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¿Cuál es el cine experimental de América Latina?

Reseña del libro Experimental La  n American Cinema. History and Aesthe  cs, 
de Cynthia Tompkins, University of Texas Press, Texas, 2012.

Alejandro González

Cynthia Tompkins construye su corpus con dieciséis films de once direc-
tores, representativos del panorama contemporáneo del cine latinoameri-
cano, para luego analizarlo en profundidad utilizando las categorías de la 
imagen-movimiento y la imagen-tiempo de Delleuze. Su texto plantea con-
stantes reflexiones sobre el dispositivo género cinematográfico y, de hecho, 
el género es el eje organizador que Tompkins emplea para agrupar en sec-
ciones sus análisis individuales. 

El libro posee una extensa introducción donde se resume a vuelo de pá-
jaro la historia del cine de latinoamérica (principalmente de México, Brasil 

y Argentina, y en menor medida Perú, Paraguay y Cuba), para luego revisar las categorías delleuzianas 
de tiempo, movimiento, intervalo, montaje. Luego, presenta las secciones categorizadas por género: En 
la primera sección Tompkins contempla films que en su opinión presentan elementos de un neo-noir: 
El Aura de Fabián Bielinsky (Argentina, 2005), O homem que copiava de Jorge Furtado (Brasil, 2003), O 
cheiro do ralo de Heitor Dhalia (Brasil, 2007). El apartado siguiente se centra en films con elementos 
del road movie: Central do Brasil de Walter Salles (Brasil, 1998), El Camino de San Diego de Carlos Sorín 
(Argentina, 2006) y El cielito de María Victoria Menis (Argentina, 2004). Los films seleccionados por 
Tompkins para ilustrar el género dramático incluyen a la película argentina Cómo pasan las horas (2004) 
de Inés de Oliveira Cézar, y el film peruano Días de Santiago (2004) de Josué Méndez. La cuarta sección 
del libro, titulada Experimental Auteurism, está dedicada específicamente al mexicano Carlos Reygadas, 
puesto que los análisis se realizan sobre sus dos primeros films de largometraje, Japón (2000) y Batalla 
en el Cielo (2005). La noción de lo autoral como género continúa en la sección siguiente (Experimental 
Auteurism and Intertextuality) que inicia nuevamente con Reygadas a través de su film Luz Silenciosa 
(2007); continúa con los filmes Extranjera (2007) y El recuento de los daños (2010) –ambos de Inés de 
Oliveira Cézar– para finalizar con Madrigal (2007) de Fernando Pérez Valdés (Cuba). La última sección 
del libro, titulada Experimental Pseudo Documentary, incluye análisis sobre Suite Habana (Pérez Valdés, 
2003) y el ¿documental? Hamaca paraguaya (Paz Encina, Paraguay, 2006).

Tompkins sostiene que los films analizados “son experimentales ya que han sido influenciados por la prim-
era (finales de la década del ‘20, principios de la del ‘30) y segunda (1960 – 1970) vanguardias como se 
evidencia por un uso paratáctico del montaje, las similitudes con el neorrealismo italiano, y una postura 
antihegemónica sobre el modelo industrial hollywoodense” (página 1, en inglés en el original). Tal vez 
cabría cuestionarse si esta definición abarca realmente lo experimental latinoamericano, o bien sólo con-
templa un recorte más de tipo autoral.

Los análisis de films de Tompkins son exhaustivos, realizados en profundidad y focalizan principalmente 
en la construcción de la narrativa –el relato, las motivaciones y relaciones entre los personajes, los condi-
cionamientos del género y la forma en que cada film en particular lo resignifica, la construcción espacial y 
temporal que permite el montaje, y los aspectos visuales (la dimensión sonora de las películas, más allá del 
diálogo, no está contemplada)–. El texto posee una fuerte impronta interpretativa, que permite al lector 
de habla inglesa completar los sentidos de las películas brindándoles cierta información extradiegética de 
tipo histórico, social, político o cultural, a la cual Tompkins accede desde su propia condición latinoameri-
cana. Esto, y la selección de directores muy poco (o nada) contemplados por otros autores, son aportes 
significativos al debate sobre cine latinoamericano contemporáneo.

Fuente: Gentileza editorial U.Texas.
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Teoría de la Crítica Cinematográfica, ardua tarea

Reseña del libro Enrique Lacolla: aportes para una teoría de la crí  ca cine-
matográfi ca, de Juan Carlos Vallejo Sara, Editorial Alción, Córdoba, 2013.

Julio Vilches

Este libro surge de la Tesis de Grado del autor para obtener la Licenciatura 
en Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Córdoba, carrera en la que Enrique Lacolla se desempeñara desde su crea-
ción en 1967 hasta el año 2004 en que se jubiló como Profesor Titular de 
las materias Historia del Cine de primer año y Análisis y Crítica Cinemato-
gráfica de segundo. Lacolla fue, además, director de la sección Espectáculos 
y columnista de Política Internacional del periódico La voz del interior de 
Córdoba, prolífico escritor (Cine épico e historia, El oficio de ver, El cine en 
su época, entre otros títulos) y en la actualidad escritor del blog “Perspecti-
vas”, donde publica artículos de su autoría sobre crítica de cine, crítica de la 
cultura, de la historia, de los medios entre otros temas de actualidad.

Dice el autor: “Se inicia el presente estudio sobre los apuntes de cátedra del profesor Lacolla de su materia Análisis 
y Crí  ca, del Departamento de Cine y Tv de la UNC, del año lec  vo 1970, donde, según nuestra hipótesis heurís  ca, 
se esbozan los rudimentos de una teoría de la crí  ca cinematográfi ca” (Cap. 1, pág. 39).

En una breve introducción se repasa sinté  camente el estado actual de la crí  ca cinematográfi ca y se plantea 
un recorrido por los dis  ntos tópicos que abordará el trabajo, especifi cando que en esta inves  gación se recu-
rrirá  a “la estructura de la matriz disciplinar presentada por  Kuhn en la posdata a su libro La estructura de las 
revoluciones cienơ fi cas de la forma en que fuera adoptada por el estructuralismo metacien  fi co de Moulines”. 

Un primer capítulo, designado como capítulo 0, propondrá un repaso sobre la Nueva Ola Francesa como ante-
cedente para plantear lo que será una de las generalizaciones guías planteada como regularidad presente en la 
producción de Enrique Lacolla,  la críƟ ca como agente de cambio. El capítulo 1 se centrará en la defi nición de 
esta teoría y los objetos de la misma, la críƟ ca cinematográfi ca y el fi lm. Par  endo de defi niciones de diversos 
autores sobre estos temas e incluyendo las defi niciones del propio Lacolla, el autor aclara: “descartamos la idea 
de que se trata de una relación lenguaje objeto-metalenguaje pues no hay aquí un lenguaje que hable de otro 
lenguaje sino que la crí  ca cons  tuye su propio objeto y se encuentra en relación dialógica con el lenguaje cine-
matográfi co”. El capítulo 2 fundamentará lo que considera los dos ejes sobre los que se sustenta la teoría a los 
que denomina generalizaciones guías: la primera sos  ene que “la crí  ca es una función consciente, un esfuerzo 
racional por encontrar un equilibrio, que permita modifi car ciertas tendencias de la realidad”; la segunda señala 
que “la crí  ca aprecia al fi lm con un criterio amplio que considere las infl uencias sociales, históricas, ideológicas, 
que pesan en la determinación de la forma expresiva”. En el capítulo tres se recorrerán dis  ntas crí  cas realiza-
das por Lacolla en donde se tratará de establecer la presencia de estas generalizaciones guías que verifi carían 
la hipótesis planteada, apelando a trabajos de dis  ntas épocas (1973 a 2009) para verifi carlo. El capítulo cuatro 
ampliará el campo de aplicación de estas generalizaciones guías a trabajos de Lacolla sobre literatura, sobre 
cultura, sobre historia y sobre los medios en la actualidad, considerando afi rmar la validez de la teoría presen-
tada. Por fi n en las conclusiones se observará que también la escritura de la crí  ca es en cierta forma un acto 

Fuente: Gentileza editorial Alción.


