,T·pen~able que ur1 medio t.an c:oEt'=:sc· se por.4;Ct e:; ;:.~r.::;:= ~::-;; 
e~per i mani:adore!: i rr~sp~nse.tl es!' ha» at.r:J pol igr-o -::¡_1a ~-= 11 .... •:ho rP~:
ac:tual. Casi todo el mundo rEconc·c:e e:-. m"° . .,-c.- o menor oro?:!=' le~ defe:t.'=ls 
de la m6sica. cinecn"togr.a".fi:=-€1 =o:¡-~·c::-·=ic-r.:;¡J. F"o:?r·..:., ¡:..;r cons1de:-5i::iones: 
comer-ciales, está"n vedaeja~ todL~z l.::.i; ino· ... ai::icr.es radie.=-? e~. Como 
r.:onsecuencia ezto comien::::~. a ap~.rec:er come Lira deteriT.:n~.~=· '!.n::li:-i:::..-=id"'r 
h.:\cia unC1 solucic!'n de c:ornprorrico. ~!·. ::J:r.:.:-.cs..:;. ;:::::i;:encia: ;;,c:c!:?:-r,r:~ ¡:.~.-o 
no dt?masiado. Alg1..ma::. trt'cni-:::&s C-<': la m1.1cic:~ :node:-ria~ c;:.,-:'1.:J el ostinato 
de la escuela de Stravinski, han comen;:ad'=I a introduc:irs~ '/ü., y con 1:
negacicÍn de la rutina se corre el riesgo de llegar ~ L<na segu:id~: rutir·~· 
pseudomoderna y a.rtesana.1. La ir1dustr:. a c:i r.ema.tcg:r.í"f i :-;;:. f=ir..enta er. 
cierta medida esta tEndencia, al tiempo,. que los compositc:res qL,i: se 
sienten profundament,e atr-a{dr.:>s por !a t:er::nic.:.. con -:1 mere~~~. e qu~, 
simplemente no estan en condiciones de hac:e-rlc, son pre::isamer,"t.i:i los 
que acuden a la indu:tria. La ídoa de q~e lo radical µued~ llagar a 
imponer-::;e mediante el subterfugio de ur.~s c::>pic..s SL•avizad.:\s es una 
ilusión. Estas conc:esion~cs c::o,ntribu~·em mas a la disg!""egac:io:-, del 
sentido radical que a su difus1on." (15J 

Montaje 

, 
La utilizac:ion de un montaje vari.:.c!c: c=iir.o el que p~t::i;;.-nas 

encontrar en una buena pel{culao. de .fii::ciÓr. o documental '35 .:t.lgo que en 

la mayor-fa de los filmes c:i~~tlficos brilla por SLI al1~eni::ic.., oues estE 

se reduce .a un& simple or.:jenacid'n lineal de tomas ;:r, la .:;u.:: i:=a~1 r.un=:? 

encontramos acciones paralelas, .flash bac:ks u c:;t.ro::i manejos del tiempo 

cinematogr.{fico. La JuSiiti-ficaci¿n a este hec:-,o, pw.ade .:;.rgumi:ntarse, e:: 

para no c:cnfund1 r al espectador y hacer que comprenda m~::. ft.t;i l 'r' 

"objetiva.mente" el tem.:i. en cL1esttÓn; sin embarga es '-tn hecho que el 

estructurar de Psta manera los ~ilmes cientlfi~~s da como re~ultado, en 

l¿. mayorl.a do? los ca:;os:- un producto árido. 
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. 
Algo frecuonte en M~~icc. sot..i-e 

, 
t:~. l c::-•.·i :i Ci"'l 

l la.mados c:ientÍficos. es dar muc:h~ infor-mac:io'n a travefs del audil:"', 

i nf ormac: 1 Jn que 5e supone debiera re.for=ar o c:omplemehtar la que nos 

brinda. !a imagen per se. F'erc· en ll.1Q'""r de: E-llo nos enc:or.tr.?mo:z cor' qL1e 

no hay ur. a.decue'ldo ba.l anee entre i rr.=,gen .... , !'\ 1.J.dic:. .,. :zt~ i.!it timo se pone 

mC:s por obligaciÓr.,. pues e:-ciste l~ conver.ci~n det:?rm:o.nada r.o $e{ por 

quif'Ín, qu.e el te-levide11te no PLtede permanecer m•J.cho tiemp::; sin esc:1_1char 

la narrac:iÓn de un locutor. A c=:ste r·espeo::to Tasi rioc;:; dic:e: "ML1cha. 
gente. incluso de los mejor enterados, estrechamente rc::lac:i·:Jnada con el 
tr~dicional lenguaje verbal~ tiene una casl instintiva tendencia a 
concebir las fases preparatorias de una producc~Ór, en -i=orma de un 
texto i e icua'l será el comentario hablado .::.1. qL1e se añadiran las 
imáge~es?. • . 

Es.ta ter1d2nci .:\ deberf a ser rechazada, dado qLte es profunda.mente 
erranea. Primero que nada el n&cleo conceptual o documental deber{a 
estar claro~ de tal modo que pueda, s~r explicado o traducido en 
ima'gene~ d~l más variado origen, acompañandolas Ónicamente - cuando sea 
necesario- por comentarios. Las palabras deben proporcionar informacidn 
complementaria ligada al contenido de las imágenes, no &r.icamente a 
repetir o E::plicar lo que ya es visible.''C16) 

Algunas veces, por diversos motivos,. no es posible obtener la 

' I imagen qua de la informacion deseada y e::. necesorio reCL\rri!- al audio 

par-a proporcionarla. En una e>:perienc.ia reali4::ada no hace mucho en 

Alemania Federal <17) sobre la cantidad de i~formaciJn que recibe el 

espect.ador a trav~s de la. imagen y a tra"lfÍ'ii del audio an un programa de 

tele· .. dsi~n~ se comprobó' lo siguiente: al ~xhibir escenas en movimiento 

' ya fuera que que se realizara con la camara o qug el sujeto registrado 

se desplazara continuamente en. el cuadro, el espectador concentraba su 

I " , , 
atencion en la imagen en c.uestion y la captacion de la informacion a 

traviÍs del 
I 

audio pasaba a un segundo plano de c:omprension. Viceversa, 

si en el cuadro habla poco movimiento o este permanecla est~tico, el 

espectador volv{a ' I suceptible de e.aptar mayor in~ormacion a traves 

del audio. Lo anterior puede parecer obvio y de hecho lo es, pero 

' tambien es ~b..,io OL!e pocas veces se toma en cuenta~ basta ver la gran 

mayorfa de reportajes ciantlficos C?n la telev-i:;iÓn me::iccna p.:'l.r~ d~rse 

cusnta que audio y video se han unido en el montc?.je -;;:ir, nir.gt.\;-,:::1. 
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Calidad de la imagen 

A:~ualmente la =~l~d~~ de i~·-~mcgcn registrada resulta ~er ~~ 

importe\nte er1 lo~ filmes ~ientÍfic:cs para atr~.sr- l¿. ?.tenc.i·~n :!el 

espectt?tdor~ pues cor. ella se qui~re swstitu~r !& a~senci& e 

~ubut1lizacidn d,~ los otr"o=. elementos dr-amA.ti.:::~-nar~at:. -·os ~rt~s 

descritos. Pareciera haber una cc:impetenci&, en especial en el ca:-e,. de 

mate-ri.ales sobre -fenC::menos biold°gicos!' por mostrar .fielmente le "ant~s 

nunca visto 11 ~ y en ~11 o r~eci d!.r!,. may•.:l-rrr.ente ~l i r.ter~s o atraccio'n de 

un Ti lme ci entÍf ice. En esta c:cmpet~nc:ia. J1J.egan un pap2l preponderante 

los Ú.ltimos adelantos tec:nolC:gicos en el campo de la Óptica, mecanismos 

de arras te y sistema~ electrontcos de las c~mara~, as! ccrr.::;:, el a.· .. ·¿..:"lce 

en la sen6ibilidad a la lu~ y a otros tipos dE energfa de las 

emulsiones. Desde lu~go ne:· noG estamos o;:>or.iendo e:. este "':i~o de c.vani:::es 

y mucho menos a obligarnoE a por le me;-ios intentar obtener E-1 ms-j::-..

resultado .f.otogrS:-fic:o a parttr del equipo c:on que se cuente. ~~ra es l..'n 

hecho que en aste terreno los ~ilmes cier.tf~icos de pafses cerne el 

nt.tP.~tro est.ara'n en constante deis.venta.Ja cor. respecto a 1 os p:--cduci dos 

por pa{!;;;es que cueríta.n con l~s ~lti'll!as novedades de equipo a'J.diovisual. 

Este aspec:to, en &ltima instancia, no es aJeno a lo. manero en la que s:e 

realiza. cua.lqui.er actividad cientffic:a er1 las nac:ione5 cor. gran 

desarrollo 
I 

tecnclogic:o y las subdesarrclladas; es c:ier~o tambi~n que 

los buenos cient.lfico5 del subdesarrcilo recurren 2 una mayor dc·te de 

ingenio para suplir las carencias de equipo: sofisti~a~os. Esto 2s 

precisamente lo quG estamos ;;ugiriendo~ hacer gnlci d~ ir.g=-:;ic y 

utilizar al mi}:imo los recursos narrativas ;!el lenguaje? cinema":.i::gr¿fic:c 

para producir -filmes eqLti·.·alente: .::n impacto vist1al si:i tener que 

rec.url""'ir .fcr-zosamente a la tec:nologfa s:o-fistii::.:.d~.l' ~1...!e a '=L'. V!:= 
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determina que el valor de! filme dependa e:iclusivamente del ~alo~ de 

el la. 

Con lo dicho hasta aquf podr(a suponer!:e que lo que estamos 

proponiendo no es la divulgaci~n d~l conocimiento biol~gic:o sir.o su 
. , 

vul gari zac.i c.,.n, ¿.n el ~enti do peyorativo de 1 a pal abra. De hec::.,o na 

habido filmes:; y serie2 de talevision "c:ientfficasº que caen er, este 

e:.:tremo al manajar los c:onc:eptos sobre la base del se:-isac:ionalism~ y la 

espec:t•c:ularidad, exclusivamente. Est2 tipo de materiales falte~ da 

rigor cientffico en no pocas ocasione$ ha provocado el enfado de 

ciertos miembros de la comunidad cient!~1c:a~ pero dicho enfado rara vez 

ha trc:,sc.endidc. mC:s all;f. del berrinche de labora.torio, v el cientffic:o 

comprueba para si mismo que el resto de la sociedad no e~t! capacitada 

para entender ciencia, por lo que no vale la pena protestar 

pGb1::camente. 

Lo cierto es que estos fi;mes tambi~n contribuyen a re~orzar la 

concepcíÓn ideoIJgica que de la c:tonci~ tien8 Ql grueso de la 

pol"laciJn. Vemos come los extremos se tocan,. en est;. ocasio'n bajo la 

premisa oculta de que el investigador es un ser- extraño,. e::Jtico,. y que 

el producto de su trabajo es tan complejo y ajeno para el ciudadano 

I 
comun que m~s vale burlarse de ello. Frecuentemente encontramos esta 

postci~n en cintas o programas de televísiÓn sobre la .fauna silvestre,. 

CU):"O sustrato principal para contar con la atenciJn del p&blico ~s un 

ccn5tante antropomorfi5mo. 

Soy o me paresco 

El origen del antropomorfismo de la fauna Y la Tlor~ en el cine 

dEbemos buscarlo en los ele~entos ya citados, mismos que.con~ormaron a 

Hollywood y 
I 

~a dinamica y estructura de l~ industria fflrnica 
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de los estLtdios Disney: · La isla de las -focas <1949)!" primer -filme de 

l i;\ serie Aventuras de 1 a vida real •. Las: tomas d'=' Toe.as fueron rod:..das 

ur1a. cspc:".tar:ularida.d 
, 

~n el 3~trcpomorfi~rno: la tr~natci~n d~ 

hictoria~ de dibujos anim~dos tot3lmentc im~ginarias a l~s ••del~ vida 

re:~l" la enc:c:-,tramos en Bambi (194~)~ Sobre el1:a ee ha es1=r-itc: 
11 Ba.mbi,. sin ~mbargo e$ algo muy diferente. Este -filme clam~ por Lma 
especie de na.tur.:1.lismo que rebaso?. !os Ifmttes de: la. f&nta-E{a y C'-!ª"~~s 
de hüdata,. t?éi"' .;{a p:--e~enta un tuho a-n ;._e'rminoc -;rr.1 ~tosoc :en leo~ 
conejitos qu!..en~:!, en un bosquE- re::-.J ~ serian su.:::. victimas, ., Sii r10!:::: 
pide creer en un venado que habla el lengua_1e y comparte las emociones 
de los hum~nos quienes se supone s~n su~ enemigos .. Es muy diTfcil 
reconc:iliar estas ccntradicciones .. '' (18) 

Dejando de lado a Mickey- Plutc y anexas. los filmes dedicadcs ~ 

les anim.?.les de carne ·'/ hueso estL,vieron y cor.ti nJ.::i;n estruct•_iraC::o5 

sobre la b:-tse de ur. 2::c2so de sentimentalismo~ otorg:ndole :!l ciertos 

ejemplares conductas a-fEct.uosas que rarc.=i. ve:: r.iuestran en la Naturale.:a!' 

y anta nuestros ojos son presentadas como miembros de una sociedad con· 

I 
buenos y matos, donde ha-.,· lugar pa.r~ exito5, reali=ac.iones personales y 

hasta altruismos que deben ser tomados corno ejemples a seguir pcr las 

sociedades hum.?.nas, desde!. luego las que ha.bitan en un sistema 

capitalista. 

Sorprendentes y Tant~sticas caricaturas 

No hac:e mucho la. tel~vis1Jn :iorteamer:.cana lleg~ m!s a11C: en lü. 

caricatura de anim~les qug el propio D!sney con la serie Esos 

so~prendentes animales <Thosa amazing animals>, producida por- DraPer 

Lewis y conducida por F·:--iscilla Presley, Byrgues de Meredith ~· Jim 
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Stanfford. 
, 

s~ bLt=cc p~es~nt=.r ~l e c.Toport~rr.::. ·~n-t e 

particular do un animal como algo "~orprendente 11 • L"=J '.fe:rdadcrc.m~nte 

sorprendente es qL!e mientras en Estadoz Unidos la serie- dej6 de 

bonita" .. SegL1n l& revista MAD, l.o:"" "e>:tinciÓn" de ezt_~ serie: SE .:iebi cf u 

u:r.a enfe':"'';edu.d !}amada Adorabilis vomitus y la describer. -?.~i: 
"De:oaparec10 de~puGs de p,robar :;.2r dem~:iia.Co linde pa.r.,;. e:-·i=tir. 
Mi~ntras vivi¿ produjo nausea a aquellos que cr~en que los anim~les 
deher{an ser r12spet.ados y pre~entados c':lmo animales~ no c:o1-r.::i ~llme.r;os 
imperfectos d& los que hay oue reirse.''C19~ Fred Trcst. al =omp~rar lss 
serie3 sobrs la vida slvcstre ?reducid~~ en Estadcs U~idos con las que 
so reali~an ~n Europa~ d~ como respons~bl~ de la b~J~ calid2d de las 
primeras. la. c::strLtctura de: la televisión privada norte~mericana que se 
basa en "vamos a darles lo qu.e quieran, mier.tr,:..s quo: paguen por ello." 

# 
No solo el rn!smo razonamiento y principios e:-a:ontramo~ en la 

, , , 
television p1-ivadá en Me~<ico sino que ademas hay una tendencia a copiar 

lo que en Nortl1'am(.?rica se produce: asf, por el "car.al de las e~trellas 11 

nos proporcionaron FantÍstico " animal bajo la 11 e:-o:perta 11 conduccion de 

Fito GirÓn y Johny Shock. Si en la. serie norteamericana equis animal 
, , 

era 11 so~prendente", en la veraion me;~ican¿\ de plano paso a. ser 

"fanta'stico".. palabra qLle 
fingido, q~1e no tiene 
Presuntuoso y entonado .. " {20) 

, 
Un poco y muy poco de etica 

# 
Lo que Televisa llama ~antastico en realidad es aquello que las 

reuniones de cineastas sobre la vid~ silvestre celebradas en B~th, 

Inglaterra, ha sido considerado como poco -~tico, ya sea hacia lo~ 

animales o con el auditorio. Veamos., a manera de ejemplo~ algunas de 

las recomendaciones vertidas en Bath y la ~orma como Fantástico animal 

pas~ por encima de ellas: hacia los animales se debe evitar la crueldad 

(como la infli.c:ci~n delibere.da de dolor para obtener un efecto, o bien, 

causar s·...1.fritniQnto innecesario a animales en =autiverio>. En el ,, 
program¿li pudimos ver a .John·,- Shock voltear un cocodrilo para desp•.tes 
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, , 
ma~ aun, fuimos t-estigos 

, 
de como a un oso siberi~~o le quitaban las 

garras para que al jugar no lastime a su nuevo propieta~io, la &!tima 

toma este 
, 

espect~::ulo es un~ charola ~~ngui~:l1~nt~ con las die: 

ur'-:.s d~ "Nachoº (asi se l ! .. ~ma ?ho1~a i:l osc'I :o mie'itr·,:io.s e<:c1_·::h=1.no;:;. i ~ ·..-o= 

Ce Fito Girdn: 11 Este es el prei::~o que pag~ el e.r.ima:-1 pc.r- convivi~ ccr. 

el hombre, ! FANTASTICO ! ., ¿,,o~ ...... ! V.:t.mos ~ unos men~=J~s ! • 

, 
Antrcpomorfismc, mclodramati::ac:ion . .,, sentiment~lismo 5on, en 

opini~n de Charles Jonkel / de la mayar!? de los asistentes ? l~~ 

rei.tn i ene~ de Bath, tres as.pectes Q:Ue deben es:t:.ar· awsentes de un buen 

programa de la vida :::ilvestre. En FantAstico animal ne sJJ.c l.as frE~e!Z. 

como. ''el flamenco al volar es una copia al natur~t del conco~de 11 e "~l 

cc:.ngrejc:; ermitaño tiene su conaominio pa~ticular", eran U!"'la ~ons'tar.te::ª 
, 

sino ademas, fue posible VEr a alguien por.er un ramo de flores 2n un 

cementerio par-a ani rr.al e~ "quia está por Tol uca 11 
!I ~,c:ornp.;:i.ñado del ti::~ to, 

"es lo m{nimo que podemos hac::er por los anim~!ito-s con los que hemQ'!: 

convivido". 

, 
El se~sacionalismo del progr~ma llegc a nivele~ de ~ranco mor~o y 

de:;pr-ec:io, al. burlarse de la ignora.nci -?. de algunas pe:-sonas, ejemples: 
, 

"esta corrida de "toros en los· Andes es mas peligrosa que la de 
, ,, 

Pamplona, al Joven que ·.1ier-on ustedes que el toro gclpeo~ sufri.o 
, . 

c:onmoc:~on cerebral .... "; un hombre vestido de .f=L•tbol ista es entreví stado . , 
mientrae se encuentra parado en el ce!"ltro ae un hormiguero, "¿que ne le 

pican'?, no pos de chiquito adquirf esta capacida ••• ••; otro hombr~ 
, 

mete un alü.c:ran vivo a la bc..::a ante los gestos de asco de ~.'irQinie. 

Lem.ai tre (reportera estrel 1 a del programa). La misma Lernai tre y Gi 1-~n 

asisten como testige~ a una boda de dos perritos 

Egferita>, para tal act~-lo~ cane~ han ~!d~ ridicu!~mente ve~t~dc2 y 
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su~ re~p~ctivo~ due~os~ ~nv~lucrados en la estJpida ceremonia: pG:-~cen 

tomarGelo er. serio y le pregt.tntñn a E~-feri ta si acepta como espo!":c a 

Perruch!n. La p~rrita, anto lD decepc:.i~1 d~ loz pre~entes~ no con~esta, 
, 

per~ este ne impide que Fitc Giren nos r~itere que ''la cosa ~~ en 

:3~1-ic ••• 11 pc;·=:ns V'?·::es podetr:=E v~r un enlacE de este tipo", por fortun·~ 

di rf E;.. yo, y Gi rcin nC'-:: 
. , . 

interrumpe, ''lfa~tazticc!~ dno7'' 

Con E:l sÓlo hecho de haber citado alguno!: fragmentos de 

F.ant1stico animal podemos darnos cuenta de la ima-.ger, di~torc:ionada que 

el r-ec:eptor ot:tuvo sobre la faL•.n'°"' silve~tre. El mismo valor tenfa en el 

program~ el presentar a Olg.;i. ?ríGkin en biJ;::ini enredade. en un pitJn <me 
, , 

refiero a una serpiente> da nombre Sultan, mientras que una tarantula 

llame.de. Eva se pasea.ba por la~ CU?"vas de l~ vedette~ y que en palabras 

de su pr~pieta.ria lo proporcionaban "mi!.sa.jes y caricie.~ 11 , que el 

presentar problem~ticas serias como 
, 

la situacicn de la; tortuga5: 
, 

marin~s, cuyas poblaciones, debido a una explotacicn intensiva se 

encuentrci.n en pe-ligro de desaparecer. En este caso, por cierto, 

Televisa. se limitJ a !evantar su dedo acusador y señald a les hueveras 

c:omo los 
, . 
un1ccs re::::;pcnsables deI problema, sin temar e~ cuenta la 

~i tu~iJn en QLte vi ven y por ende, 1 az ca.usa; qllf; 1 o~ i;o.ri ! l ¿:i., 3 'Z~Q!.!eer 

los nidos de las tortugas. Esos!, al t:rmino del reportaje, dentro del 

bloque de anuncios encontramos dos que promueven el uso de detergentes 

f'os-fatado5: no biodegradables, que constituyen un pcd&ro=:o contaminante 

de nuestros rfos y mare~ y que ro:::presentan un peligro no s610 para la 

vida de las tortugas marinas, sino p~ra la Ta.un.a y •lora ac:u~tic:a en 

general. 

Ci~Es ~l capftulo 

1 Mor-:.n E. El cine o el hombre imaginario~ C:t!\p. I. 
2 Bei-n3.l D .. J. La ciencia en nuestro tiempo, pp .. 11-12. 
3 Alvarez C. y otros. El silencio del saber p.19. 
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, 
~ F·':::.:.e H. f S. R1J=.::. La radical izacion de la ciencia ...... _...1. 

cientlfico c~m0F!odr{gLt~= S31Z· d.:? G¿m~..; Gil M.L. f:1. Tcvar. El 

productor y comunicador, p.99. / 
t. F:ose H. v S. F:osE. La radicalizacion p.35. 
7 A! '/?.r~-: C.. y .:jtro.:. El silencio • .. • p. ":!13.. 
8 e~= in A. e~ lQue es el cine?. ~; .. ==y ~~-
,.., ~--·::u- i r-1 

1
- .... El C::i ne o_ • • • p~. ~ 6- ~ 7.,..., .· .. 

l.')L•-:·b~l ,J.!'"'",. C1nee 1deolog1.a~ pp. _9-- .. • ..• 
11 Loue! .J.r-. Op. cit. p.::•). 
12 Lebel J.P. Op. cit. p.~~:. 

~- Alvara: C. y otro~. ~l silencio ••• p.16. 
1·": Ba:-in A. A proposito de J'ean Painlevf:Í.. en Que es el 

p. 41. 
cine , 

Nota: La cita de Mor i ..... que Ba= in reproduce r10 ap?.rec;:o en l & 

vers1ó'n españolo. de El cine o el hombre imaginario en l~. pag. !81, r.1 en 
ninguna p.;rte del libro. sin embargo ~e habla de Ombredane o::?n la.~ p;o.gs .. 
1:?8,. 178 y ~21-223. 

15 Adorno T.'11. y f-f. Eisler El cine y la m6sica. p. 63 .. 
16 To~i V. How ~e ~•ke sc~en~i~ic audio-vi~uals~ p .. 87. 
17 Gisolf Aart~ in7ormacion v~rbdl. 
18 Finch C. The art af Walt Disney, p. 
19 HAD; diciembre, 1981. 
20 Real Academi8 Española. Diccionario manual e ilustrado de 

la Lengua Española, 19Se. 

- 83 -



"no no~ intere:.:\ ~.=-=i:r Lm~ p~1 '":•.:1 ~ 
en la ql.1e apere='=~· •_tn ~l?.ñ-.:.r- .1e b¿1ta 
blanca in~linando~e sobre ur. mic~~s
c:opio u mirando a tr~:.tés d2 un 
telescopio. Nos inclin~m~~ por la 

idea de utili=ar la cámara corroo si 

~.~~~~ ,-~~ 5~C·~j~~i~·:1-~:.:,ap~:=~~~;· d~] 11\ 
c-¿• .• T·~·r.:<. el e5µr.i::tad.:::r ~e cor.·.·1 erte en 
cient{fico y puede tomar part~ ~n el 
proceso de .descLtbri.11iento 11

• 

Roberto Ros.selli:"'li y Clark Read, 1971 

corJS IDERAC IONES FINALES 

Hemos visto que si bien en algunos pafses desarrollados el cine y 

posteriormente la 
,, 

television, han representado un vehlculo de gran 

potencialidad para hacer llegar a capas amplias de la. poblacié'n 

ir1Tormac:itn sobre di!":itintos .aspe'=tos y avances de: l.as ciencias,. en el 

nuestro ~stos medios no han sido aprovechados pera ese -fin. Al centrar 

nuest:-a ater.ció'n en la Terma como la ideologfa se mani~iesta en lo~ 

filmes cienti'fic:os y determina l~"' estru.ctura dramC:tico-narrativa de lo~ 

mismos, herr.a:::: abordado, aunque muy super-ficialment.e, dos elemi:ntos que ,, 
influyen de manera. importante_ en el hecho de que la prodt.1ccion, 

disti-ibuc1Ón y e::hibicio'n de los filmes de divulgación cient{-fica. sea 

escasa. El primero de ellos es el b~jo nivel educativo del pueblo 

mPxicano, y el segundo, la situaciJn que pre:entan y fines que 
, 

persigue~ la industria cinematogra~ica y en especial la televisiva del 

pafs. Ambos elementos ha~ sido profundamente anali=adüs an di~tintas 
, 

publicaciones, y en particular sobre la television bastante se dijop 

aunque c~si nada se tomci en cuenta, en el Foro de Consulta Popular 

sobre 
,, 

Comunicac:íon Social :o en mayo de 1983, pcr lo que en lugar de 

redundar y caer en lugai-e~ comune$ dejamos que .:=l interesado s~ ilustre 

en las fL1ante3 originales. 
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,, 
terminas formales, 

, 
ca.non e E". j n:i::Juest.os pe~ 

Estruct~ra cient{~ic~, pcdrfa asegurar inclu~o que ectualrnent~ 2s e! 

' - - ·--: .. -_ :-_ --~ ,·. ·->'. __ -.·: ·.' .· ;_ :.,:-.º ' .. · --

1 <> sc~i edad; con 1 :> <;L't' ~:<"~~L~..,~~f'.'i~\~~tfp¡:;· ;-~+•<>•-= > ·.- r..~:-.<:. :me 

hac:: a e:.Í re;:;. to· -de l_a. pr:>bi,~c.1on_,. su posi·;:1on. _de··,e! 1 te ·r :::.or~c=:fc:.rc. ~e! 

El reto e~ pues, poder- dilt1c:ida.r 
, 

C~f!lC deben ~cr los ~ilmEE 

cientÍficoS contrarios a 1~ ~osic!Ón a~teriar. i..E~ ~m~osjble hac:~r 

-filmes cientf.ficos revolucionarios mientras ne e::i~t:c;. otro tipc. de 

camino: espe~-ar a c¡ue la estructl.lrü. cier.tf-fiL-:a s~ modi.fiquc> ·¡ ento:-.:es 

realizar -f-ilmes acor.:::le c:o;i ella. O bien. zi tcdr.J.vfa. creemos q~e la 

lucha es util, desde ahora empo=~r a romper las atadura& -formales que 

sujetan el cine cient!~ico. ayudandc con ello al~ ~es~ltiTic~:i~r. de 
. , 

la cienc:ia misma. decir. -rever't.ir la capa.::ida.d de :ilienb~~t:'n del 

cine- qua la estructura =·ientlfica ~ctual maniP·~tla pa.r-.-:.. perr..11.~.ne-cer 

inalterable, como un a.rma ·que contribuya ~ .ncdi-ficar esa ~~t:-'..!.c.t~ra 

h&cia otra acorde a los intereses dG las masas, o dicho e~ pocas 

palabras,. hacer de la& ~elfculas 

cientffica un instumento da subversi~n~ 

cientf-ficas y de l ¡;. 
,. 

pra~":i C.?. 

Estamos de acuerdo que lo anterior suena bien en el discurso pe~o 

es menester ·realizarlo. El problema es que no eHi;zt~ un m:todc c:orr.~ la 

rEc:eta de cocine. llamada Mé-t.odo Cientfficc que- se Lisa p~r.s !"":acer "bue"'l: 

aceptamos de antemano que 
, 

aun no 1 O:-· hemos 
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rec:cmendac:i ene~ ~ue por utc'pica~ que pcre::c:ar1 P'-~eden ay._tdar:.cz ~ p.=::sl,r· 

del tErrena de la utop{a al de las reali;.:ecicne~ y o~pe=~r s dilucidar 

depriíT1irno:..;. d&-dicarnos a los negoc:ios. 

Por lo tanto, lo Prim~ro que pedirP-rr.os .:. ur . .:-ir;~~sta que se 

dispone a reali=ar una pelfcul.a c1entffice. C?S Q'-'·ª tieni:: que? ctstar 

cor1=iente qL\e ;u producto s~r: pcrtador d""' ideol-:3g{a y est3r claro 

hacia dÓnde a tirar; esto implica que el director 
, 

5era c:ap.:"'";.: de 

conjLintar,, dend~ Ltna poozic1o'n crftic:a, dos esfera~ del =onoc:ilT'iento: 

ciencia '>' cinematogrc:a-F{a. No ~e trata. por st.:puesto, qu~ sea. un 

usa.bel otodo"' pero s{ una . persona C:ilpaci t~da intel ec:tualmente para 

buscar y ~,s1rr.ilar la ir.fc;1-macio"n referente a. Ltn tema cientfTic:o y e. la 

domin.ar l <> y lenguaje cinema.togr/ficos que le permitan 

lograr un. re~Llltado ameno y convinc:ent:e. Por tanto,. hay que trabaja,... 

de~de el gui cin de este i;i pe de f i 1 mes da 1 a misma rna.nera como "para 

cualquier otra pelfc:ula, se~ documental o de ficci~n. e intr~ducir en 

ella teda la rique::a del lengl'aje c:inematogr:fic:o Q'-•~ SL.t creatividad 

sea cap~: d2 proporcionarle. En este s~ntido y c:oincidi:ndo en parte 

con la 
.. , 

pos.icl.on 

materiales C'..tP.: 

de Rosellini y REad 

no necesariamente den 

procesada y asimilada, sino incluir 

(1)' 

la. 

~s imp~rtante producir , 
in-Formacion totalmente 

',' lan:ar constantemente 

i nterroga.ntes. Interrogantes que por otro lado puede"'.' convertir?e en 

verdtr,c:leras denuncias, 1 ª" cuales en este tipo de materiales 

gene1-almente bril)an por su aLtsenc:i.a .. 

s610 nos resta a'ñadi r que a nosotros n·.::i-s int'.eresa hac::..-r 

der:.aparec:er en c:ada filme c:ientfTico la tajante: !fn~z.. divisoria t;:;rtrc 

investig..;.i.:itn, en~eñanza y divulgac:i6r. .. y loi;r:ar prcduc:tos que s:i biC?:-1 
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~~,~n dtr1;1dos a tod~ p~bll~O cum~l~n ce~ !~~ tre~ fi~~s :i~ tan~r ~uG 

pertene.::er Tor::osa.mer.te c.. al gur.~ de 1 e.s categorf as ~r.":es: rr1e .... -=.~ ~na.~as, 

01 • .-r por" r.ing~¡, moti'lo oodemos c:onc:ebir :¡~paradas. 

1 Shult= '·.! Entrevista con R .• ·RaSeili'n.(··Y C. R~ad, Fil'r••· Cultu:"'"e~ 

~eb de 1971~ pp. ~2-~5. 
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