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"No concibo el siglo XY sin el cine". 

Cuill.rR0 Cabwm Infanta 





INTRODUCCION 

El M) de diciembre de 1895, en una pequena sala dle Pan's, 
que habia sido salon de billares, y entonces estaba clausuirada por 
orden de la policia, comenzo la increhle aventura del cine. Era 
noche de Inocentes. y los hermanos Lumiere -prot.agonistas 
indiscutidos de esa historia que comenzaba en Paris- ni siquiera 
estaban presentes cuando se apagaron las luces y se ilumino aquel 
telon de seda. 

Han pasado ya ochenta y ocho anos, y aquel juguete d e  luces 
y sombras, que parecia que no iba a ninguna parte. se ha 
convertido en la p a n  industria del espectaculo. presa tambien de 
la banca de W d  Street, las transnacionales y los altibajos de le 
politica internacional. El mercado hizo que un arte, como muchas 
otras artes, se convirtiera en un objeto mas de consumo.. Luego 
vendrian los teoricos, los criticos, los historiadores, y surgirian 
6,. industxias" adyacentes: cada cual vivia de lo que pretendia ser 
un arte y, por tanto, inutil. 

Pero ese arte -el "septimo", se apresuraron a Uarnarle- 
tenia caracteristicas especiales: era un arte "democratico". un 
arte al alcance del pueblo. Mientras la pintura, la escultura y hasta 
la musica, requerian una educacion previa para disfmtarias con 
todas las de la ley, el cine no exigia mas requisito que ojos y oidos. 
En realidad, durante casi treinta y cinco anos, no requirio mas que 
ojos. Si uno tenia su vista en buenas condiciones, podia disfmtar 
de las "fotografias moviles" ("moving pictures"), que semejaban 



L. aii*as i dgenes  del "teatro optico" de Emile Reynaud. pero 
con la particularidad de que se movian en medio de parpaiieoe de 
luz. 

Por esa. porque no se requeria mas que buena vista, se creo el 
mito de facil venta de que el cine era el arte de las mayorks, algo 
esi como un erte para analfabetos. Y. en parte, tenian razon. Los 
emigiantes italianos, suecos o alemanes, que se refugiaban del 
hambre y el sueuo en aquellas sautas en continua penumbra del 
New 'York de principios de aiglo, mantuvieron el mito a salvo por 
mucho Goe, y sentamn las bases. aun sin sospecharlo, de una de 
las hiusuiae  mas atractivas del siglo que acababa de asomarse a 
la vida. 

'Nci en todos los paises coma el cine la misma suerte, En 
muchoe lugans. las imagenes oscilantes del aparato de los 
Lumikre o del de uno de los diez o doce competidores, 6610 
estabg. al alcance de un publico encopetado y suficientemente 
l ibed  que toleraba la interrupcion de una temporada de opereta. 
para ver aquellos "cuadros" de la guerra del Transvaal o los 
aspavientos oper6ticos de Sarah Bernhardt en el Cyrano de 
Rostand'.. Aquel "teatro del silencio" acabada por cansar a su. 
asidum dientes, y la zarzuela o la comedia de costumbres acapa- 
rarian pronto el interes del publico, por lo menos durante buena 
parta del primer medio sigio del cine. 

Uri buen dia de agosto de 1900. Llego el juguete de los Lumikre 
a Puerto Pkta, y sin quererlo nos incorporamos a la historia del 
cine. Chm buen dia de 1915. se filmo la primera pelicula en lae 
calles de Santo Domingo, y tambien sin quererlo. dejamos plasma- 
da nutmtra imagen en una pieza de celuloide. Otro dia mae pasa- 
r&; y k carpa de la Plaza Anacaona o el endeble tabladillo de la 
caue Zhiiveraidad, se convertirian en el multicine de ocho salas. 
En tn  irno y otro extremo, estaba escrita ya, sin querer. la historia 
del cnx en Santo Domingo. . 

Lsi pagbu que siguen no pretenden otra cosa que ser un 
paso mas de rescate de esa historia anonima del cine en nuestro 
pais, an sus momentos de euforia y de paralisis. sus recuerdos 
phcorebcos y sus esperanzas de vuelo cono, al ritmo de estos 
uitimos ochenta y dos anos de historia. Y, precisamente. porque 
esa b r i n  no se hace a610 de hhroes y tiranos. de conquistas y 
derrotas, era pnciso que matasemos del olvido tambihn ks 
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sombris de Chaplin o Buster Keaton, Lya de Puni o Ram6n 
N w m  a su.piso por el lienzo de "La Republicana", que ocultaba 
el pnabiterio del antiguo templo de lo. jesuiiaa, mucho antes que 
un grupo de "aventunros" intentcrse ponernos en la h t a  de loa 
pnues productorea de cine. 

Como tan- otras historias. tampoco Bata pretende estar 
completa. Solo intenta &, en tres periodos. la marcha del 
cine en Santo Domingo, como espectaculo. como medio de 
expnsion y como ingrediente de la cultura de este siglo. Por eso, 
maa que una historia pormenorizada. prefiere quedarse en un 
eMayo histdrko, o simplemente el apendice que le falta a cual- 
quier historia de la cultura en la Republica Dominicana. 

Los cuatro ensayos que componen la aegunda parte de este 
trabajo. asi como la cronolo$a historica, completan algunos 
aspectos destacados de la historia del cine en nuestro pais, o 
aimpiemente apuntan algunas lineas de investigacion para una 
vision maa completa del papel que ha desempeiiado el cine en la 
trayectoria de nuestra cultura y de nuestro ser nacional. 





PRIMERA PARTE 

TRAYECTORIA DEL CINE EN 
SANTO DOMINGO 





PRIMERA ETAPA 

"Los m l m n r U  arnniuras cinema- 
ro&jicas responden a h mediocri. 
dad de las auknciaY nalu:  los 
espectadores son lar sombras &S 

dc los especrrw &slumbmnres que 

aparecen a caballo & las imagenes". 

"El cine es una & los negocios m& 
colorales de nuestro tiempo". 



La primero noticia acerco del "invento" del norteamericano T h o m  Alba 
Edison, apamid en El Dio (Sanlingo. el 20 de agosto de 1891. 

16 



LOS PRIMEROS PASOS 

Dicen que, a su regreso de Europa, Thomas Alva Edison entro 
en su laboratorio de West Orange, y se encontro con la imagen de 
au colaborador William K. Laurie Dickson, proyectada en una 
sabana blanca, quitandose el sombrero para saludarle, mientras 
una v a ,  medio deforme, le decia: "Buenos dias, senor Edison. Me 
alegra verlo de regreso. Espero que le guste el Kihefonopafo". 

Cualquier testigo entusiasta, con infulas de historiador, 
hubiera dicho que aquel 6 de octubre de 1889. habia nacido en 
New Jersey el cine sonoro, y lo habia hecho seis anos antes que los 
hermanos Lumiere inventasen su Cinematografo. Y, sin embargo, 
ninguna de las dos cosas era totalmente verdad. 

La sorpresa que recibio Edison era la culminacion de muchos 
anos de trabajo. Desde que habia patentado el Fonografo en 1878, 
Miison y sus colaboradores, se habian empenado en combinarlo 
con el "Cronofotografo de placa fija" del frances Etienne-Jules 
Marey (1888). aprovechandose de la existencia de una pelicula de 
celuloide con perforaciones, fabricada por George Eastman en sus 
laboratorios de Rochester, en New York. 

Si embargo, Edison y sus companeros, deslumbrados por el 
invento, patentaron un aparato denominado "Kinetoscopio", en 
1891, y se apresuraron a montar un "estudio", que se parecia 
demasiado a los vagones de tren usados para el transporte de 
prisioneros, y denominaron por eso "Black Maria". AUi empeza- 
ron a producir una serie de fotografias animada, que exhibieron 



en pubiico a partir de abril de 1894, en una bateria de khetowo- 
pios instalada en un salon de la parte baja de Bmadway, en New 
York. ' 

Mientras el publico neoyorquino se entretenia con las image- 
nes inseguras e insulsas, que pasaban por el nsor del kinestosc* 
pio, despues de depositar su moneda en cualquier "peepshow 
parlor" de la ciudad, los hermanos Auguste y Luie Lumiere, de 
Lyon, no habian perdido tiempo. Y, un buen dia de junio de 1896, 
Felix Menguich, un operador de los Lumiere, se presento en un 
"music-hd" de New York, y exhibio por primera vez el Cinemato-. 
grafo Lmiere en una pantalla gigante, y sin la incomodidad que 
suponia el aparato de Edison.' 

Al poco tiempo, la "guerra de las patentes" habia  arreciado,^. 
hasta bs mismos nombres de los aparatos eran reflejo de lo colori- 
do de la competencia. Asi, aparecen en los Estados Unidos el 
"Mutoscopio" (Mutoscope) y el "Biografo" (Biograph) de Dickson 
y Casler, el "Bioscopio" (Bioscope) del frances Georges Demeny. 
el "Vitascopio" (Vitascope) del propio Edison, el "Kineopticon" 
del ingies Bi Acres y, por supuesto, el "Cinematografo" (Cine- 
matographe) de los hermanos Lumiere. 

La paternidad del cine era disputada ademas por Emile y Max 
Skladanowsky, que presentaron su "Bioskop" en el Wintergarten : 
de Be&, el 110. de noviembre de 1895, Louia-Aime-Augustin Le i 
Prince, que invento un aparato con dieciseis objetivos, en 1888. el 
ingles Acme John Le Roy, y el aleman Oskar Messter, entre otros. 

UN INVENTO SIN FUTURO 

A pesar de los logros de Edison y otros inventores, lo cierto es 
que, loe asistentes a la reunion de la Sociedad de estimulo a la 
induseia nacional, vieron por primera vez, el 22 de marzo de 1895. 
La sortie des usines, fdmada por Louis Lumikre unas semanas 

1. T. W. Bohn y Richard L. Stromgten. Li8ht andShadows: A hisroryoj 
mohon pictures, p. 11; Roberto PaoleUa. Historio del Cinc Mudo, 
p. 2829; Laurence Kardish. Reel Plasric Mu@c. p. 1521. 

2. Cfr. Roman Gubern. Hisroriu del Cine. 1. p. 41. 

3. Cfr. Raymond Fielding. The.4mericon Newsreels 1911.1967. p. 10-11. 



antes, que se convirtio en la primera pelicula proyectada en una 
pantalla. Doa meses despues. William Dickson. que ya se habia 
separado de Edison, exhibe en Broadway un reportaje de la pelea 
GriihBranett. f h a d a  por Otway Latham desde el techo del 
Madiaon Square Garden. con el aparato de Dickson.' 

Tres exhibiciones mas en privado del cinema Lumiere, prece- 
derian a la primera exhibicion publica comercial: la del Congreso 
de Fotagrafia, en Lyon (11 de junio), la del Congreso General de 
las Ciencias (13 de julio), y la de la Sorbona. en la inauguracion de 
los c m s  de fisica y quimica (16 de noviembre). Por fm, la noche 
del 28 de diciembre de 1895. en el Salon Indio del Grand Cafe, 
ciento veinte personas presenciaron la proyeccion de doce corto- 
metrajes, con una duracion aproximada de veinte minutos, y al 
precio de un franco por persona. El exito alcanzado esa noche fue 
tal, que pronto se establecio un horario regular, que incluia veinte 
exhibiciones al dia, una cada media hora, con un ingreso diario de 
unos 2,500 francos. ' 

Pero, aquella noche de diciembre, ni Auguste ni Louis 
Lumikre estaban entre el publico. Antoine Lumiere, padre de los 
inventores y propietario de la fabrica de productos fotograficos, 
habia cedido el aparato a Clement Maurice para exhibirlo en aquel 
local del numero 14 del Boulevard des Capucines. Tan poco 
convencido estaba de su valor, que aseguro a Georges Milies, uno 
de los espectadores de aquella noche de estreno, que aquel 
aparato no tenia futuro alguno. " 

Aunque nadie hablaba aun de "septimo arte", y el cine no 
pasaba de ser una diversion mas, un juguete caro. con el atractivo 
de la novedad, ya se vislumbraba como un negocio promisono. 
Asi, a la sombra del reto de Monroe, aparecieron sucesivamente 
las empresas Edison Co. (1897). Biograph Co. (1897) y Vitagraph 
Co. (1898). con suficiente apoyo economico, e incluso politico, 
para explotar este nuevo renglon del negocio del espectaculo en 
los Estados Unidos, mientras Francia seguia asegurandose en el 
campo economico la primacia del invento. 

. 
4. R. PaoleUa. op. cit., p. 30-31. 
5. Georges Sadoul, "Entretien aver Louis Lumikre a Bondol. le 24 

septembre 1946". Cahrers du CinGrna (octobre'f4, p. 2. 
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La coyuntura historica en que aparece el aparato de los 
Lumihre -los anos fmales del siglo m-, reviste cierta impor- 
tancia para calibrar su papel dentro del marco mas amplio de la 
sociedad y la cultura europeas. En Afnca del Sur, la guerra 
anglo-boer acapara la atencion de toda Europa, Italia lucha en las 
mesetas de Abisinia, Rudolph Diese1 anuncia la invencion de su 
nuevo motor, Rontgen trabaja en sus Rayos X, Cuba esta en plena 
guerra de Independencia, Ulises Heureaux ha cumplido ya dos 
anos & su cuarto periodo presidencial, se acaba de instalar la 
primera planta electrica en la ciudad de Santo Domingo, y Gugliel- 
mo Marconi esta a punto de anunciar que la "era de la radio" ha 
comerizado. 

Es obvio que el cine, como cualquier otra manifestacion 
artistica o medio de comunicacion, no nacio por generacion 
espontanea. No solo tuvo una prehistoria tecnica, que se inicio 
siglos atras con,aqueila "linterna magica" del padre Athanasius 
Kircher, sino tambien un antecedente cultural, en la novela 
popular, las revistas ilustradas, las obras de los cubistas e impre- 
sionistas, y hasta los espectaculos del teatro de variedades y los 
llamados "salones familiares". 

Como dice el historiador norteamericano John L. Fell, la 
narrativa de los primeros anos del cine norteamericano, deriva de 
la novela, contagiada aun del nctorianismo. La baja instruccionde 
la poblacion mayoritaria, "constituia un terreno preparado para las 
descripciones sencillas, concretas y en prosa, que frecuentemente 
cubrian apenas el vuelo de la fantasia con los ropajes del realis- 
mo". 

En el caso del teatro popular, ocurrio otro tanto. El cine de los 
pr imms anos, no hizo otra cosa que traducir a un nuevo medio los 
asuntos tipicos del melodrama -producto de la sociedad indus- 
trial-, que giraban en tomo al estrecho circulo del crimen, la 
hazana militar o las aventuras en tierras desconocidas. Sin 
embargo. poco a poco, el melodrama -de alta participacion 
popular-, se vio afectado por la tecnica y la popularidad del 
"music-hall", que tambien recurrio a los temas del melodrama, 

6. John L. FeU, El Filme y /a tradicion norrarivu, p. 25-26. 
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pero haciendo adaptaciones libres, y condensandolo en media 
hora. 

Asi surge, pasada la mitad del siglo XIX, la pantomima 
'6 escrita para los ojos", y acampanada de musica, que servia 
mucha veces para desalojar la sala al terminar el espectaculo de 
vodevil. Incluso, "alii donde se hacian indispensables las explica- 
ciones, durante las escenas de mimica, se mostraban cartelones 
no muy diferentes de los cuadros intercalados en las peliculas 
mudas. donde se concretaban dialogos y situa~iones".~ 

Aunque la aparicion del cine, cuando casi alboreaba el nuevo 
siglo, constituyo una sorpresa, el fenomeno de las "imagenes en 
movimiento" era consecuencia logica de un complejo cultural, que 
habia preparado el camino para la aceptacion y comprension del 
nuevo medio de comqnicacion. La prensa ilustrada -el fotograba- 
do en la prensa diaria, no sena posible en los Estados Unidos hasta 
1%. la novela popular, las tiras comicas y el melodrama, 
readaptado por el teatro de variedades, constituyen el antecedente 
cultuml del cine. Y esos elementos tambien estari'an presentes, a 
su manera y en cierto grado, en nuestro pais, a la hora de aparecer 
el primer cine itinerante, recien estrenado el siglo XX. 

A LA ESPERA DEL iNVENTO 

La primera noticia documental que se tiene en Santo Domingo 
del "m invento" de las imagenes animadas, acompanadas de 
sonido, o el "teatro electrico", como llegaron a llamarle algunos, 
aparece en la primera pagina del diario El Dia, de Santiago, el 20 
de agosto de 1891, cuatro dias antes de que el mismo Edison 
obtuviese la patente de su aparato, que denomino entonces "Kine- 
tografo", y que consistia en un cilindro sensibiuzado. que giraba a 
cierta velocidad, y permitia la impresion de instantaneas. 

LA ULTIMA INVENCION DE T. EDISON 

Tratase de un aparato complejo que. uniendo el fonogra- 
fo a la fotografia. dara a largas distancias no solamente una 
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reproduccion de las palabras, sino tambien y al mismo 
tiempo, una imagen perfecta de la accion escenica (sic) de 
que procedan. 

El aparato se compone de dos partes distintas; una es 
simplemente un fonografo moduicado, la otra una c h a r a  
fotograika de accion continua que puede copiar instantanea- 
mente, durante media hora, todos los objetos, mobiles (sic) 
que crucen delante de ella, pudiendo asi reproducir un 
cuadro completo. Edison pretende por este medio conseguir 
la reproduccion de una opera entera. musica y personajes, 
con sus jestos, actitudes. fiaonomiaa y todo el juego escenico. 

Pero no es tan solo mientras dura la representacion que 
podra esta reproducirse a cualquir distancia. Las impresic- 
nes fonograficas. una vez obtenidas por el ingenioso aparato. 
seran reproducidas al infinito y podran ser empleadas no 
importa donde. Asi es que, hasta en el mismo seno de la 
famiua y en cualquier parte del mundo. no tendremos necesi- 
dad de dejar nueatra casa para asistir a la audicion de una 
opera.' 

Sin embargo, pasarian aun nueve anos para que el publico de 
Santiago pudiera apreciar de  cerca el extraordinario aparato de  
Thomas A. Edison, descrito por el  cronista de  El Dia. 

Unos anos antes, en febrero de  1879, se habia presentado en 
Santo Domingo, y Wi recorrido despues el interior del pais "el 
famoso Stereo-Panopticon electrico" -posiblemente el "Eae- 
reoscopio perfeccionado" del ingles Charles Whestone (1838)-, 
con vistas de las exposiciones de  Paria y F i d e l n a ;  ademas de  
'6 historia, g e o ~ a i i i ,  mitologia, ciencias. transformaciones. etc.".' 

Quizas muchos recordaban aun aquella exhibicion del "Diora- 
ma" de Daguerre, en la c d e  de  Las Rosas. de  Santiago. el dia 23 
de junio de  1859, en la  casa contigua a la del ex-presidente Jose 
Desiderio Valverde. lo 

En el mes de  julio de  1894, llego a Santiago el "Estereopticon 

8. El Dio, ano 1, num. 35 (agosto 20. 1891). p. 1. 
9. La Tribunu, ano 1. num. l (febrero 8, 1879). p. 1. 

10. La Republica (junio 19, 1859). Citado por E. Rudriguez Demorid. 
Pintura y esculturu en Santo Dorninyo. p. 158. 





gigante" de loa hermanos Robiou, y el publico tuvo ocasion de ver 
varias funciones. aprovechando la demora de la compaiia drama- 
tica Latorre, que debutaria el 11 de agosto con Hija y Madre, un 
dramon cualquiera de Tamayo y Bauss. 

En una de las exhibiciones del aparato, y aprovechando la 
visita a Santiago del presidente Heureaux, los empresarios inclu- 
yeron en el programa unos cuantos "retratos foto-estereopticos del 
ciudadano presidente y de varios episodios de su entrada y feste- 
jos". " 

EL CINE HACE SU ENTRADA EN 
SANTO DOMINGO 

La historia del cine en la Republica Dominicana, hasta donde 
nos permiten Uegar las pmebas documentales, comienza una 
noche de agosto de 1900 en la ciudad de Puerto Plata. Esa noche 
se  exhibieron once peliculas de la casa Lumiere, de Lyon, realiaa- 
das enwe 1895 y 1899. 

El programa, que luego recorreria las ciudades de Santiago y 
La Vega, para llegar al Teatro "La Republicana", de Santo 
Domingo, la noche del sabado 3 de noviembre del mismo aio, era 
parte del enorme catalogo de cientos de peliculas con que contaba 
ya la empresa de los hermanos Auguste y Luis Lumikre. que 
habian iniciado su produccion en el verano de 1895 con el "primer 
documental" de la historia del cine: Llegada de los congresista a 
Nauville-surSaone. 

El empresario ambulante, que habia Uegado a Puerto Plata en 
el vapor Cherokee, en agosto de 1900, era Francesco Grecco, 
probablemente un hombre de negocios itaiiano que, como era 
frecuente ya en esa epoca, habia adquirido un proyector y una 
camara de la casa Lumiere, y recom'a el Caribe exhibiendo una y 
otra vez su aparato "electrico" y sus manoseadas peliculas, con 
perforaciones en el centro y, muchas veces, con un molesto 
pestaneo en la iluminacion. 

A pesar de lo reducido de las pmebas documentales, todo 

11. Los Noticius (agosto 10. 1894). p. 1. 



parece indicar que el Teatro Curiel  municipal), de Puerto 
Plata, fue el local en que se  exhibio por vez primera en Santo 
Domingo el Cinematografo Lumibre. El Coliseo puertoplateno 
habia sido constniido en 1895 por el arquitecto victoriano Roderick 
Arthur," y en  sus palcos vibraban aun las notas del violin del 
afamado musico cubano Claudio Jose Brindis de Salas, aquel 4 de 
febrero de 1896, y de los encendidos aplausos con que los puert* 
platenos apoyaban la causa de  Mani y Maximo Comez. 

Las peiiculas que se  exhibieron en Puerto Plata y. mas tarde 
en  Santo Domingo, eran las siguientes: 

Una calle de Paris ("Rue de la Republique"), de Louis 
LumiEre (1895). 

Ataque sorpresa en playas cubanas ('The hattle of 
Santiago Bay"). de Edwin H. Amet. (U.S.A., 1898). 

Ririo de nirios ("QuereUe de hebes"), de Louia LumiEre 
(1895). 

Banos publicos en Milan ("Les bains de Diane a Milsn"), 
de Aiexandre Promio (18%). 

El sombrero multiforme ("Chapeaux a transformation"), 
de Louis Lumiere (1895). 

Jugo de naipes ("La pmie d'ecarte"). de Louis LumiE- 
re (1895). 

Entierro de Felir Fuure ("Les funepilles de F. Faure"). 
de la Societe LumiEre (1899). 

Corrida de toros en Valencia, de Aiexandre Promio 
(1898). 

Pasion de Cristo ("Pasaion de Notre-Seigneur Jeaus- 
Christ")). de Georges MeliEs (1898). 

Los uirimos cartuchos ("Les dernieres cartouches"). de 
la Societe Pathe (1899). 

y dos o tres peliculas mas. que no han podido ser identiiicadas 
con exactitud en  los catalogos de  las companias antes menciona- 
das. = 

12. Ch. J. A. Puig Ortiz y R. S. Gamble, Puerro Plata: Lu eoicteniacion 
de una ciudatl inventario, p. 337. 

13. El ConsritucionaI, ano 1. num. 2 (septiembre 19. 1900). p. 2. 



No consta en las cronicas aparecidas en la prenea dominicana 
de esos dias, que el empresario Franceaco Grecco trajese tambien 
en su equipaje una camara Lumiere y, mucho menos. que f h e  
&un reportaje "pintoresco" del pais, para uhib'ilo despues 
dentro de su programa, como o c d  con la mayor parte de los 
co~~esponsales de la Casa Lumiere, que recorrieron Europa y 
AmCrica desde los primeros meses de 18%. al poco tiempo de 
patentar el invento. 

Asi sucedio, mtre otros. con Francis Doublier y Charles 
Moismn, que fdmaron las ceremonias de la coronacion del zar 
Nicolas 11 en Rusia, el 14 de mayo de 18%. para seguir camino a 
Polonia y Alemania, Felix Menguich, que recorrio Egipto, Estados 
Unidos y, posteriormente Rusia en 1897, Alexandre Promio, que 
inicio el negocio del cine en Espana. Italia, Suiza y Turquia, 
Maurice Sestier, que recorrio la India y Australia, y Gabriel Vaire 
(o Beyre). que viajo por el Caribe y Sudamerica. iidmando la 
primera pelicula cubana en enero del ano 1898. " 

Aunque no disponemos de pmebas documentales escritas, es 
posible que ese mismo camaropafo-corresponsal de la Casa 
L d b ,  Gabriel Vayre, se detuviera brevemente en Santo 
Domingo, de paso para La Habana, en el mes de diciembre de 
1897 o a principios de enero de 1898. Despues de exhibir el clasico 
programa de doce peliculas de los Lumiere, Gabriel Vayre fdmo 
en las calles de la ciudad caribena, la primera pelicula hecha en 
Cuba. Simulacro de un incendio, una especie de reportaje inci- 
piente sobre los trabajos de rescate del cuerpo de bomberos de La 
Habana. 

La primera noticia aparecida en la prensa dominicana sobre 
In presentacion del Cinematografo Lumikre en las ciudadea de 
Puerto Plata y Santiago, fue publicada en La Redencion, de 
Santiago. La reproducia el Listin Dinrio, de Santo Domingo, en su 
edicion del 14 de septiembre de 1900. 

"Todos los cuadros exhibidos fueron calurosamente 
aplaudidos. y dos de eUos -el de 19s coches automoviles y el 
del paso diiicil de la d e r i a  italiana- merecieron una 

14. G. Hennebelle et A. Gumucio, Les CinPmm de I'ArnCrigur Larine. 
pag. 259. 



Lumiere -la numero 73 de su catalogo-, exhibida por Francesco Crecco 
en su primera funcion. 

Prrndeneia: Ohien d. Cid- ,  vol. uri i .  n. 159 laiober 19s). p& 4. 
" -- -.. - 
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cano Edwin H. Amet. Unu de las peliculas mas aplaauidas & l a  noche 

inaugural del cine en Puerto Pluta. 



verdadera ovacion. El primero transporta al espectador a una 
c d e  de Paris, poblada de automoviles. bicicletas y iranaeun- 
tes a pie y a caballo cruzando en todas las direcciones, y la 
atencion, atraida simultaneamente por todas las figuras, no 
sabe si fijarse mas en esas nuevas maquinas de iransporte o 
en las peripecias de las carreras de los que huyen para esqui- 
varlas. El segundo nos presenta un grupo de oficiales italia- 
nos montados en soberbios cabdos. una compania de artille- 
ros y trenes de artilleria. venciendo las duicultades de un mal 
paso; y todo tan fielmente reproducido que parece aaistirae al 
bizarro e interesante cuadro que se desenvuelve a nuestra 
vista". '' 

8 Por su parte, El Constitucional, de Santiago, en su edicion 
del 19 de septiembre del mismo ano, comentaba las funciones del 
cinernat(>grafo dei Sr. Grecco con similares elogios. "El publico ha 
dado tal acogida al cinematografo -decia la cronicli-. que no ha 
tenido efecto una funcion sin un lleno completo. Entre otras cosas 
han agradado hasta arrancar aplausos freneticos, un ataque de 
sorpresa en playas cubanas, los uitimos cartuchos, danza sobre el 
hielo, rina de ninos, banos pubucos en Milan, fiestas en el palacio 
real, el sombrero multiforme, juego de naipes, el que la hace la 
paga, entierro de Feiix Faure. la corrida de toros en Valencia, paso 
dificil por la artilleria italiana. el asalto de un muro por cazadores 
franceses i sobre todo la Pasion de  Cristo". l6 

Por fin, llega el aparato del empresario italiano a los salones 
de la Sociedad "La Republicana", el dia 3 de nonembre de 1900. 
La seccion "Cronica General" del Listin Diario, en  su edicion del 
dia 5. hace encendidos eiogios del espectaculo, al tiempo que 
aboga por una reduccion en el precio de  las entradas al ne jo  
Coliseo. 

"Aplaudidas en todos sus cuadros han sido las dos 
funciones con que el senor Greco (sic) ha divertido el buen 
humor de nuestro publico. No tan numerosa. como era de 
esperarse, fue la concurrencia en la primera noche de la 
exhibicion de su aparato; pero en la segunda, de anoche, ya 

15. Listin Diario, num. 3332, (septiembre 14. 1900). p. 3. 
16. ElConstitucional, lw. cit.,.p. 2. 
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muchas bellas luclan sus encantos eg l a  palcos de nussirv 
Coliseo. y ya se sabe que cuando hay belha el sexo feo no se 
da reposo en seguirlas por la natural atraccion de La beueu 
misma. El publico en ambas noches ha salido satisfecho y 
favorablemente impresionado por La completa ilusion de los 
cuadros exhibidos, los cuales tienen la apariencia de LI m k  
pura reaudad. 

"Para muy pronto nos ofreee el Sr. Greco una nueva di- 
bicion ilustrada con nuevos cuadros de su vaato y variado 
repertorio. Este apreciable caballero cediendo sin obstaculos 
a las observaciones que le hicieramos sobre los altos precios 
de su tarifa, basados en la poco envidiable situacion econo- 
mica de nuestro pueblo, ha resuelto reformarla en La forma 
siguiente: 

Palcos altos S 2.00 oro 
Palcos bajos 1.50 
Luneta con entrada 0.60 
Entrada general 0.30 
Entrada de ninos 0.20 
Paraiso 0.20 
Nos permitimos. despues de esta reforma, augurarle al 

senor Greco. mejor exito en sus exhibiciones"." 

Apesar de cierta estrechez economica. como decia la nota del 
Listin Diario, a causa de Las deudas heredad- del recien desapa- 
recido gobierno de Lilis, y la caida de loa precios del azucar, La 
capital volvia a tener. aunque S& efimeramente. cierto aire de 
optimismo. 

La instalacion del gobierno de Juan Isidro Jimenes, en 
noviembre de 1899. el regreso de algunos exiliados y. en general, 
el clima de  libertad, creo cierta euforia cultural y, sobre todo, 
politica Se crea un nuevo partido, el Partido Republicano, se 
funda ia "Liga de los ciudadanos", y empiezan a circular nuevoa 
periodicos, que sirven de apoyo a la actividad Literaria y al debate 
politico. 

Aunque la poblacion de la capital habia aumentado, y ya 
vivian en su recinto amurallado de noventa y una cuadras y media, 

17. Listin Diario, num. 3375 (noviembre 5.  1900). p. 3: Nuevo Rejimn. 
(noviembre 11, 1900). p. 2; ibid. (noviembre 18. 1900). p. 2. 
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unos 18,626 habitantes, el numero de febricas se habia reducido 
un pom durante los dias agitados que siguieron a la caida del 
tirano. Quedaban, al iniciarse el siglo XX. una fabrica de jabon de 
Euaba, una de hielo. otra de fideos, y una de cigarrillos con 
maquinaria de vapor. Ademas, segun los datos estadlsticos de la 
epoca, exintia aun un tejar, una teneria a orillas del no, una 
lavanderia a vapor, una fabrica de sombreros y tres fabricas de 
baules. 

El medio de locomocion y transporte mas generalizado era 
aun el de  traccion animal, e incluso el tranvia de Santa Barbara a 
la Puerta del Conde, instalado en 1885. era tirado por caballos. 
Los llamados "coches de punto", que pasaban de noventa, espera- 
ban la Negada de los pasajeros en las plazas y calles centricas, 
como en la C d e  del Comercio (actual Isabel la Catolica), o en los 
alrededores del Parque Colon. Cuando se introdujo el automovil. 
hacia M', la capital solo disponia de dos para el servicio publico. 
pero el m d  estado de las calles y la velocidad de los vehiculos, hizo 
que los capitalenos no se acostumbraran facilmente al nuevo 
medio de hcomocion del siglo XX, que ya habian visto anos antes 
en las peliculas francesas. " 

L a  lentitud con que el gobierno municipal cumplia las prome- 
sas o daba curso a los proyectos ya aprobados, hizo que muchos 
vieran como un sueno demasiado lejano la constmccion del acue- 
ducto, que habia quedado inconcluso desde la salida del Comen- 
dador Ovando, o la del puente de acero sobre el Ozama. Lo de ver 
un Teatro Nacional, como propondria el ingeniero Baez. o la 
conclusion de  la carretera de San Cristobal, eran cosas que 
muchos viejos contemplaban como suenos que ya no verian en sus 
pocos dias de vida. 

Los sitios de esparcimiento de la poblacion, si se exceptuan los 
Paseos a Gwbia Y San Jeronimo, las veladas del nimboso club 
Union 0 las "&as campestres", al alcance de lasfamilias de rango 
social, eran notablemente reducidos. De vez en cuando, aparecia 
un circo, que instalaba su carpa en la antigua Plaza Anacaona, o 
se  cekbraban corridas de toros cerca de la Sabana del Rey, en lo 

18. Cfr. M. J. Manon Amedondo. "Imagen de la Capital en los comienzos 
del siglo XX". Suplern~nio Listin Diano (noviembre 28. 1981). p. 3; 
ilid. (diciembre 5, 1981). p. 19. 
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que luego sena Parque Independencia. Por eso, la aparicion del 
cine constituia, cuando menos. un atractivo mucho mas novedoso 
que la asistencia a una novena, cargando su propio reclinatorio 
aterciopelado, los "juegos" del dia de San Andres, una vez al ano, 
y rayanos en la frivolidad, o la consabida retreta de los domingos 
en el parque, con aquel clarinete "que N a b a  que era un gusto" y 
los inevitables "tangos y jaleo8 mal tocados". 

En el mes de diciembre de 1900, cuando la capital se prepara- 
ba a despedir el siglo con una salva de veintiun canonazos, un 
empresario norteamericano, conocido simplemente como MI. 
Myers, exhibe en los salones de "La Republicana", un nuevo 
aparato de cine: el Proyectopaio -en realidad era el Vitascop* 
de Thomas A. Edison. "Acabo de llegar a esta capital -decia el 
espacio pagado del Listin DMrio- y ofrezco al distinguido publico 
dominicano presentarle en breve cuadros admirables, naturales y 
nunca vistos, con el aparato, nuevo aqui, que poseo. Entre estos 
c u a h  figuran +as escenas interesantisimas de la guerra de 
Filipinas y del Transvaal, y otras novedades de los Estados 
Unidos". l9 

Si embargo, unos dias despues, el mismo periodico se hacia 
eco de las quejas del publico capitaleiio, que "no salio satisfecho 
de las exhibiciones presentadas por este senor, por no responder 
el aparato, por su deficiencia, a la bdantez  y lucimiento de esta 
clase de espectaculos".'OLas peliculas "documentales" exhibidas 
por el empresario norteamericano, eran de la casa Biograph Co., 
ambas producidas en 1899, y la segunda de ellas -The Boer 
War- es obra del asistente de Edison, William K. L. Dickson, 
William Cox y Jonathan Seward, y uno de los mejores reportajes 
de guerra de los primeros anos del cine. 

Despues de un reconido por Haiti, vuelve el l b  de julio de 
1901 al telon de "La Republicana", el senor Francesco Grecco, 
con una serie de peliculas nuevas. En esos dias, se estaba exhi- 
biendo tambien el Fonografo de Edison, "premiado en la exposi- 
cion de Buffalo", como decian las cronicas, y eso obligo a 
posponer el estreno de las nuevas peliculas del senor Grecco. 

19. Listin Diario (diciembre 4. 1900). p. 3. 
20. ibid., (diciembre 24, 1900). p. 3. 







El programa. que constaba de veintiun cuadros, divididos en 
dos partes, incluia las siguientes peliculas: La ezposicion de Paris 
("Vues de 1'ExpositionW), de Georgea Meliks (1900). Entierro de la 
Reina de Inglaterra ("The funeral of Queen Victoria'?, de la 
Amesican Biograph Co. (1901). El pruidcnte McKinley ("L'Assak 
sinat du President Mciunley"), de Ferdinand k c a  (1901). y otros 
cortos de Melies, como El Palacio deSuecia, La carga de los husa- 
res, La carga a salto de obstaculos, cuya fecha y datos tecnicos no 
han podido ser establecidos con precision. La funcion, que estaba 
a m e n i d a  esta vez por una orquesta, costaba cincuenta centavos 
en luneta y treinta en entrada general. '' 

Alternando con companias de zarzuela o troupes de varieda- 
des, e incluso espectaculos circenses, w presentaron en "La 
Republicana", durante los anos siguientes, un buen numero de 
empresarios de cine. Entre eilos, iiguran los senores Olmos y 
Vendrell (1901). Rahola y Maimon (190Q). R. Dupuy (1901-1905). 
W. Kaurt (1905). Fundador Vargas (1907) y, en 1908. los senores 
Juan B. Gmez,  E. L. Ireland, Jorge Ortiz y Carlos M. Saladrigas. 
los dos ultimos procedentes de La Habana, y con un cargamento 
de peiiculae filmadas en Cuba, obra de Enrique Diaz Quesada. 
pionero del cine cubano. 

Entre las pellculas nuevas qye se exhibieron en esos siete 
anos, figuran: Caperucita Roja ("Le petit Chaperon Rouge"), de 
George Meliks (1901). Bombardeo de Port Artlurr ("Real siege of 
Port Arthur") de Joseph Rosenthal(1904). J u a ~  de ArcoC'Jeanne 
d'Arc9?), de G. Meliks (1900). Venus y Adonis ("Naissance de 
Venua"), de Charles Pathe (1899). y Barba AruLf"Barbe-Blue"), 
de G. Meiies (1901). 

Ademas del telon de "La Republicana", parada obligada de la 
cpra de cada uno de los empresarios era el Teatro Palmer, en 
Santiago, el Teatro de la Sociedad ''Amor al Estudio", en La Vega 
y, unos anos mas tarde, "La Progresista" en la misma ciudad, y el 
Teatro Colon. en San Pedro de Macons, aunque no faltaban 
exhibiciones al aire libre, "si el tiempo lo permite", en San Carloe 
o en la carpa levantada por el Cuco Tatali en el Parque Indepen- 
dencia. 



LOS PRIMEROS EMPRESARIOS DOMINICANOS 

Enee los primeros empresarios dominicanos en aventurarse 
en el negocio del cine, esta Fernando A. Defdo (1874-1% recien 
graduado del Instituto Profesional, que exhibia su aparato en 1908 
en el Teatro "La Republicana", actuando como operador del cine- 
matograio Manuel Martinez Pons. 

Ese mismo ano, el empresario puertomqueno Fundador 
Vargas, que habia iniciado sus presentaciones en una carpa, y 
habia recomdo ya el Cibao y el sur de la Republica, abre el primer 
local destinado a la exhibicion de peliculas. aunque tambien alter- 
nase presentaciones de teatro. opereta o variedades, anadiendo a 
su aparato de cine un fonografo para "completar la sensacion de 
realidad". 

E1 Teatro Apolo, construido en la calle Universidad (actual 
caiie Macoris), casi esquina a la actual Arzobispo Portes, se 
mantuvo abierto hasta su venta y posterior destmccion en 1915. 
Durante esos anos, y al paralizarse las actividades en "La Republi- 
cana", el Cine Vargas, como se conocia vulgarmente, se convirtio 
en el centro de atraccion del escaso publico que Uenaba los 
salones para ver aquellos balbuceos del cine, con mala ilumina- 
cion, y acompanados de un pianista, que repetia. una y otra vez, 
las mismas melodias. o recurriendo a un "narrador" que, puesto 
en pie, junto a la pantalla, explicaba las escenas o enriquecia con 
su labia, las situaciones dramaticas o chispeantes que desfiaban 
por el 'lienzo". 

Para esas fechas, el cine era casi exclusivamente un espec- 
taculo de la clase baja en los Estados Unidos y, sobre todo, el 
favorito de los emigrantes italianos, puesto que la ausencia de 
titulos escritos, representaba una ventaja para quienes no domina- 
ban aun el ingles. En nuestro pais, por el contrario, el publico que 
acudia al cine, pertenecia en su mayoria a las clases media y alta, 
hasta donde es posible hablar de clases sociales defuiidas a esas 
alturas del siglo XX. Los precios de entrada, y hasta el ambiente 
social que se respiraba en esos "salones", donde se reunia "lo mas 
granado de la sociedad capitalena", no permitian la asistencia de 
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Proecdcneii: Lielin D i v i o  (junio 29. 1911). pag. 3. 

las clases populares a este tipo de eapecteculos. excepto en el caso 
de las exhibiciones al aire libre en San Carlos o Vula Francisca, 
anos despu6s. 

En 1911. se abre un nuevo "salon de cine" en la capital. En el 
patio del Casino de la Juventud, y al aire libre, la empresa Landolfi 
y Cia. aprovechando una caseta de la Primera Exposicion 
Nacional, celebrada el 16 de agosto de 1907, inicia sus funciones el 
Cine Landolfi, que exbibia el Cinematografo Pathe los nnes de 
semana, a partir del mes de abril de ese ano. aumentando luego a 
tres aesiones semanales. 

23. Lirrin Diario (junio 29, 1911). p. 3. 



A pesar de la incomodidad de los bancos de madera, el publi- 
co capitaieno recibio con vivas muestras de simpatia el espeetacuio 
de Ciriaco Landolfi en el patio del Casino de la antigua calle 
del Convento. "Las peliculas que son esco&das 4 e c i a  una 
cronica de El Tiempo- se reproducen con una claridad y limpieza 
nunca vistas en esta clase de aparatosw.% 

Unos anos despues, el teatro fue remodelado y ampliado. bajo 
le administracion de J. B. Alfonseca, con el nombre de Teatro 
Colon, desapareciendo defmitivamente a consecuencia del ciclon 
de septiembre de 1930. 

Para esos anos, Itaiia habia acaparado practicamente el 
mercado internacional del cine -9610 en 1914 exporto 417 peliau- 
las-, y se dedicaba a la produccion de filmes monumentales. 
como haria mas tarde con el cine de propaganda fascista. De esos 
anos son obras como Quo Va&? (1912). de Ennco Guazzoni, Los 
ulfimos dias de Pompeya (1913). de Mari0 Caserini, Marco Antonio 
y Cleoparra (1913). de Guazzoni y, mas adelante, dramas historicos 
y melodramas de la categoria de Sangre azul (1915). de Augusto 
Genina, y La heredera (1915). de Baldassare Nergoni, donde alcan- 
zaban su apogeo "divas" tan admiradas del publico dominicano 
como Francesca Bertini, Leda Gys. Mistinguett y Lyda BoreIJi." 

Para 1913, se crea la primera empresa distribuidora nacional: 
la Compania Cinematogafca del Cibao. con sede en Puerto 
Plata, propiedad de los hermanos Carlos y Jose Ginebra, asocia- 
dos con el distribuidor espanol Santiago Roque,=pasando el nego- 
cio mas tarde a Carlos, que era senador por Puerto Plata. En esos 
anos, los teatros dominicanos exhibian abundante material filmico 
de Francia (Patbe, Star F i .  Societe Gaumont), Italia (Itala Film, 
Fh d'Art Italiana, Cines), Dinamarca (Nodiakt), Alemania 
(Mewter, lnternational Kino, Ernemann, Venus), y por supuesto, 
de Estados Unidos (Vitagraph Co.. Essanay, Amencan, Majestic, 
Reliance, Kay-Bee y otras). 

A punto de concluir el ano 1913. se inaugura en la capital el 
Teatro Independencia. Se trataba de un local "a la demihe 
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mode", como decia una cronica de la revista La Cuna &Amirica, 
que contaba con cincuenta y seis palcos y 565 butacas y lunetas. 
El moderno edificio del Parque Independencia poseia ademas "un 
gran salon con dos galerias en forma de herradura, abiertas al 
soplo del terral que corre incesantemente en nuestras noches. Las 
galerias estan acondicionadas para que los concurrentes encuen- 
tren el confort y lasdistracciones necesarias en los entreactos". 2' 

El local del Independencia fue inaugurado la noche del 24 de 
diciembre, con el debut de una compania italiana de operetas en 
El Conde de Luxemburgo, de Franz Lehar. En cuanto termino el 
contrato de la compania lirica Gatti-Angelini, el nuevo local 
empezo tambien a exhibir peliculas, y establecio los "martes 
galantes", permitiendo que las damas -"el bello sexo de esta 
culta sociedad"- entrasen gratuitamente esa noche a disfmtar 
del espectaculo. En poco tiempo, el nuevo teatro se convirtio en el 
favorito de damas y caballeros, y en el punto "donde se reune 
todas las noches el publico capitaleno para pasar ratos divertidos". 

Una cronica aparecida en El Radccal. practicamente ajena a 
la agitada situacion que atravesaba el pais desde la segunda toma 
de  posesion de Jimenes, el 5 de diciembre de 1914, nos retrata el 
ambiente social de un sector de la sociedad capitalena, que prefe- 
ria vivir de espaldas a la realidad, sumido en un mundo estrecho 
de  frivolidades. 

"La empresa del Cine que actua en este Teatro ha 
dispuesto dar funciones todas las noches en este orden: cada 
lunes la empresa anuncia hnciones de precios reducidos; los 
martes. son funciones de gala dedicadas al bello sexo domini- 
cano, como de costumbre; las funciones de los miercoles 
seran dedicadas al sexo fuerte con un concurso de Simpatias 
i de Belleza. Cada caballero puede pedu en taquilla el voto 
para los efectos del concurso. La senorita favorecida en tal 
concurso sera obsequiada por la Empresa con un artistico i 
valioso regalo. La fotopaiia de la Reina del concurso sera 
proyectada sobre el telon, siempre que la Empresa obtenga 
de ella el consiguiente permiso. Las funciones de los jueves, 
seran de estrenos i la de los viernes sera a beneficia de la 

~ - 
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humanitaria Sociedad de Obras Pias. la que ha ofrecido 
completar los programas con numeros especiales en los 
cuales tomaran parte distinguidas senoritas y cultos caballe- 
ros de la Alta Sociedad. La Empresa espera que el publico 
capitaleno favorecera a dichas funciones por el humano i 
digno motivo de la caridad. 

'. Los sabados i domingos, como de costumbre, la 
Empresa dara funciones familiares con variadoa y atrayentes 
programas. Para completar su serie de innovaciones, la 
Empresa ha cambiado su orquesta por una de cuerdas, i 
cuenta con un rnegnuico piano pedido expresamente. 

"Con motivo de dicha renovacion, no habra mas musica 
en los altos del Teatro; pero la orquesta tocara en el inte*r 
media hora antes de empezar las proyecciones. para ameni- 
zar el acto. 

'a La Empresa reparte diariamente 3.000 programas. 
Estos programas contienen los de tres dias i los argumentos 
de las cintas que se estrenan. Los precios siguen los mismos. 
Es de esperarse que el publico premiar& los esfuerzos que 
hace esa empresa por proporcionarle verdaderos momentos 
de esparcimiento artistico"." 

Como es  de  suponer, las empresaa de cine de la capital y del 
interior del pais, recm'an, a la publicidad oral mas nidimentatia 
-un tamborilero, un pregonero (las mas de las veces, analfabeto), 
y una pancarta anunciando la pelicula y el nombre de la estrella 
principal-, completada con la publicidad impresa en octavillas o 
papeletas de tamano 8 por 14 pulgadas, que narraban con lujo de 
detalles el argumento de la cinta. y se  distribuian puerta por 
puerta o en sitios estrategicos de la ciudad. 

La publicidad que aparecia en la prensa diaria, se reducia a 
anunciar el local, y destacar su comodidad o freaeura, y el buen 
gusto de que hacia gala el empresario, seleccionando unicamente 
las mejores peliculas. 

E1 Teatro Colon, por ejemplo, se anunciaba asi m la primera 
decada del siglo: 

COLON! Es sin duda alguna. el Teatro mas comodo. - 
28. El Rudirul (diciembre 17. 1914). p. 3. 



Proyeccion fija y clara. Valla (sic) ai COLON esta noche sin 
falta, i vera Vd. que cierto es lo dicho.m 

En otros casos, ademas de Las comodidades del local, se 
destacaba el bajo precio de las entradas, sin r e f e ~ s e  siquiera al 
programa que se  ofrecia esa noche. 

OIGA! Cuando Ud. quiera disfmtar de momentos deliciosos. 
no tiene mas que ir al comodo i ventilado TEATRO APOLO. 
Al salir Ud. dira: Que ganga!s0 

A partir del ano 1916, con el cambio operado en la importa- 
cion de peliculas, se introduce tambien otra modalidad de publici- 
dad cinematografica en la prensa. Aunque en ciudades del 
interior se siga usando el metodo del tamborilero, los cartelones y 
el preepnero, la prensa dedica cada vez mas espacio a los anuncios 
graficos, muchas veces reproducidos textualmente y en ingles, 
con breves adiciones en castellano, que indican el local de exhibi- 
cion. la hora, el precio, y alguna frase alusiva al atractivo que 
representa la pelicula para el publico dominicano. 

SANTO DOMINGO HACE SU ENTRADA EN 
EL CINE 

En el verano de 1915, llega a Santo Domingo. a bordo del 
"Jacagua", el patriota puertomqueiio Jose de Diego. En medio de 
las lluvias que habian azotado la ciudad en esos dias de junio, 
desembarca en el muelle de Santo Domingo, procedente de San 
Pedro de Macons, acompanado de su esposa, Georgina Blanes, y 
otras personalidades. El fotografo puertomqueiio Rafael Colorado, 
acompana tambien al presidente de la Camara de Delegados, para 
fdmar un documental de la visita de Jose de Diego a Santo 
Domingo. desde el 18 al 27 de junio, fecha en que abandono el pais 
a bordo del canonero "Independencia". 

Rafael J. Colorado nacio en Cadiz (Espana) hacia 1880. Tenia 
diecisiete anos -segun su biografo Juan Ortiz Jimenez- cuando 

I 29. ;bid., (enero 30, 1915). p. 4. 
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la guerra hispanoamericana, en la que lucho del lado espanol, y 
consiguio arrebatar una bandera a los norteamericanos. Despues 
de la guerra, se dedico a la venta de equipos fotograficos, distin- 
guiendose tambien como fotografo de sociedad. En 1914, fundo la 
Sociedad Industrial Cine-Puerto Rico, que desaparecio pocos 
anos despues por falta de capital. En compania del farmaceutico 
Antonio Capella, realizo en esos anos. Por la hembra y el gallo, la 
primera pelicula de tema jibaro, El milugro & la Virgen, Mafi en 
Puerto Rico, y varios cortometrajes comicos. Murio en la decada 
del cincuenta, desp,ues de habese desempenado como redactor 
grafico de la revista "Alma Latina". Se le considera pionero del 
filme de argumento y padre del rime dramatico. 

La pelicula fdmada por Rafael Colorado constituia un verda- 
dero reportaje de la visita del patriota boricua a nuestro pais. 
Segun la cronica publicada por el Listin Diario en la fecha de su 
estreno, la pelicula recogia los siguientes aspectos de la visita: 
"manifestacion en Puerto Rico el dia del embarque, entrada en el 
puerto de San Pedro de Macoris, discursos de distinguidos p a t a s  
y poetisas dominicanos en Macoris. entrada en el no Ozama, 
desembarque, el ex-presidente Jimenes, De Diego y demas 
invitados en el Palacio Presidencial, excursion por el no Ozama 
con familias dominicanas, paseo por el Malecon, etc."." 

Por razones que desconocemos con precision, la pelicula no 
pudo ser vista en Santo Domingo hasta el 31 de enero de 1920, en 
los teairos Colon e Independencia. Y. como era de suponer. su 
estreno estuvo precedido de expectacion y de una buena campana 
publicitaria. La pelicula, decia el Listin Diario en su "Cronica 
General" del 26 de enero, "fue impresionada en nuesiras calles y 
parques... y en ella figuran muchas fariiilias de esta ciudad, asi 
como pandes y prominentes personaudades dominicanas"." 

Con cierto orgullo, la prensa y el publico se referian al dwu- 
mental Ezcursidn de Jose de Diego u Santo Domingo. con el caufi- 
cativo de "la pelicula nacionai", aunque el gran publico prefirio 
llamarla simplemente "la pelicula de Concho". Y, el mismo dia de 
su estreno, aseguraba el cronista que, "el entusiasmo que reina en 

31. Listin Diurio (enero 28, 1920), p. .5 
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nuestro publico por ver esta pelicula es desbordante y lo comprueba 
la gran demanda de localidades habida desde que se anuncio que 
seria proyectada en esta ciudad. Distinguidas f a d i a s  aparecen en 
los cuadros de esta cinta, asi como mucha gente del pueblo, pues 
al ser impresionada en nuestros parques y en nuestras calles. la 
lente retrato a todo aquel. que directa o indirectamente participara 
del gran recivimiento (sic) hecho a Jose de DiegoW.= 

LOb adjetivos que prodiga la prensa a la "pelicula nacional". 
nos hacen sospechar que, pocas veces antes, se habia visto una 
pelicula fdmada en Santo Domingo. Y, sin embargo, habia un 
antecedente, aunque de escasa importancia. 

El 4 de noviembre de 1917, en plena ocupacion militar none- 
americana, se exhibio en la pantalla del Teatro Colon, un conome- 
traje del concurso de belleza que patrocinaba en esos dias la 
empresa de eae cine. Unas semanas antes, la cronica del Listin 
Dinrio anunciaba la fumacion del reportaje. 

"Manana seran fotografiadas con el aparato cinemato- 
grafico del Teatro Colon las senoritas que mayor numero de 
votos han alcanzado en el concurso de bellos ojos que ha 
iniciado esta empresa. Cada senorita sera fdmada en dos 
posiciones: una parcial de los ojos y otra del busto. Sera un 
acontecimiento". " 

Entre las seioritas concukantes que fueron f h a d a s  en la 
residencia del senor P. A. Ricart, se encontraban Luz Castellanos, 
Atala Fiallo, Milagros Ricart. Leticia Guerrero, Margarita Baehr. 
Isabel Elmudesi, Celeste Woss Ricart y Poupee Soler. 

Deepues de unos dias de espera. a causa de dificultades en el 
revelado del cortometraje, la edicion del Listin Diario del 3 de 
noviembre, anunciaba el "gran acontecimiento": 

"En la funcion de gala maiiana en el Colon, se pmyecta- 
ran como prueba unos 50 o 60 pies de plicula de las que se 
f i a m n  en dias pasados en casa del senor P. A. &CM, de 
varias senoritas de esta capital. La cinta que se proyectara es 
parte de la que contiene aolamente los ojos. No se ha podido 
revelar todo el metraje aun, por falta de material, pero sera 
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en breve. Veremos si el publico conoce a quienes comspon- 
den los ojos fotograIiad~s".~ 

A causa de la suspension del comercio con Alemania en 1917, 
decretada por las autoridades norteamericanas de ocupacion, que 
adoptaron medidas represivas para evitar cualquier forma de 
adhesion publica de los dominicanos a la causa alemana, dejan de 
exhibirse en nuestras ~antallas las peliculas de las casas UFA y 
Tobis, de Berlin, y se incrernenta, como era obvio, el comercio con 
las casas norteamericanas, sobre todo la Paramount Pictures, la 
Patents Co., la Fox Corporation y la Universal F im Manufacturing 
Co., entre otras, que solo estan esperando la caida de la industria 
alemana al concluir la guerra, para acaparar de Ueno el mercado 
latinoamericano. 

En la cubierta del "Dorothy" o "Dorotea", como nilgarmente 
lo llamaba el pueblo, que estaba anclado frente al Placer de los 
Estudice, los infantes de marina de los Estados Unidos establecie- 
ron el primer "cine flotante" en aparecer en Santo Domingo. A 
bordo del buque de guerra, ofrecian sesiones de cine a los ninos de 
Ciudad Nueva y la ciudad intramuros, dos veces por semana. 
Como recuerdan algunos testigos, el cine flotante proyectaba "fd- 
mes de accion. principalmente peliculas episodicas o series, cuyo 
titi110 aun mantiene con vida la tradicion popular: El misterio del 
millon de dolares, Las calaveras del terror, La Vestal del Sol Inca, 
La M M ~ Q  rota, Las catacumbas de New York, etc., pero 
solamente los ninos estaban autorizados a entrar al "Dorotea"; los 
adultos no podian acercarse a esa nave de guerra y de diver- 
sion".* 

El aumento del precio del azucar y el cafe, contribuyo:a crear 
un estado de euforia economica -h efimera ''danza de los millo- 
nes"- que, necesariamente se reflejaria tambien en la moderni- 
zacion de las ciudades. la cons-ion de la nueva autopista 
Duarte, y el incremento del comercio del espectaculo, tanto en la 
distribucion como en la exhibicion de peliculas. 

Del 10 de febrero de 1919 data. precisamente, la primera 
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resolucion del Ayuntamiento de la Comun de Sirito Domingo, 
regulando los espectaculos publicos. En uno de sus articulos, 
establece la obligacion de poseer una planta electrica en los 
locales destinados a exhibii peliculas, e impone al dueno una 
multa de cinco pesos o cinco dias de carcel, "si el local del teatro 
esta a oscuras por mas de tres minutos".s7 

Aunque anos atras se disponia la resewacion de algunae 
localidades, e incluso un palco de "La Republicana". para los 
miembros de la censura, no existe constancia de que existiera un 
organismo encargado de revisar los fumes que se exhibian en 
Santo Domingo. Sabemos. sin embargo, que algunos ayuntamien- 
tos imponian ciertas obligaciones aloa empresarios y las compa- 
nias de teatro que visitaban el pais. E incluso hay constancia de 
que se exigia la presencia de dos agentes de policia en cada local 
de espectaculos, a los que se debia admitir gratuitamente." 

Unos anos despues, se establecia en los Estados Unidos uno 
de los codigos de censura mas estrictos de la historia del 
espectaculo. Se trataba del "Codigo de decencia" o Codigo Hays. 
obra de la Asociacion de Productores y Distribuidores de Peliculas 
(Motion Pictures Producers and Distribuitors), bajo la direccion de 
William Hays. El Codigo, establecido en 1922, marcaria dehitiva- 
mente al cine norteamericano, a pesar de ser suficientemente 
impreciso, y permitir al productor ciertas "burlas" a la misma ley, 
en areas no contempladas por la vigilancia obsesiva del codigo en 
materia sexual. ='El rechazo reiterado de sus aniculos. y el cambio 
politico operado en el pais, hizo que la misma organizacion que le 
dio vida en la decada del veinte determinara su desaparicion en 
1966. 
h esa epoca se consolidan y aumentan tambien loe conjun- 

tos musicales adscritos a un teatro determinado, para acompanar 
la proyeccion de I s s  pttiiculaa sin intemipcih-do los 
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enheactos. no contento ya d publico con un simple piano, como 
sucedk en los primeros anos del siglo. 

Los teatros Ideal y Colon. de Santiago, propiedad de la 
empresa Ginebra. contaban con el "Sexteto Colon''. compuesto 
por Maehilo Guzman. Rafael Vega, Jose M&=, Fello D d n ,  
Luis AJberti y Ramon Eehavarria Lada. El Teatro independencia, 
en la capital, tenia una orquesta de cuerdas y. mas adelante, el 
nuevo Teatro Capitolio. contaria tambien con su sexteto, bajo la 
direccion de Candido Castellanos y, mas tarde del maestro Julio 
Alberto Hernandez. En el teatro de Puerto Plata. como recuerda 
Emilio Rodrigmz Demorizi. amenizaban la proyeccion loa pianis- 
tas Arturo Despradel y Toribio Vulanueva. y el violinista Pedrito 
C a r r a ~ . ~  

A la hora de aprobarse el plan de desocupacion de Las tropas 
norteamericanas, la capital de la Republica -que ya contaba con 
una poblacion de 45,007 habitantec+, lloraba la muerte de JosC 
Ramon Lo~opez,  recibia al ministro Sumner WeUes. pero sobre 
todo, se aprestaba a celebrar los actos de la coronacion canonica 
de  Nuestra Senora de la Altwacia en la Puerta del Conde. el 15 
de  agoeto de 1922. 

Un acto de tal envergadura so  podia pasar desapercibido 
para lo. que se dedicaban al cine, aunque s610 fuera por aficion. 
Pero. dos profesionales del "eiptimo arte", Rafael Colorado y L. 
de  Pasquaie, vinieron de Puerto Rico para f h a r  un documental 
del acto que presidiria el enviado papal, Monsenor Sebastian Leite 
de  Vaaconcelos, el prelado portugues designado por el reciCn 
elegido Pio XI, el primero de junio de ese mismo ano. 

El L d W  Diorio del dia 4 daba cuenta de los pnparativoa 
para la Glmacion del documental. a cargo del ya conocido c a m a 6  
&o puertorriqueno, que habia visitado el pais en 1915: 

"Se_encuenaam esta ciudad al conocido empresario 
teaud L. de Pasquaie, quien viene expresamente a ultimar 
loa preparativos para la impresion de una cinta cinemato& 
fies que sera infomcion &a de loa guidiows featejoa 
de la Coronacion de Nuestra Seilora de la Altagracia. 

"A operar en la impresion de la pelicula ilegara proxima- 
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mente a esta ciudad el conocido operador fetopafo Sr. 
Rafael Colorado, quien tomare desde la Llegada de los 
seniores Anobispos ya proximos, hasta la colocacion de la 
Virgen Coronada en el altar erigido en el Santuario de 
Higuey. A fines del presente mes se tiene por seguro que la 
cinta sera proyectada en toda la 

Al dia siguiente de la coronacion de la Virgen de Altagracia, 
los periodicos publicaban el texto completo del plan de evacuacion 
de las impas norteamericanas. Mientras tanto. un gnipo de &ci+ 
d o s  dominicanos, encabezados por don Pancho Palau y Juan B. 
Alfonseca, fraguaban una aventura cinematogrbfica, ilusionados 
con canpetir en igualdad de circunstanciae, con las peliculas que 
estaban acostumbrados a ver en las pantallas de los cinco cines con 
que contaba ya la capital. 

: EL TRABAJQ PIONERO DE PALAU 

No habian pasado veinteafios de aquella noche de diciembre 
de 1895 en el Salon Indio del boulevard pa~!sino, y muchos admi- 

- radores precipitados empezaban ya a camcar aque&s imagenes 
tambaleantea del aparato de los hermanos Lumikre de "sintesis de 
todas las artes", de "septimo arte". Y fue precisamente el peric- 
dista y poeta itaJiano Ricciotto Canudo (1879-1923) quien, hacien- 
do verdaderos equuihrios quasi-escol8sticos, enunciaba en su 
"Maninesto de las siete artes" (28 de manode 1911), el giro de las 
artes hacia el reausmo, hasta desembocar en'el cine, el "arte total 
hacia el que todas las demas artes han convergido s i e m ~ r e " . ~  

En nuestro pais, aunque se dejaban sentir ya las quejas de los 
que, se arro&aban el papel de arbitros de la moralidad publica, no 
faltaron las alabanzas de algun que otro lector que oalificaba al 
cine de instrumento de cultura. "Peliculas de esa naturaleza-de- 
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Don Fr<incisro Arruro Paluu (1879-1937). pionero del cine en Santo 
Domingo. 
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c l i  mi6 Be esor lectoni, del Luth Diario en 192). nnrihido~ a k 
pclicuii de la Paramount ExpmCneUI-. producen una saludable 
ense ikm y al- a ia juventud contra la eterna asechanza de las 
vanidades mides. Si todaa Las obras de la escena muda fueran de 
e- corie: el mundo tendria razon en bendecir el cine, porque son 
cjemphs vivo. de la vida que hacen grandes bienes a la humani- 
dad".* 

A penar del tono modizaote de los comentarios. no cabe 
dada que muchos dominienno. vieron en el cimmatopaio de 
aquelha anos de inocencia. una n u m  forma de arte. m e  requeria 
de panunes de valor semejantes a los empleados en las bella8 artes 
hadicionale(,. El lenguaje empleado por el cine era un.tanto 
deacomcido, y su valor dependia de si se amoldaba o no 
al p a d n  de belleza de la pintura o la fowafia. Asi. cualquier 
pelicula italiana de los d o s  .diez, como El esclavo de Cartago 
("Scbiavo di Carmghe'')), de Ubaido Mana del Coiie. Idilio t r e o  
(•áI& tragico'7. de Baldasanre Negoai, o Pedidos en la ox<Ki- 
&d CSperduti nel buio"), de N i o  u. eran cauncadao 
como "obras de arte" por la prensa dominicana, iievandose mas 
de la actuaci6n de fieuras como Franceses Bertini, Cristina 
Ruspoli o M& Jacobini. que del Yalor estrictamente cinemato- 
grunco de la obra en c u e ~ t i o n . ~  

Para k decada de los d o s  veinte, ya habian hecho su entrada 
en el pafs aquellas uitermiiublea 8&ni uortuimericnnas. que 
exhibh loa infentea de marina en el "Dom&y". iniciadas en 
1916. que lsnuvm al "estnllato" a Tom Mix. Ruth Roland. 
Mauria Coatello o Pearl White. Seeo(an exhibiendose a?gunas 
pellcules itauanaa. francesas, e incluso espanoh. sobre todo 
a q u h  primeras producciones de "majas y manold, de las 
caaas Gelabert o Hispano Films. 

Aunque en loa programas predominahan ks peliculas de 
ficcion y, mbre lodo, lo. d r a m  sentimentales, tambien se exhi- 
bian algunos noticieros y reportajes que. en muchos caeos. w e- 
m6s que las famosas "actuaudadm neonstruidas" de P&e o 
Zecm El publico domipicano de piincipioa de s d o  encontraba m 

43. Liioln Diario (diciembre %7, 1923), p. 2. 
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atractivo especial en esa '%el repmducdua de m- y noveda- 
des dignos de contemplarse". La corrida de toma de Valencia 
(1914), con loa diestros Bombita y Pico Midrid, la U@ del 
Nautihis al puerto de La Habana (1908). ks Uutu~tPneaa de la 
pelea uempsey-Firpo (1923). o Moninrtas m la vida del Rey de 
Es- (1928), exbibiia en la Manai6n Presidencial, hacian ks 
delicias de loa espectadores capitalenas, al igual que Nornu 
Talmad.ge o Clara Kimball Young, con sus apasionantea dramones 
y su aparatosa actuacion. 

En 1922, y aprovechando la solemnidad de la coronaci6n de la 
Virgen de la Altagracia, el fotogafo y editor Francisco Anum 
Palau, el "empresario" Juan B. AMonseca y el fotografo Tuto 
Bbez, emprenden la Glmacion de la primera peiicuk autcntioa- 
mente dominicana, Lo ley& &Nuestra Senora de Altagracia. 
basandose en un "guion" literario del historiador Bernardo 
Pichardo. y con decoradas del cataian Enrique Taramna. La 
pelicula en cuatro actos, fue estrenada con toda pompn en las 
teatmeColon e Independencia la noche del 16 de febrem de 1923, 
despues de una extensa campana publicitaria, que incluy6 hasta 
"traillera" o avances, y la consabida impaciencia del publico 
capitaieno. 

"Anoche cn el Team Colon -decia la cr6nica del Listfn 
D i a r i e  se exhibi6 completa la pelic.uk nacionalintituiada Lyen- 
dd de Nuestra Senora de Altagracia, para cuya confecci6n se ha 
tratado de copiar fielmente 16s datos hiat6ricos de Moreoso. 
Deligne y otros. El Vicario Generai, Monsenor Luis de Mena, 
concedio su aprobacion para que dicha pelicula pueda ser 
exhibida, encontrandola conforme a la tradicion y recomendable a 
la fe. y devocion de los f i e l e ~ " . ~  

Despues de hacer encendidos elogias de la peiicula y del ente- 
siasmo del publico, el mnieta aiiadia: "Como confeccion nacio- 
nal, la pehula Leyendo de Nuestra Senora de Alta#racio, repm 
senta un gran esfueno. merecedor de ayuda y digno del mas 
encedido en~omio".~ 

Participaron en el reparto de eiia primera pelicula de Palau, 
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ibr&l Miuciodor dd unnto & la pMiem jdfcda de Fmncixo Pah. 
en La Vega* en d Cinc Coian, el miercoka 8 de mano de 1923. 
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la joven italo-vcneml.na Alma ZoLwsi. Jd B. Peynado Soler, 
Feniando Raveio, Paiichito Paiau y Pedro Ttoneoso Saachez, 
entre owo actores &ionadw. 

Dm Pancho Palau y. sobm todo, su estibleeimisntn de la 
Arsob ' i  Merino o antigua C d e  de Platnw. ermtau conocidos. 
que lm anuncioa de la p- diuia se redudan a d& "donde 
FM&O P h  llqamn los mejorea libm". Todo el mundo sabia 
que, h t e  a la p i d ~ e i a  Padre Biluni. cerca del .rqoillo de la 
C a t w  eataba k colchoneria y papdeda de Pdau. Y. a partir de 
1908, s&+n donde ae editaba la reviste Blanco y N e m ,  que no 
faltaba en ona sola cass de sociedad. 

Habia nacido en Santo Domingo el 15 deigoato de 1879, habla 
cumplido apenae los treinta &a, y de c m  con la 
joven gaditana Pikr de la Fuente Caio. c u d o  dmdi6 editar asa 
revista de variedades, que duro cinco anos en su primen etapa, y 
dos en su segunda. 

Ls veterana revista La Cuna de Adricu .  s a i u d h  poco 
k p o  despues ei &QZO del joven Pdio, que Meah al 
mercado una revista de calidad, a imitaci6n de su homonima 
eapaiiola, y le cauneiba de "joven entusiasta y de granda afcio- 
nes pa b heRaa d e s .  Invatigador LDboriom e incaosable. ha 
aacrincado sn jwsntud para jurarse edavo decidido de cuantos 
prop6aitoe ha iatentado: Bianco y N e m  ea la maa viva manifesta- 
k i h  de w ear6ner. Paso b e  a la juventud que vence p.niunfa"." 

Son muchos loa capitaleiios que aun recuerdan a don Pancho 
Pahu encando su camara a toda prisa, para captar un desfue de 
eshidiantea del colegio Santo Tomas, que se encaminaba a ia 
Catedral, y p.sarian prechtpente frente a su casa. Y, gracias a 
esa prenteza y ase af6n por captar lo efimero para hacerlo Historia, 
don Fnuiciaco Plku enseno a muchos fotografos y periodistas el 
valor del reportaje grifico. 

En las pagina. de La Cuna & Am.erica. en las de au revista 
Bkrnco y Negro y, mtls tarde, en b dei Lidn Diario, aparecio la 
f m a  de Palau calsando fotos y m& fotos que. hoy dia, forman 
partede nuestrahistoriagrefux. Ahiestialasfotosrffasd~las 
decciatea municipales de octubre de 1909, la llegada de los restos 
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de uuvergh (26 de febrero de 1911). las del presidente Caceres en 
capilla ardiente (20 de  noviembre de 1911). la juramentacion de . Eladio Victoria en diciembre de 1911 y otras muchas instantaneas 
de nuestra historia republicana. 

La fotografia de Palau, "la favorita del pubiico", facilito por 
m primera la elaboracion de grabados por el procedimiento que 
entonces se denominaba "tricomia", sin necesidad de tener que 
enviar los trabajos a La Habana, como se hacia anos atras. 

En los dias de mayo de 1922, aun antes de terminar la fima- 
cion de su primera pelicula, e1,"equipo tecnico" de Palau quiso 
emprender un proyecto aun mas ambicioso, y comenzaron a fimar 
algunas escenas de una comedia ligera. con guion del propio 
Alfonseca. Se  titularia Las emboscadus de Cupido, y contaria con 
un elenco de primera categoria: "distinguidas senoritas y jovenes 
de esta sociedad", diria la publicidad del dia del estreno, 19 de 
mano de 1924." 

Se trataba esta vez de una pelicula en cinco actos. a imitacion 
de los dramas Ligeros del cine italiano y norteamericano, que 
d e s f i  por el "lienzo" de las salas de la capital. Se prescindio 
de decorados. y se eligieron cuidadosamente los "eacenarios" en 
que se fimada la nueva produccion Palau-Alfonseca. El patio del 
Casino de la Juventud, la quinta del propio Alionseca, un sector de 
la carretera Duarte, cercano a Manoguayabo, y la galena de la 
casa de Palau, fueron algunos de los escenarios de rodaje de Las 
emboscadas & Cupido, en aquellos dias de mayo de 1922. 

El elenco de "estreUas", elegido para protagonizar la nueva 
peucula, incluia a Delia Weber, Rafael Paino Pichardo, Evangeli- 
na Landestoy, Pedro Troncoso Sanchez. Panchito Palau (sobrino 
del director del fdme), Mignon Coiscou. Olga y Rosita Sanchez, 
Nenita Peguero, Amalia Pichardo, Mirito Arredondo. Jose y 
Fernando Ravelo, los mellizos Rafael y Amado Hernandez, Marino 
Caceree y otros "extras". 

El argumento. que parecia sacado de uno de esos dramas 
ingenua, del cine primitivo de David W. Griff~th o de un catalogo 
de la Mutual; no podia ser mas sencillo. Una "damita de sociedad" 
(Angelina Landeatoy) esta enamorada de un joven (Rafael Paino 
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fichardo). pero solo la madre de ia joven @slia Webcr) acepta el 
romance, mientras el padre (Pedro Troncoso Sanchez), re opone 
rotundamente a esos "jugueteos de muchachos sin experiencia". 
Ante esa situacion, el novio urde una estratagema, con la que 
piensa ganar la simpatia de su futuro suegro; aprovecha y paseo 
e n  automovil de la familia de su novia, y reune un grupo de  amigos 
para simular un atraco. El automovil: se interna en el campo y, 
cuando los supuestos asaitaates lo detienen. aparece el novio. 
aomete a los bandidos y rescata a la familia de aquel desagradable 
accidente. Ganado por el arrojo del joven. el padre de la novia no 
puede mas que aceptar el noviazgo, y apalabrar la futura hoda. 

Esta vez, el exito de Pdau y Auonseea fue rotundo. aunque 
no en todos los teatros tuvieran la misma acogida. Cuatro dias 
despues de laa'elecciones que levarian a la presidencia de la 
Republica al general Horacio Vbsquez, en las pantallas de los 
teatros Colon e Independencia. simultaneamente, s e  estrenaba 
'Las emboscadas de Cupido. que se. exbibiia dieciseis veces solo en 
la capital -un verdadero record en aquellos dias-. para recorrer 
luego las ciudades mas impottantes del interior, acompanada de 
su director y algunas de las "eatreiias", sobre todo el cuarteto 
protagonista: Angelina Landestoy, Delia Weber, Rafael Paino 
P i c h d o  y Pedro Troncoso Sanchez. 

Santiago indaiecio Rodriguez, el cmista puertomqueiio del 
Listin Diario. que escondia su identidad hajn el seudonimo de 
"Indaleeio". resenaba con pomposo estilo el exito de "ia peucuia 
de  fabricacion naciond": 

La representacion de esta cinta fue encomendada a 
distinguid~s jovenui de la alta sociedad capitaleiia. quienes a 
decir verdad, desempenaron bien sus respectivos papeles. 

A pesar de los pero. y los reparos que puedan poneme, 
1. cinta toda, la comedia, ya que no es originai. ea divertida y 
a eeto contribuyen notablemente nuestras "estrelins" Ion 
M e u i m ~  H d n d t z .  

'Pahio Pichdo. en M . ,  esta enorme: mmcibnente 
enorme. PedflTroncono Sanchez tiene que luchar con su 
papel que lo pone en situaciones encontradas con iu tempe- 
ramento. 

La Srta. Landeatoy, en Elvira, no tiene mucho que 
hacer. pero lo hace cod verdadera graciar 



Para quien no tenema d e o  que valga la psiu a para 
la S*. Milgion Coiscou, quien revela estimables dotes por la 
espontaneidad con que .e mueve en escena. 

La Srta. Weber de Coiscou en su papel de mama nos 
d t 6  muy joven pem dcspnea de iodo. mas vale d! En fin, 
que todos, todos, hicieron cuanto los medios y las circunstin- 
c h  les permitieron. y a fe que se merecieron 108 aplausos 
con que el numeroso publico premio nus &erras. 

Unimos nuestros sinoenk aphuros a los del publico, y 
queremos que vaya un aplauso cspecial haai el A t a  
Palau, a quien deseamos mayores triunfos en su ardua 
obra.* 

Loe elogios de "Inddecio" ayudaron sin duda a desvanecer la 
mala impresion que habia dejado en alguno0 la presentacion, en 
septieahre de 1923, de una de las obras menos conocidas del 
incansable Palau. Se trataba de-un d o c u m e d  -su primer docu- 
mental- titulado La Republica Dominicana (1923). que un 
cronista caluico de "un demmbe nacional en el celuloide". S b g b  
sugeria el cronista de la revista Panfilia, k peiicula de Pdau 
presentaba al pais "como un pueblo apartado del Airica, comple- 
tamente inculto y sin tradiciones. donde no hay mas que preeidia- 
nos, vendedores de refrescos, lavanderas en los rios, vendedoras 
de viveres en los mercado& y dos o tres paianjea como aliciente d 
atropello realizado a un pueblo, donde hay mgerid para hacer 
peliculaa de  mucho mas interes y de  mas credito para el 
camera-man Palau". El cronista reconocia que nuestro paispodia 
y debia hacer pelicules, como lo hacian entonces "todos los 
paises". pero deploraba que Paiau hubiese fracasado tan rotunda- 
mente en su segunda produccion. despues del triunfo de su primer 
ensayo, La leyenda de Nuestra Senora & la A l t a g r a ~ i c r . ~  
h detalles que enfatiea la critica, nos hacen sospechar que 

Francisco Palau, acostumbrado como estaba d reportaje paiico. 
se adelanto a su tiempo, y plasmo en su documental La Republica 
Dominicana, una imagen ingenua, lejos del cuie turistico, y al 
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Elvim (Evangelina Landestoy). 7 M a n o  (Rafael Paino Pichardo), en UM 

escena & ia orimera w r t e  del filme. 

iajamuiq se dwpone a dar un paseo en auiomouil, ajenos a l a  "embosca- 
da" & Mar io  y s u  amigos. E n  escena, Pedro Troncoso Sanchez. Delio 
weber y Euangeiina Ladescoy. a lo puerta de la  residencia de J .  B. 

Alfonseca. 
Coneaia: Lic. Pedm Tmncaw ~ a f i e h n  



estilo del cine de Robtrr Flahezty, da b que e n  d Santo Domingo 
de los anos veinte. Lastima que no M, haya encontrado aun d 
negativa de ese documental -filmido en 35 mm., como todas ks 
producciones de esa epoca-, para poder apreaiar la cuaiidad 
documentalista de eete genid aventurero del cine dominicano 
primitivo. 

La carrera a o r p d v a  de este primer intento de crear una 
indushia cinenutogrffiea dominicana, se extiiyiio bien pronto. A 
partir de 1924, despub del exito de Ias embauadar de Cupido. 
a610 vemos la f m a  de Palau en infinidad de fotografias de prensa. 
Y, cuando fallece. el 17 de mano de 1937, este hombn, dos veces 
pionsro. ae cierra tambien un capitulo de k incipiente historia del 
cine en Santo Domingo. 

&os anos antes de la muerte del primer &pasta dominicano, 
su hemuno Joaquin Palau Pichsrdo -bem& de creer que no se 
trata de un error del redactor o el iinotipista-, recibe k comision 
de hacer un documental acerca del viaje del general Tmjillo al 
Cibao y la linea noroeste, en marzo de 1931. 

"El reputado 'cameraman' Joaquin Palau -dice la nota de La 
Opinion, de Santiago-. fotografo de refinado gusto. ha ddo 
encargado por la Junta Centrd de Festejos para k '6lmueion' de 
una pelicula de todos loa actos que se celebren durante la proxima 
visita &id del Presidente de la Republica a esta y otras locaiida- 
des. Atinada encontramos la eecogitacion de Palau para eete 
objeto, ya que su competencia le hace acreedor de que cie le enco- 
miende el vaeto y delicado trabajo en referencia, y con aqiiC1 
motivo, felicitamos al popular artista de la cbmuaa'.*' 

Una serie de reportajes en 16 mm., aparentemente de Joaquh 
Palau, se conservan aun en Santiago, en una coleccion privada. 
Aunque el trabajo de Joaquin, evidentemente amateur, nunca 
neg6 a alcanzar la calidad del de su hermano Franciaco. sin 
embargo, estos reportajes constituyen tambien una muestra de 
esos primitivos balbuceos del cine dominicano y, mas aun. pertc 
necen ya a nueetra historia en imagenes. 

51. Lu Opinion (mnyo 14. 1931). p. 1. 



EL PERIODISMO CINEMATOGRAFICO Y 
SUS PIONEFt6S DOMINICANOS 

Hacia 1926, y cuando ya Francisco Palau habia abandonado la 
"pequena industria" que 61 mismo pretendio crear en compania de 
J. B. Aifmeca en 1922. s.gen dgoaos doeumendktas. sobre 
todo, el joven Adan SBnchez. Reyes, y el polifacetico artista 
Sdvador Sturla. Ambos actuaron como corresponsales de las 
casas Pathe News y Paramount, de New York, y Pathe Baby. de 
Paris. Ambos se dedicaton, junto al fotografo ppfesional Tuto 
Bdez y. mas tarde. 1. senorita Mar& Stefanni. a nlmar cualquier . 
evento nacional que pudiera ser de interes Para las revistas fiimi- 
cm de esas casas peliculeras, o simplemente para sus colecciones 
privadas. 

Asi. la Uegada del snador no&nmericmo Charles hdbergh  
(4 de febrero de 1-928), el *gres0 del presidente Vasquez de su 
operacion en Baltimora (1929), los destrozos, del ciclon de San 
Zenon (3 de septiembre de 1930). o fa primera toma de posesion de 
Tmjillo en el Parque Co16n (16 de igoeto de 1930). fueron tema 
caai obligado de sendos reportajes por parte de Sturla o Tuto BBez. 
que ya habia trabajado con Palau en 1922. 

Por su parte, Sdnchez Reyes, ademas del reportaje de la 
iiyada de LUidbeqh, y otro acerca del Carnaval y Ls fiestas de 1. 
Independencia, estrenados en el Teatro Colon el 19 de marzo de 
1928,' realizo en 1- un documental acerca del pais y su 
gobierno, con el apoyo del entonces Secretario de Estado de 
Fomento y Comunicaciones. Andres Pastoriza. Se trataba, como 
anunciaba orgdosamente 1. cronica del Listin Diario, de "una 
pehula netamente nacional, vehiculo propagador del pais en sus 
actividades de todo genero, ya publicas o privadas". 

"En lo publico -decia el cronista-. desfilaran por el lente 
ios poderes publicos y sus depositarios, en lo ejecutivo, legtslativo 
y judicial; desde las maa elevadas instituciones hasta sus depen- 
dencias. Asi mismo en lo privado, los caballeros de investidura 
oficial elevada, las obras realizadas por los divemos departamen- 
tos y sus colaboradores". Para la filamacion del documental. 

52. Lisrin Diario (febrero S. 192% P. 1. 
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Salvador Sturla (1891-1915). cronista &atral, mSico, actor, pirotecnico, 
fotdgrafos e incansable documentalista. 

Cortul.:'ko Silvador Sturli hijo (S.D.). 



Sbnchez Reyes se proponia viiltar "casas tmcarius, centrns 
indwtnaas. o f i c b ~ ~  de &o&os. chicas meaieas, agencias 
consbtariae. talleres, y cuanto sea actividad mecanica o men- 
tal"." 

Cm embargo. no hay conslsmcia escrita del estreno de rsr 
"documental turistico" de SBncha Reyes y, como ocurrio con 
oeas muchas peliculas de esos aiios. 'se ignora su paradero. 
Consta que, entre otras .cosas, en el mes de octubre de 1928. 
Shchee Reyes f i  un reportaje acerca del cielon que azoti, 
Puerto Rico en septiembre de ese ano. para el Noticiero Pathi. 
News, de New York.= 

Por lo sostenido y serio de su trabajo en el campo del 
periodismo cinematopafico. que cubre practicamente treintu 
aiion, Salvador Sturla C a m b i i  merece un estudio m& detenidu, 
.a pegar de la brevedad de este ensayo historico. 

Salvador Arquimedes Storl. nacio en Santo Domingo el 26 de 
mero de 1891 y, ya en su infancia, mostro una marcada eficion por 
ei teatro y la musica. Aloe once &os. debutocn una zarzuela mon- 
tada por ia Saciedad "El Apostolado" y. unos aiios despues. 
acompanaba a Julieta Otero en el duo de la eanueia La &l punao 
&m, de Ruperto Chapi, en el escenaxio del viejo Teatro Colon, 
de Santo Domingo. " 

De los anos de la primera intervencion matar noeeamericana 
datan sus primeras composiciones, entre lnr que destacan "La 
Muneca", dedicada a su esposa. Elvira Gdgosa. "Vuelan mis 
canciones", "Amorosa" y. sobre todo, la que muchos considera- 
&n como primera cMcionprotesta de este si&x "hnjena".  A 
pesar de sus veladas criticas a la situacion que vivia el pueblo 
dominicano, el chispeante compositor no estuvo exento de perse- 
cucion en esos anos de censura, sobre todo, en 1917, a raiz del 
h t r a d o  cstreno de su zarzuinuela paga?", a cargo de una 
compania dominiaocubana, en el Teatro Colon. 

Alrededor de 1926, Salvador Sturla se hace cargo de la 
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distribuci611 exclusiva para Ssnto Domingo de loa aparatos france- 
E& Pathe Baby, patentadoa por Charla, Patha y Fedinmd Zeeca 
en 1921, que usaban el formato de peiicuk de 9.50 mm. con perfo- 
racion central alargada, y que incluso se uiilhban para el rodaje 
de noticieros.' 

Al tiempo que recorrk el p& vendiendo aquelloa aparatos 
manuales -los primeros cines case-, Sturla enviaba a la casa 
parisina una serie de reportajes de hechos destacados, entre los 
que figurbn los ya mencionados de la negada de Lindbergh y el 
regreso del presidenteYauquez. ademae de Luy ceremonias del 27 
de febrero en la Catedral (1927). Toma de poseswn & Trujillo y 
Estrella Urena (1930), El ciclon &San Zen6n (1930), Recibimiento 
del d r  Emil Ludwig (l944), y otros. 

A partir de 1930, y a causa de las perdidas que sufrio durante 
el deveutador ciclon de septiembre. Sturla abandona la npreaen- 
tacion de la casa Path6Baby y la filmacion en el formato de 
9.50 m. Unos meses mas tarde, y en calidad de simple aficiona- 
do, inicia la filmacion de reportajes de todo tipo en 16 mm.. con 
una camara port8til'BeU and HoweU Filmo. Con ese aparato, 
recoge una serie de hechos historicos, que van desde Fiestas del 

,400 aniversario de la fundacion de Santo Domingo (l!M), que 
incluye la botadura de la goleta "Dominicana", horas antes del 
terremoto que azot6 la ciudad, hasta Huelga gmeral en Santo 
Dom* (27 de noviembre de 1961). . 

Aunque su extensa coleccion privada, que cubre de 1927 a 
1974, incluye sobre todo "escenas familiams" (bautizo.. cumplea- 
nos. veladas escolares, etc.), sin embargo. le &mara de Sturla se 
ocupo de captar interesantes reportajes de la toma de posesion de 
Hector Trujulo como presidente de la Republica (16 de agosto de 
1952). las fiestas de coronacion de Angelita Trujillo wmo Reina de 
la Feria de la Paz (20 de diciembre de 1955). asi como rscenm 
callejenis de Santo Domingo, procesiones de Semana Santa, o per- 
sonajes pintorescos, como Postillon, Sampol y Chochueca. 

A pesar de su caracter amateur, y de no haberse exhibido 
nunca en publico, los trabajos documentales de Sturla. tanto en . b h  y negro como en color, acusan cierto dominio de la tecnica 
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cinematogran~a.~~ Su valor. sin embargo. estriba en la espontanei- 
dad cai que trato. tanto los heehoe mas simples de la vida capita- 
lena como los que tenian todas las trazas de hacer historia. Libre 
de los compromisos del profesional, Sturla no pretendia otra cosa 
que consentar, como en un album de familia, los hechos que 
habia vivido como testigo. Ahi estriba, precisamente. su valor 
periodistico. 

Tambien con caracter amateur, y casi en los umbrales del 
cine sonoro. la senorita Maria Steffani. deportista y entusiasta 
pmpulsora del Gurabito Counhy Club; de Santiago, se dedicaba a 
la filmacion de reportajeao "revistas cinematopbfieas", como se 
les denominaba en los anos veinte. Una cronica de El Diario. de la 
ciudad de Santiago, da cuenta del estreno de esos reportajes de ii 
que, quizas. pudiera ser la primera reaiizadoni dominicana. 

"Proximamente -dice El Diario en su edicion del 4 de abril 
de 192e, seran exhibidos en los teatros de esta ciudad, dos 
interesantes revistas cinematograficas tomadas en la capital de la 
Republica. por la culta y distinguida senorita Maria Stefani (sic). 
quien se ha venido distinguiendo en ese ramo de las actividades 
modernas. 

"Una de  las revistas nos mostrara en todos sus detalles 
-siguela cronica- el grandioso recibimiento hecho por el pueblo 
capitaleno al famoso boxeador vasco Paulino Uzcudun, el hombre 
que esta monopolizando la atencion del mundo deportista. En la 
otra, contemplaremos el desembarco, de la mision Dawes, y unos 
cuantos actos con ella relacionados. en que aparecen connotados 
elementos de  nuestro gobierno"." 

. 
57. Todos los "reportajes" de la coleccion de Salvador Srwb son, 

naturalmente, mudos. Solo en iIgioa o p o d d a d ,  y pan exhibicion 
familiar, Sturla ncompMaba k proyeccion con una gnbacion que 
intentaba crear la ilusion de sonido sincronizado. 

58. El Diario (abril 4, 1929). p. 1. No hay constancia de que Man'a 
Stefannj continuase fumando despues de esa fecha. Incluso alguno 
de sus proyectos quedaron inconclusos, como sucedio wn ei guion de 
La HUpaniola, una pe~cula his&rica que patrocinaria el gobierno de 
Horacio Vasquez con motivo de la erecciun del Faro de Colon en 
1927. Algunos testigos la incluyen como colaboradora del equipo 
Palau-Auonseca en los primeros aiios de la decada de1 veinte. 



Con caracter profeeiona& y una camara De Vry de 35 mm. 
-la primera camara profesional Uegada a Santo Domingo-, Tuto 
Raee se dedico en los anos treinta a la fumacion de reportajes 
como corresponsal de la Caria Paramount, de New York, y su noti- 
ciem Pammount News ("The eyes of the World'?, iniciado en 1927. 

Nacido en Montecristi en 1895, Baez habia sido discipulo del 
afamado escultor, pintor y fotografo ~ b e l a r d 8  Rodriguez Urdaneta 
y, quizas en su escuela se aficiono a la fotografii de la que quiso 
hacer su profesion. Una vez iniciado en el Cine en los anos veinte, 
como camarografo al servicio de Palau en la produccion de sus dos 
largometrajes, Tuto Baez filmo la negada de Lindbergh, los 
desastres del ciclon de San Zenon, la juramentacion de Trujiio y 
EstreUa Urena -unos mil doscientoa pies de pmcula en blanco y 
n e w ,  y el Vuelo Panamericano pro Faro a Colon (1937). entre 
otros hechos de importancia. 

Baez disponia, ademas, de tanques para el revelado de la 
pelicula, y una maquina copiadora, que utilizaba en ocasiones el 
mismo Sturla para sus peliculas de 16 mm. en blanco y negro, 
recibiendo ademas asesoria tecnica de parte de un profesional 
veterano. 

La labor, indiscutiblemente pionera, de Tuto Bacz en el 
campo del cine documental, encontro digna continuacion en e1 
trabajo de  sua hijos, y sobre todo de Manuel Baez, que hizo en 
1952 el primer documental de 35 mm. con sonido optico, realizado 
en laboratorios dominicanos, con motivo de las elecciones y toma 
de  posesion de Hector Tmjulo. Posteriormente. se convirtio en 

BALANCE DE UNA EPOCA: UN TEATRO 
MUTILADO 

- A pesar de las alabanzas que se le prodigaron al cine desde au 
aparicion como espectaculo en Santo Domingo, hay que reconocer 
que tardo en arraigar, incluso como entretenimiento, en la 
sociedad y la cultura dominicanas del incipiente siglo XX. 

Las quejas que frecuentemente refleja la prensa dominicana 
de la epoca, nos dan una idea aproximada de los obstaculos que 



Mnreaponsal del Noticiero ~aMmckano ,  para huidar luego su 
propio noticiero, iniciada ya la decada de  los sesenta.s9 
enconho el nuevo medio para ser aceptado entre nosotros. 
Aunque muchas veces las quejas se concretan en la deficiencia 
de los aparatos -"esos huequitos tan moletos que se ven en la 
proyeccion"-, la excesiva velocidad con que los manejaban 
algunos operadores, o hasta lo poco novedoso de las peliculas, en 
el fondo se echa de menos la viveza e inmediatez del teatro, que no 
exigia la concentracion del cine. 

Muchos se quejaban tambiCn de lo incomprensibles que 
resultaban ks peliculas que se  pasaban "por el lienzo" sin sus 
respectivos argumentos. lo que provocaba que mochos eapectado- 
res se quedaran "viendo Llover". como afirmaba Alejan& 
Leoneui en El Progreso, de La Vega, en 191!iM 

Pero, sobre todo. el publico segu'a anorando la llegada de 
companias de  zanuela, opereta o. simplemente, un cuco con una 
mujer barbuda y dos osos a m d o s .  Por eso. la cronica de El 
Dominicano, del 18 de mayo de 1909, se quejaba de que el 
empreeario Fundador Vargas tuviera alquilado el teatro "La Repu- , 
blicana", e impidiese que una compania cubana se presentase en 
ese escenario. "Si el publico -decia la cronica-, cansado ya de 
cinematografo, deja de asistir al teatro hasta que se vaya la 
empresa de Vargas, tendremos pronto variedades interesantisi- 
mas". 

Para el publico capitaleno de las primeras decadas del si&, 
lo. espectaculos vivos tenian mayor atractivo que esas imagenes 
oscilantes. acompaiiadae de musica, sin mas explicacion que unos 
letrentos. que no alcanzaban a Leer por la rapidez con que desapa- 
mian de La pantda. Y. aun cuando algunas pelicuks eran entre- 
tenidas. era preciso alternarlas con espectaculos musicales. Asi lo 
expresaba Manuel Alemar (Fray Manuel) en su columna "Detras 
de bastidores y frente al lente cinematografico", en la revista 
Panfilia: 

59. Ultima Hora (agosto 6. 1980). p. 14. 
oO. El Pro~reso (febrero 20. 1915). p. 3. 
61. El Dominicano (mayo 18. 190% p. 3. 



"Es tiempo ya de que nuestros empresarios de teatros, 
en bien de su negocio y para comodidad del pilblico. metodi- 
cen los espqctacdos que presentan. como se hace en todia 
panes del mundo. 

El cine esti hoy en dia considerado como el 'sCptimo 
arte' y 4 publico le dispensa su pmtecci6n a aquelha salones 
donde verdaderamente se rinde culto a la belleza del lienzo y 
no donde se arrojan imagenes movibles sobre un pano sucio, 
sin que se acompane la proyeccion del entusiaanio de una 
buena musica y sobre todo de una buena 'reclame' para 
atraer espectadores que saben aplaudir lo bueno y aborrecer 
lo malo. 

Los empresarios loealcs debian t w  oignizsdas sus 
temporadas de cine y tambien hs epocas en que llevan a sus 
escenarios los dierentea ~pupos teatralen, y aai wntarhn en 
todo tiempo con el favor del 'respetable', avido siempre de la 
contemplacion de la verdadera belleza"." 

El publico que asistfa a las sesiones de cine. por lo menos 
hasta bien entrada la decada de los anos veinte. pertenecia a la 
clase socialmente seomodada, que poseia cierta "cultwa litera- 
ria", aunque solo fuera adquirida en la lectura asidua de l~ 
revistas graftcas o literarias de principios de siglo. como Blanco y 
Negro, Letras o La Cuna de America. Para esa clase social habia 
cierto "antecedente cultural". como deciamos al inicio del capitu- 
lo, en el gusto por la narrativa naturalista francesa y espanola de 
finales de siglo, cuyos 'modelos' reproducisn con frecuencia las 
secciones literarias de los periodicos o las paginas de las revistan 
antes mencionadas. 

Cuentos de  Emile Zoia (''Viaje cteular'l). Anetola F- (%i 
, abpoioo blanco"), Alphonse Daudet ("El abanderado'.), Maurice 

Leve1 C<EI heredero"), y sobre todo Guy de  Maupos~nt  ("La 
confesion de una mujer" y "Un retrato"), alternaban enjas p&nas 
de  la revista Letmc o La seccion literaia de El N m o  Rejimn, en la 
primera decada del siglo XX, con narraciones pintorescas del 
comediografo espanol Pedro MUUOZ Seca ("Rniaelillo sin miedo"), 
cuentos de dona Emilia Pardo Bazan ("Por otro"), y hasta narra- 

62. Ponfilia, d o  l. num. 23 ijunio 15. 1924). p. 13. 
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&es de m h  altos vueloa de Valle-inclan V u e  Satanas") y hasta 
don Miguel de Unamuno ("En manos de la cocinera"). 

Las peginae de La Cuna de America daban mayor cabida a Ius 
escritores dominicanos, aunque no faltasen algunos trabajos tra- 
ducido~ del frances, por el interes que representaban para los 
leetorea dominicanos. Desde su fundacion, en 1905. la revista dio 
a luz UII sin fui de trabajos breves de Federico Henriquez y Carva- 
jal, Manuel F. Cestero. Pedro Henriquez.iJnna y Federico Garcia 
Godoy, sin que faltasen, naturalmente, las "postales" de Enrique 
Montano, o los versos sensuales de Valentin Giro. 

Las pocas librerias de la ciudad, anunciaban de vez en 
cuando la Uegada de las inevitables aventuras de Emiiio SalgaR o 
Jnies Veme, y los novelones realistas de Eduardo Zamacois" 
-que visitaria el pais en mano de 1925-. que probablemente no 
futarian en los anaqueles de las buenas familias de la capital. 

Solo en el seno de esa "clase social" podia desmllarse el 
gusto por el cine y, mas adelante, el intento de establecer una 
~equeiia industria nacional, mediada la decada de los anos veinte. 
Sm embargo, a esa efervescencia inusitada, aunque no tuviese 
caracter profesional pleno, sigue una epoca larga, en que la 
produccion dominicana parece caer en un letargo. o simplemente 
desaparecer, si se exceptuan los trabajos ya mencionados en el 
campo del periodismo cinematogriSco, tanto profesional como 
amateur. 

El hecho de entrar la sociedad dominicana toda en un prolon- 
gado periodo de atrofia cultural -los treinta y un anos de la tirania 
de Tmfi-, no puede aducirse como razon unica para justucar 
la desaparicion de la incipiente industria del cine, ni explica sufi- 
cientemente el brote espontaneo de la decada de los sesenta, al 
caer la tirania e iniciarse el ensayo democratico. Las causas de la 
desaparicion del cine dominicano de esos anos hay que buscarlas 
en la combiicion de una serie de factores. sobre todo de indole 
econ6mica. 

Entre 1930 y 1%3 -fecha del estreno de La Silla, de 
Franklin Domfnguez-, varios cineastas extranjeros h a n  dwu- 
mentales acerca de la Republica Dominicana y sus atractivos 
turisticos, y se contratan los s e ~ c i o s  de algunos camaropafos, e 
induso de un reconocido productor italiano, para el t r a j o  de 



pnopaesnda del regimen. Por lo demo.4. el tnbijo ya mmsncionuto 
de Tuto Baez. a nivel prOrdod, y el de Sshdor  Snirk. a nivel 
amateur. son loa unicos que Uenan ese Lrgo periodo en el campo 
de la cinematografia dominicana. 

Cuendo se estrena Lz Sula. pocos puech recordar que, 
antes de esa fecha, un grupo de dominicanos habia intentado 
eentar las beses para el establecimiento del cine en Santo 
Dommei. Se agotaron los elogios de los criticos a la pelicula de 
Fr& Dominguee, y pronto La Sulu poso a aer ia primen y 
unica peiicula dominicana sin asidero en el pasado y solitaria en 
el futuro. 

Para poder valorar este breve episodio del surgimiento y desa- 
paricion del cine dominicano en ia decada del veinte. ser& preci- 
so contar con mayor numero de datos historicos. Aun aai, la corta 
duracion del fenomeno. y el hecho de reducirse a un grupo social 
-ni siquiera podemos mar aqui con justeza el terpdno "clase 
social", nos impide aventurar una hipotesis acerca de la reper- 
cusion que pudo tener en nuestra cultura la aparicion de un cine 
naciond Unicamente podemos desgloaar el hecho. como ya 
apuntaba antes, enunciando sus componentes y la coyuntura 
historica y poiitica en que surge. 

A pea- de coincidir con loa auos de ia ocupacion militar 
norteamericana -P&u inicia su produccion precisamente m 
1921, a raiz de ia pmteata popular en rechazo al Plan Harding-. d 
cine dominicano no fue precisamente un vehiculo de exaltacion de 
los vdores paLrioa, como lo pudieron ser la canci6n popular o ia 
misma literatura "culta". Aunque la epoca era propicia para el 
desarrollo de cualquier muestra de nacionalismo, las primens 
peiiculas hechas en Santo Domingc- es el caso; aobre todo, de 
Las emboscadas de Cupido (1923h no hacen m L  que imitar los 
modelos franceses, norteamericanos o italianw, que el publico 
acoshnnbraba ver en los cines de la capital. 

Aunque quisiersmoa ver en esta obra algo que le confiricn el 
caracter de dominicana. que la distinguiera de Iia demb peliculas 
que se exhibian entoncea en el paia. hay que recordar que ni 
siquiera contaban sus realizadores con una novehtica o un teatro 
autenticamente dominicanos que les sirviera de base de sustenta- 
cion culrural. Lo 6niw que era dominicano en Las emboscadas & 



Cupida eran los actores. En el otro largometraje de Palau, solo el 
tema -el argumento del tradicional "miiagro" de la aparicion y 
desaparicion de la imagen de la Vigen de Altagracia en el siglo 
XVI-, es el elemento distintivo dominicano. Y, aun en ese caso, se 
recurre a la ficcion, en vez de acercamos mas a nu6stra realidad a 
traves del documental. 

Dejando a un lado el problema economico, la existencia de 
una narrativa o. mejor aun, de una dramatureia autenticamente 
dominicana, desembarazada de los modelos espanoles o franceses 
de fuies del siglo XIX. hubiera sido garantia suficiente para la 
maduracion de  un cine tambien dominicano. Si embargo. duran- 
te las doa primeras decadas del siglo XX, unicamente se registra el 
caso de tres dramaturgos dominicanos que lleguen a estrenar sus 
obras en loa pocos teatros con que contaba el pak uiises 
Heurenux (Uusito), Rafael Damiron y Fabio Fiallo. 

El primero comenzo el siglo con el estreno de Articulo 298 y 
Genoveva (1908), y el 26 de junio de 1910 lleva al escenario de 
"La Republicana" una obra de denuncia de los "vicios del pueblo" 
-lease revolucionee, titulada Lo inmutable, que merecio los 
elogios de la critica mas exigente. 

Rafael Damiron estreno Alma criolla en 1916 y, un .ano 
despues, La trova del recuerdo. Por su parte, la Compania de 
Teatro Diaz Perdiguero incluye en su pmgamaci6n de la noche 
del 12 de enero de 1924, el estreno de la comedia de costumbres en 
un acto, ur Cita. obra del poeta Fabio Fiallo, en el escenario del 
Teatro Colon." 

Por lo demas. el publico dominicano es& ya acostumbrado 
a ver, unno cosa obugada dd repeitorio de k. companias de teatro 
que visitaban el pais. obras como La sombra, de Pedro Mata. La 
Moiquuida, de Jacinto Benavente. Cancion &cuma, de Gngorio 
Martina Sierra. o comedias de loa hermanos Alvarez Quintem, 
como Amores y amorios o Lo que no muere. 

Resulta interesante, por otro lado. el que ninguno de los 
dramaturgos dominicanos de la epoca, ademas de los ya mencio- 
nados, se haya aventurado a escribii para el cine, como lo habia 

63. El Tiempo (junio 30. 1910). p. 2; Listfn Diario (enero 12, 1924). P. 4; 
Mareio Veloz M.. Cultura, teatro y relatos en Santo Domingo, p. 231. 

71 



hecho ya en Itah Gabriel D'Annunxio. y lo hadan en aqudb 
dias en EspaAa figuras de la calla de Eduardo Marquina, Jacinto 
Benavate, Vicente Blasco Ibeiiez o el mismo Eduardo Zama- 
cois." 

Eh reaudad. muchos de nuestros intelectuales iguoraban ese 
espectaculo de feria. que pasaria como cualquier moda. Y, cuando 
lo mencionan en sus escritos es para mofarse de la pobreza de sus 
argumentos, o comparar la sociedad y la politica criollas con un 
"pan cinemtografo", en el que desiuan "los tenonos del amor, 
las danuuites y poligastros de la politica. los modernistas, deoa- 
dentistas y gauparlistas de la literatura, los falsuicadores de las 
ciencias, los que se rien del bien, los que denegrecen la verdad, 
los que se burlan de la virtud".' 

Cm embargo. este episodio de.la incipiente h i s t o ~  del cine 
en nuestro pais, no puede dejarse a un lado o desecharlo como 
cosa de un grupo de diietantes de la clase alta. 

La corta carrera del pionero Palau, fallecido en 1937, no nos 
permite aventurar lo que hubiera sido el cine dominicano de los 
ano@ treinta o cuarenta, una vez desembarazado de Los modelos 
italianas, franceses o norteamericanos de principios de siglo. Su 
labor como documentalista, sin embargo, acusa una marcada 
tendencia al reausmo o al "cine de improviso". Pero. ni siquiera 
eso nos permite orientar su obra en otro sentido, ni adivinar que 
hubiera sido, si no se hubiera intenumpido tan de pronto. 
despuea del exito desusado de Lar emboscadas de Cupido en 1924. 

Ls obra de Salvador Shirh. aunque se trate de un d~ionado. 
O las de Sanchez Reyes y Tuto Baez. tendran siempre un valor 
indiscutible por tratarse de "escenas naturales" a lo Lumiere, que 
nos reflejan el ambiente dwninicano de los anon veinte. o testimp 
nios nimados de algunos de los hechos mas si@kativos de nues- 
tra historia. Quizas, la poca importancia que se le daba entonces al 
cine documental como g6nero cinematografico y, mucho menos, 

64. Cfr. Fernando Menda Leite. Historia &L Cine espond. vol. 1. 
Madrid: Edicionc. Rialp. 1965. Pags. 126 SS. 

65. Staitor (Ariatides Garcla G6mez). "El Gran Cinemat6gafo", La 
Cwm de America (Santo Domingo), ano 1, num. 6 (mayo 10. 1903). 
p. 45. 



como modalidad periodietica. y el dewomchiento que se teda de 
la labor de  cineastas como el sovietico uziga Vertov o el norteame 
ricano Robert J. Flaberty, justifican el que la labor de los dwu- 
mentaustas dominicanos no llegase a madurar, ni se aventurasen a 
realizaciones de mayor envergadura. 

Rckuerdese que, por aquellos diaa. se exhibian coa ciert. 
regularidad en nuestros "lienzos" los noticieros de ha casas 
Pathe, Paramount, Gaumont y. en algunas ocasiones, noticieros 
cubanos o eapaiioles. y que, probablemente. era esa fonna de 
"periodico semanal en imagenes" el U n k ~  contacto que tenian lo8 
dominicanos con el llamado cine documental. Una vez mas, 
parece c u m p h e  la tesis de que nuestro aielacionismo puede ser la 
causa de nuestro atraso, aunque uno y otro tengan otras causas 
ocultas y mas complejas.' 

lyo seria juhto, sin embargo, desechar la obra de Sturla o 
Sanchez Reyes, ni mucho menos la de Palau y Nionseca, simple- 
mente porque se trata de "primitivos", quizas francotiradona del 
cine, o porque su caracter amateur resta &dad a su trabajo. 
Aunque la "aventura" del cine dominicano se quedase tambien en 
el subdesarrollo, esos fueron nuestros principios, y negarlos seda 
tanto como negarnos la posibilidad de hacer algo digno de nosotros 
mismos en el futuro. 

A la hora de  analizar que impacto pudo tener ese cine 
nacional primitivo en la cultura dominicana del siglo XX, es 
preciso recordar que el publico dominicano. o por lo menos deter- 
minadas capas de la sociedad de principios de sigIo. estuvo 
expuesto, ante todo, a un cinc importado. La imagineria. Iw 
temas, la misma concepcion del mundo, del hombre y de ia moral. 
que dejarian hueila en el espectador dominicano, eran indudable- 
mente las reflejadas por el cine importado. 

Los a m e s  elaboradas en Santo Domingo. a imitacion de iao 

66. En vanu ocasiones, el reconocido critico Armando Nm(iniar ha 
upiesto la tesis de que nuestras defmiencias para hacer y huta para 
hablar de cine. provienen del hecho de m, d ~ p n i e r  de eeeuels. 
fhotecae o simplemente salas donde nuestros jovenca puedan 
conocer la produccion cinemato8rufka clisica. Cfr. A. Almbar. 
"Sobre nuestras deficiencias para hacer y hanta para hablar de 
cine", Ahora, n. 782, pags. 5455. 



wm& iigems de la M u t d  o loa dnmones italianos de los anos 
veinte-demasiado parecidos, por otra parte, a los argumentos de 
la novala popular o los folletines de la prensa-, no hicieron sino 
reforzar esa imagineria, ademan de servirnos de prueba del arraigo 
que fue adquiriendo ese mundo de ensonacion que le brindaba al 
espectador el juguete caro de los Lumihre. 

Por eso, para poder caubrar el impacto del cine en Santo 
Domingo. es preciso anauzar los estereotipos que ha explotado el 
cine que consumimos deade 1900, y el eco que han encontrado en 
nuestro ~ublico, sobre todo en determinada coyuntura. como 
reforzadores de nuestros prejuicios, creencias o miedos. muchas 
veces seculares. 

En el aspecto economico. es importante hacer notar que la 
maquinaria econonuca de Hollywood sustituhia, a partir de los 
anos tminta, las producciones alemanas, noruegas, francesas e 
italianas, por los interminables dramones y seriales norteamerica- 
nos. De haber continuado Juan B. Alionseca. Francisco Paku o 
Tuto Beez produciendo cine en Santo Domingo. tarde o temprano 
hubieran tenido que enfrentar a un competidor demasiado fuerte. 
La facilidad de una red de distribucion, como la que tenian las 
empresas norteamericanas en los paises pacfiados, haria posible 
que las producciones nacionales tuvieran salida. al menos dentro 
del pah, para hacer la produccion rentable. De lo contrario -y asi 
parece que sucedi6.  el experimento del cine dominicano estaba 
condenado al fracaso. Solo quedaria el recuerdo de un pubdo de 
"aventureros" que un dia hicieron cine con eseasos recursos. 
tdento mas que sufciente, entusiasmo a borbotones, y la convic- 
cion h e  de que tambien ellosdo podian hacer. 

No cabe duda que la aparicion del cine en Santo Domingo 
represento la apertura de un nuevo renglon en el mundo de los 
pequeilos negocios. La falta de legislacion d e f ~ d a  en materia de 
impuestos. la novedad del medio, y la falta de otros alicientes para 
el esparcimiento de los capitdenos, hizo que muchos "empresa- 
rios" ee dedicasen ya en 1910 a la explotacion del cinematografoO 
Un enuncio aparecido en El Tkmpo, durante los meses de mano. 
abril y mayo de ese ano. puede servir de muestra. 

"Se vende un cinematografo Pathe Freres, casi n u e v e  decia 
el espacio pagado del senor Luis E. Gomez Aliau. Treinta y dos 
peliculas de asuntoa interesantes, completando asi el equipo de un 
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negocio productivo, mediante empleo de poco capital. Con solo el 
empleo de $250. puede Vd. crearse una kn ta  de 50 a $200 
mensuales, trabajando nada mas que ocho hons  al mes"." 

La proliferacion de salas de cine durante laa decadaa siguien- 
tes, la aparicion de varias distribuidoras naciondes, y la i n d u c -  
cion paulatina de un impuesto municipal a las funciones publicas. 
incluyendo el cine, nos dan una idea de lo rentable que resulto el 
negocio para los empresarios criollos. Embarcarse en el financia- 
miento de producciones dominicanas. ademas de representar un 
riesgo o una aventura descabellada. no podia ser tan rentable y 
seguro como la representacion de una acreditada casa extranjera. 

Incluso la publicidad constituia ya en los anos veinte, una 
fuente considerable de ingresos para la prensa dominicana. El 
Teatro Capitolio, por citar un ejemplo concreto, retiro sus 
anuncios de las paginas del Listin Diario en diciembre de 1926. 
por causas no bien explicadas. La suspension de la publicidad 
provoco una serie de ataques a la empresa por parte del peri6dico. 
"que siempre tiene agravios para aquello que no le produce". 
como decia el administrador del teatro, Carlos Cemuda. El contra- 
to con el Capitolio le suponia al Listin un ingreso aproximado & 
mas de 4,000 pesos anuales.' 

67. El Tiempo (mano 22, 1910). p. 3. 
68. B h o  y Negro, afio VII, num. 355 (diciembre 11, 1926h p. 36. 







Por ha calh & h u i q v .  el "equipo &vil" de publicidad del Cinc 
Colon, anuncia ruia peliculo Mary Pickford. Sostiene el tambor 
6' Macico", al que surtituia en ocasiones Santiago Jerez, mejor conocido 

como "Raton con bombo". 
Procedensi.: H w  Fruiek. Bolirni- Throyb the Weii  Indk.. Ncw York: 

The Ccnlury Ca.. 1920. 



UNTORPEBALBUCEO 

Las primeras palabras que se oyeron en una sala de cine 
fueron las de Wui H. Hays. productor cinematografico, miembro 
prOminente del Partido Republicano, y principal promotor de la 
candidatura presidencial de Warren Harding en 1920. Los espec- 
tadores que acudieron la noche del 27 de octubre de 1926 al 
Manhamn Opera H o w .  en New York. tuvieron la oportunidad 
de ver y oir al Secretario de  Estado de Comunicaciones, anunciar 
las ventajas del sistema "Vitaphone", obra de los ingenieros de la 
Bell Telephone Co., que habria de revolucionar el "septimo 
arte''. ' 

A pesar d e  las alabanzas de la prensa de Hoilywood, el experi- 
mento no fue aceptado plenamente por el pirblico norteamericano. 
ni las companiaa productoras se entusiasmaron demasiado, a 
pesar de haber visto como se reducian sus in- mediada la 
decada de los anos veinte. 

E2 programa de aquella noche mcluia como principal atrac- 
cion el estreno de una serie de cortos musicales con Misha Elman 
y Giovanni Marrinelu. y Don Juan. una. pdicula muda de Aien 
Cmland, con la actuacion del veterano John Barrymore, y el 
acoppnamiento musical de fragmentos de la opera de Mozart. 

1. Cfr. R. GnBih y A. Maym, The Monis ;  p. 240: Aabur Kuight, The 
liueliest An., p. 146; R. Gubem, op. cit.. p. 289-190. 



Un ano despues. el 6 de octubre de 1927, la casa Wamer 
-una de las pocas que creyo en la explotacion comercid del 
invento-, lanzaba al mercado El Cantante de Jau rThe  Jazz 
Singer")), una pelicula musical dirigida por el inevitable Alan 
Crosland, con la actuacion del cantante Al Jolson. La cinta consta- 
ba de escenas cantadas y habladas, alternando con otras mudas 
con subtitulos. como habia hecho el cine durante los treinta y ocho 
anos antenores. 

Empezaba asi el ocaso de los titolos. y la era del sonido era ya 
un hecho. al que habna que acostumbrarse. Ebro, empezaba 
tambien el control econ6mico de los Morgan primero, y luego de 
los Rockefder, a traves de las casaa Western Electric y Radio 
Corporation of Amenca, propietarias de las patentes de los siste- 
mas "Vitaphone" y "Photophone". Mientras tanto, el trabajo de 
Hans Vogt y otros. en Alemania, fue monopolizado por la Tonbiid 
Synduat A. G. flobis) y la KiangfiiIm'y cedido despues a William 
Fox. 

Tanto en los Estados Unidoa como en Alemania, la novedad 
del sonido atrajo al publico y, a pesar de sus deficiencias, repre- 
sento defhitivamente un alza en los mermados ingresos de pro- 
ductores y exhibidores. Ni que decir tiene que la calidad se sacra- 
co en beneficio de la cantidad, y que las peliculas musicales sueti- 
tuyemn durante unos cuantos aiios a los dramas de David Griffith 
o al simple "teatro eniatado" de los directores alemanes, suecoa. 
franceses e itaiianos. 

El cine sufrio un serio reves con la introduccion precipitada 
del sonido. El microfono se convirtio, en poco tiempo, en el instru- 
mento en torno d cual giraban todoa los demas elementos de la 
produccion, incluida la camara y, por supuesto, los actores. La 
protesta de los directores, sobre todo los estetaa sovi6ticos, 
franceses y alemanea, y la negativa de muchos a utiuzar sonido en 
sus obras. era la reaccion logica ante una desbordante produccion 
de peliculas de infima calidad. 

De esa misma epoca son precieamente filmes como Luces 
New York ("Lights of New York", 1929). dirigida por Bryan Foy, 

2. Le* Jacobs, La w r o s a  h l i o r i a  del cine americano. vol. U, 
p. W189; Ramon Gubem, op. cit., p. !29&291. 
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The Godless Cid (1929). de Cecil B. De Miie, y adefesios musica- 
les -"di talking, all singing, all dancing9'- de  la categoria de Thc 
Hollyuood Revieu, (1920). H a p ~  Days (1930). The King of Jw 
(1930) o Kiki (1931). que obligo hasta a Mary Pickford a cantar y 
heihq, para convertirla asi en atraccion taquulera renovada.' 

LA FIEBRE DEL SONIDO 
Consta que la noche del 18 de agosto de 1927. el Teatro 

Independencia presento por vez primera un "cine parlante" que 
hizo cmcumr mucho publico "que aplaudio el moderno invento'.'. 
Si embargo, no se tnitaba de la pelicula ya mencionada de la casa 
Wamer, sino de  uno de tantos cortometrajes de pmeha o "avan- 
ces" del Vitafoao -un disco sincronizado con un cono musical.' 

Tres anos despues. el cine sonoro haria ru entrada, no sin 
difcultades, en Santo Domingo. La noche del 19 de julio de 1930, 
despues de  las elecciones que ratificaron el poder a Tnijulo y 
Estrella Urena. el Teatro Capitolio exhibio, en tandas de 7:15 y 
9:00 p.m., la pelicula Lwky Bpy, un cortometraje de la caaa 
Wamer, con la actuacion del cantante George Jessel. 
. El sistema usado en esa primera exhibicion, era probable- 

mente el "Photovoice", e incluso la pelicula que vio el publico 
capitaleno aquella noche de julio de 1930. era parcialmente sonora 
-"pan-Teikie". como se decia en el argot cinematografico norte- 
americano. Consta que el equipo sonoro del Capitolio confrontd 
algunm duicultades durante la exhibicion. y que incluso tuvo que 
esperar el  publico casi media hora a que se  reparase el recien 
adquuido equipo. para disfrutar del "canto. la voz, los aplausos, 
los silbidos y la gran orquesta que ameniza los bailes'' en aquel 
cortometraje primitivo del cine sonoro.5 

Un mes despues, y once dias antes del ciclon de Can Zwion. el 
Teatro Capitolio se anota un triunfo mas: la primen pelicula 

3. Cfr. D d e l  Blum, A Picto&l hu&y oj rhe talkiu. p. 7-9; Richud 
Griflith. op. cit., p. 252-255. 

4. B h o  y Negm. ano VIII. num. 386 (agosto 20. 1927). 

5. W. Dacosta R. "Tmjiuo fund6 su partido en el histbrico Teatro 
Capitolio", Ahom. num. 865 (junio 23, 1980), pi. 51. 



hablada, cantada y bailada, "cien por cien en espaiiol". Se  trataba 
de Charros, gauchos y manolas, con Myia Alba y Manuel Pedra- 
za, una de las tantas peliculas nlmadas en Mejico por las casas 
Columbia, Fox, Metro y Paramount, a partir de 1929, para poder 
ampliar su mercado, ofreciendo peliculas en castellano a los 
paiaes latinoamericanos, que preferian oir a los actores hablar en 
su propio idioma, y no en ingles, como sucedia con las primeras 
peliculas sonoras, que aun no disponian de subtitulos. 

La euforia del cine sonoro cundio pronto en Santiago. El dia 
primero de  oct;bre de 1930, El Diurio anunciaba la exhibicion en 
el Teatro Stadium, en la calle 30 de Mano. de varios cortometra- 
jes sonoros patrocinados por la casa Bayer, con la actuac~on de 
Dorothy Quinlan y Juan Pulido. Dos meses despues el teatro 
Colon inauguro su aparato sonoro con la exhibicion de La Cancwn 
del Gitano y el credo de Otelo, interpretados por Tita Ruffo y 
Lawrence Tibbett respectivamente, en colores, y conel acompa- 
namiento de "una soberbia orquesta de cien profesores".' 

Una cronica de 1932, aparecida en la revista Bahoruco, nos 
refleja las quejas de pan parte del publico dominicano, e incluso 
la pasajera crisis que suirio el negocio del cine con la aparicion del 
sonido. 

"El cine est* en crisis. El numero de personas que asiste 
a los cines ea cada dia menor. Hemos asistido al auge cine- 
metograiico y hoy presenciamos su decadencia. 

Las mismas casas editoras de cintas han teaidoia culpa. 
Han iilmado tantas y tantas tonterias. que, el p6bh0, 
aunque tarde. se ha dado cuenta y no quiere que lo sigui 
tratando como a un nino. 

Por una pelicula redmente buena, cuantas c o k  medio- 
c m ,  y todas nos las cobran al mismo.precio. Se repitio 
muchsa veces el engano y ka gentes atraidu, por lo que 
prometian los anunciadorea asistian al espect6culo y sdian 
absolutamente' defraudadas. Ya no quieren asistir al cine 
sino despues de conocer por vias honorables y dignas de fe. 
la importancia de la pelicula. 

Entre nosotros los dominicanos agravan esta crisis &- 

6. El Diario (diciembre 13, 1930). p. l. 

82 



cunstancias especiales: con frecuencia se nos dan peliculas 
totalmente habladas en indea. Se necesita creer excesiva- - 
mente en la ingenuidad del publico para que asista a un 
espectaculo expresado en una lengua extranjera. Cuando 
mas, se dan demasiado incompletas explicaciones en espa- 
nol, de la cinta. 

Algunas veces viene una buena pelicula -da en 
espmiol. Es anunciada con bombos y plituius. y el publico no 
corresponde. 

Es que a ese publico se le tiene desconftado porque 
malas peiiculis fueron anunciadas con loa miamos platillos y 
los mismos bombos. y los que concumemn quedaron defrau- 
dados. 

Al publico no es posible enganarlo indefinidamente. Se 
habla del mal n m i o  oue son actualmente entre nosotros los - 
espectaculos cinematogrifcos; p m  no se ve o no se quiere 
ver la causa de esa crisis. Loa alquiladorea de peliculas son 
los que tienen la mayor parte de la culpa porque obligan a las 
empresas teatrales a que exhiban lo que traen. asi sea malisi- 
mo; asi sea en inglee. Por una pelicula buena o simplemente 
regular, de esas que al ser conocidas Uevan publico al teatro, 
les obligan a alquilar veinte rematadamente malas. 

Entonces empresarios y alquiladorea se quejan amarga- 
mente del publico, cuando el publico es e k e  tiene derecho 
a estar quejoso dedquiladores y empresarios.' 

Pocas fueron las d a s  de cine que quedaron en condiciones 
de abrir al publico despues del desastre de la tarde del 3 de 
septiembre d e  1930. Los cines RiJto e Independencia sufrieron 
&uno8 daiim. El Colon y otms, fueron totalmente desmiidos. y 
solo el Capitolio estuvo en condiciones de reiniciar sus  sesiones, 
una v a  restablecidos el servicio de energia electrica y los animos 
de loa capitalenos para asistir a un espectaculo. Asi, el 20 de 
septiembre, reabre sus puertas "la catedral del arte sonoro" a 
beneficio de la CNZ Roja Dominicana, presidida por el flamante 
Preaidente de la Republica, y en sesion continua desde las530 a 
Las 10: p.m. 

Un dia antes del Ciclon, el Teatro Independencia habia inicia- 
do una "temporada de ten-cent teatral", tambien en funciones 

7. Buhorno, uio 11. num. 102 (julio 23, 1932). p. 4. 



continuas de 7:00 a 11:30 p.m., "como en Europa y los Estados 
Unidos", en clara competencia con los nuevos teatros que se 
habian ,establecido en la capital desde 1928, a los que pronto se 
anadirian seis mas -Travieso, Apolo, Olympia, Julia, Max y 
E l i t s ,  para alcanzar la cifra de doce salas de cine al concluir la 
decada de los cuarenta. 

La competencia, en esos primeros anos de la decada del 
treinta, se centra en la calidad de los aparatos de sonido, o en la 
refrigeracion y limpieza del ambiente. Y, aunque aun no se habian 
producido peliculas sonoras en el pais. los empresarios dominica- 
nos no quisieron quedarqe atras, e idearon ingeniosas tecnicas 
para atraer la atencion del publico. 

Asi, Jose Mora Mendez, administrador del Capitolio en 1933, 
junto a Francisco Perez y Margarita Hermann, se las ingeniaron 
para "sonoriz,ar" uno de los primeros noticieros de Tuto Baez -el 
"Noticiero Dominicano". Se trataba de un reportaje de unos 
quince minutos, a imitacion de los de la casaparamount. "Una voz 
oculta -dice Jose Mora en. sus memorias ineditas- hacia las 
explicaciones correspondientes, lo mismo que en las peliculas del 
genero revista que vienen del extranjero".' 

Antes de la presentacion del "cine parlante" en los teatros de 
la capital, los agentes de la Pathe Sound News. David Oliver y R. 
Wangerin, habian llegado a Santo Domingo para fdmar un reporta- 
je sobre el nuevo gobierno de Estrella Yrena: El 24 de marzo de 
1930, segun la prensa, el presidente provisional fue f h a d o  en las 
escaiinatas de la mansion presidencial, y al dia siguiente, el 
generaiTrujiio aparecio dirigiendo maniobras militares en el patio 
de la Fortaleza Ozama. 

El presidente Estrella improviso ante la camara, en espanol, 
ingles y frances, las siguientes palabras: 

"Yo me siento verdaderamente feliz al tener la oponu- 
nidad de.dirigirme a todos loapueblos hermanos en la raza y 
en la lengua, plara explicar los principios esenciales del movi- 
miento cinco que conduje hasta la ciudad de Santo Domingo. 

8. Jose Mora Mendez, Memorias (edicion mecano&iada), tomo VII. 
p. 80. 
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y que acaba de colocarme en la presidencia de la Repiiblica 
Dominicana. 

El proposito esencial de nuestra accion es dar la oportu- 
nidad al pueblo dominicano de efectuar una libre eleccion 
pata elegir su proximo presidente. y organizar de t J  manera 
la vida financiera y economica del Estado Dominicano, que 
nos permita mantener en el mas J t o  grado la confianza en el 
interior de nuestro pus, asi como en las demb naciones. 
sobre nuestro porvenu economico y sobre el esvicto cumpli- 
miento de nuestras obligaciones economicas intemaciona- 

ALERTAS CONTRA .. . LA INVASION DEL CINE 

.Del ano treinta datan las pnm- normas de control de la 
programacion de  las cines. restrin+nd'o las sesiones y estable- 
ciendo el horario de  200 a 9:00 p.m. exclusivamente. Asi mismo, 
se establecen normas mas estrictas de vigilancia y censura, que 
las dispuestas por aquel primer reglamento de espectaculos 
publicos de 1919. 

Tambien a partir de 1930, empiezan a asomar las primeras 
manifestaciones de protesta contra los males que puede acarrear 
el cine. Ya en la decada del veinte, se  levantaron algunas voces de 
alerta. e incluso el Ayuntamiento de La Vega habia estudiado la 
conveniencia de establecer cierto tipo de censura municipal; ante 
el aumento de la delincuencia en el pais. lo 

Unos anos antes, M. M. deLOrbe, hijo. a f m a b a  que el cine 
era "escuela de  depravacion", porque reflejaba en la pantaiia 
"escenas de boxeo, adulterios, robos, crimenes, comdas de toros. 
etc". "Muchas familias dominicanas, -continuaba el cronista del 
Listin Diario-, hoy sumidas en las sombras del delito espiando 
sus culpas, deben sus desgracias a la.. escuela del Cine". Y, como 
si adelantase ya una campana de  apoyo a la reglamentacion de los 
espectaculos publicas, afirmaba: "Si yo fuera presidente de una 
Republica de moradores dociles y facil a una pronta regeneracion, 

9. Lo Opinidn (marzo 26, 1930). pag. 1. 
10. Listin Diario (diciembre 11. 1923). pag. 5. 



por esta cuestion me inte& basta el extremo de nombrar un 
censor de peliculas y con ello revelaria mi amor desinteresado y 
puro al terruno y al hogar". " 

Por su parte, k revista Bahoruco, se quejaba de la mala 
calidad del cine, y-de s u  efecto en el gusto del publico. "El cine es 
comptor -deck el cronista-. no porque nos desvie de k moral. 
sino porque nos depanpera el -mto. Poco a poco va haciendwos 

I TEATROS 
RIALTO t INDEPENUE~~IA: 

MlERCOLES 4 DE'ABRU. DE 1928 
TANuAS DE LAS 7 Y 9 P. M. 

''!ida Pasion v 
Muerte de N, S. 

Jesncr is t o" 
(En Gbrer Natural-). 

u ,,t.ci",ie.t. & datacado de k Semw 
Santa. 

U n b  -tado autorP.do por d Ckm y el - gobiietm. 

P r r p g r a t  Ahi YKM Y. 
d l R C O F ,  EL HALCON DE LOS MARES 

B... 2 m. 

11. ibid., (enero 11, 1927). pag. 9. 



UNA PELI&ULA b u  HUMANIDAD. L Y  

El mundo e n t m  arde en F W . .  .; vneblo eu?tra pnebip. . . 
hombre mtra hombre.. . . Jiermanomnlia hermyb. .  . .. . 
Es La fuerza riega y bruta que rige Im d a i n o s  de La t i e n  
VEA I.A FAROSA PEI.ICIII.A " I N R I" Y q u g l w  m,,. 
vencido del sipdfieado e n m d i a o  de las anteriorea 

Miercolei y Juevss Santw en d Gran Teatro 

"CAPITOLIO" 

La publicidad cinematogrri/ica ocupabu yu, en 192R. espurio considerable 
en l a  prensa capitaleriu. En tiempos con~prtitiuos, como ln S e w n u  Surrtu, 
las salas de cine se disputaban l a  clientela a base de los reclamos mus 

rebusrudos. 

F r i > ~ . t d i . ~ ~ ~ i a :  Liatin I h n o  (abril 3. Ivini. ,>.ir. .Li. 



condescendientes con la imbecilidad humana al servicio de esta 
p a n  industria estadounidense. Al principio protestabamos de 
tanta tonteria, de tanta cursileria, pero como no tenemos punto de 
oomparacion, puesto que con raras excepciones, todas las cintas 
son uniformemente inferiores, vamos amortiguando nuestra pro- 
testa y, al fui, acabamos por creer que nos distraemos y que 
asistimos a un ameno espeotaculo". " 

El 11 de a(losto de 1933. el Ayuntamiento de la Comun de 
Santo Domingo promulga el primer Reglamento General 'de 
Espectaculos Publicos. En sus 39 articulos, el documento regula 
todo lo referente a la exhibicion de fdmes, estableciendo una 
Comision Municipal de Ceneura. Las peliculas, segun el regla- 
mento, deberan a e r  revisadas por el presidente de esa comision, 
no &rmitiendose que se hagan recortes "en las peliculas cinema- 
togafcas anunciadas, ni tampoco interrumpir las series ni sus- 
penderlas despues de  comenzadas, salvo en el caso de fuerza 
mayor justucada, que se hara valer ante e i  Presidente de la 
Comision Municipal de Cens~ra". '~ 

Dada la proliferacion de peliculas sonoras habladas en ingles, 
el reglamento estipula que las peliculas "que no esten desarrolla- 
das en castellano, tengan sus explicaciones en este idioma". Para 
cuidar de esto, ademas de someter los fdmes a la revision de la 
censura, deberan enviarsele los programas que distribuya la 
empresa, asi como los cambios que se hagan en el espectaculo. 
"despues de  fijados los carteles" en sitio visible y, sobre todo, 
encima de la taquiiia. El articulo 16 establece que "en los 
espectaculos destinados exclusivamente a los ninos. se prohibe la 
proyeccion de peiiculas cinematograiicas que puedan ejercer en 
ellos iniluencias nocivas y que agucen los sentidos para el robo u 
otros hechos iucitos". I4 

Dos aiios despues, la revista La Verdad Catolica, semanario 
de  la  Arquidiocesis de Santo Domingo, que llego a reproducir 
pensamientos de Franco y hasta el himno de Falange Espanola, 
publicaba desde su segundo numero la clasificacion moral de Iiis 

12. &horno (agmto 16. 19301, pag. 18. 

13. Recopilacidn de ordenaruai y reglamentos ..., pag. 133. 

14. ibid., pag. 132. 



ptUcuIaa, stgun la revista juvenil espanola La Estrella del mar, e 
mntaba al publico lector a "boicotear las peliculas reprobables". " 

Una curiosa clasificacion a base de colores. o un rotundo 
"no", acompanaba al titulo de  cada pelicula estrenada en el pais. 
Una pelicula "bknca" era "inofensiva en todos los aspectos; si era 
"d, la podian ver los jovenes, pero no convenia a los ninos; si 
era "rosa", tambien resultaba inconveniente para los jovenes. 
aunque fuera "moral en su fondo". Si la pelicula era "roja", era 
sencillamente una "8bra atrevida por tratar temas escabrosos o 
escenas inmorales". Si llevaba el color verde, era senciUamente 
pornografica, reservando el calificativo de "negra" a la pelicula 
"impia u ofensiea para la religion". 

El 31 de  mayo de 1935, el Poder Ejecutivo ratincaba la 
Icp 916, que regulaba la exhibicion de peliculas aptas para el 
publico infantil, piohibiendo las que resultasen impropias "por 
inadaptables al grado de desarrollo de sus facultades, perturbad* 
ras en su mayor pakte de los sentimientos infantiles por el asunto 
de dudosa moral que las inspira, y del sistema nervioso de los 
niiios por las fuertes emociones que suscitan en ellos"." 

Como es de suponer, la mayor parte de las peliculas que se 
exhibiran durante las dos decadas siguientes (19401960). proce- 
den de los Estados Unidos, cuyas producciones y "estreUasl' van 
ganando la aceptacion del publico "por la naturalidad con que 
actuan", segun loa resultados arrojados por una encuesta realiza- 
da entre los asistentes al Capitolio. 

Las peliculas llamadas "de tesia", los espectaculos musica- 
les. e incluso las interminables series -uno de los productos que 
resulto mas rentable para la industria de HoUywood-, acaparan 
la programacion de los cines de Santo Domingo, que hace unos anos 
ha cambiado su nombre por el de Ciudad Tmjillo. Por las pantallas' 
del Independencia, el Rialto y el Capitouo, desfhon,  sobre todo 
en los anos cuarenta, las series de Tanan, Kit Carson. Flash 
Gordon, y los episodios de El Avispon Verde, La Arana Negra, La 

15. Lu Verdad Catolica. ano 1. num. 2 ijunio 9. 1935). p& 1-2. 
16. ibid., (junio 16, 1935). pig. 3. 
17. Gaceta Oficial, num. 4800 (junio S. 1935); Cdmidn de Leyes ... 

vol. 42, pag. 216-218. 



Garra & Hierro, Bwk Rogers (o "Rogelio el Conquistador"), e 
idnidad d e  tituloe que. anos mas tarde, volveria a explorar la tele- 
vision w n  cierto dejo de anoranza. 

Aunque se contasen aigunas excepciones -el estreno de 
Alaander Neuaki en 1940 es una de eiiau-. la importacion de 
filmes de otros pakea. sobre todo en los anos de postguetra. ha 
quedado reducida a &unas peiiculas inglesas y, sobre todo, 
mejicanas. que tenian la indudable ventaja de estar "habladas y 
cantadas" en castellano, aunque el sistema sonoro no alcanzase la 
calidad del usado por los norteamericanos. De la produccion 
espanola, cuya indusuia empezaba a consolidarse un poco en esos 
aiios, ge veia algun que otro ejemplo, tanto en el genero de ficcion 
como en el de  las "revistas fiimicas". 

Como es sabido. el intervalo entre ks dos guerras mundiales, 
sirvio de coyuntura para que se consolidaran Hoiiywood y Beriin 
como imicas competidoras en el mercado mundial del cine, mien- 
tras Dinamarca, Suecia, Itaua y otros paises productores, redu- 
cian su produccion practicamente a cero. La crisis economica de 
los afmn veinte y el Plan Dawes, hicieron que la UFA cayese en 
mama de los bancos norteamericanos. Y fueron. precisamente, 
los bancos norteamericanos, los primeros en oponerse al estable- 
cimiento del cine sonoro en 1926. porque temian que el problema 
del idioma fuese un freno al dominio del mercado mundial. 

Una vez que el cine aleman se desvinculo de Estados Unidos, 
y domino el mercado europeo y el japones, entro en abierta compe- 
tencia con los productos de Hoilywood, mientras Francia y Gran 
Bretana empezaban a recuperarse de la crisis de los .@os 192425. 
Hasta que, la segunda guerra mundial y la d a  de Alemania, 
abrieron nuevas perspectivas al mercado norteamericano, que ya 
.se habia afianzado en Inglaterra y AmCrica Latina desde 1939, 
aunque su produscion se habia mantenido practicamente estable 
en eeoe anos. 

ASTROS DOMINICANOS EN HOLLYWOOD 

Al iniciie la decada de los cuarenta. la prensa dominicana 
se hace eco del triunfo de "la Dorothy Lamour del Valle de San 
Fernaido" -la actriz dominicana Africa Maria Gracia Vidd, 
conocida en los estudios de Hollywood como Maria Montez. 



Maria Montez habia nacido en Barahona el 6 de junio de 1912, 
y despues de casarse con un banquero irlandes, prueba fomma en 
New York como modelo profesional. Poco tiempo despues. y 
aepeparada ya de su esposo, la empresa peliculera Universal Pictu- 
res, convencida del actractivo de la actriz dominicana, la contrata 
para actuar en una pelicula de William Wellman. titulada Lucky 
Devifs (1941). "Dentro de tres meses -habia dicho la actriz 
dominicana al entrar en los estudios de la Universal-, todo el 
mundo me conocera". 'O Y, uno tras otro. se sucedieron los exitos 
de M d a  Montez. que habia elegido su nombre artistico atrdda 

.por el apellido de Lola Montez, la celebre bailarina del siglo XiX. 
Junto a los "galanes de moda" de la epoca. como Douglas 

Fairbanks Jr., Jon Hall, Brian Donlevy y Jean Pierre Aumont, con 
el que contrajo matnpionio en 1943. la actriz dominicana se con- 
virtio en una de las mas cotizadas de HoUywood. A pesar de la 
poca variedad de papeles que desempeno, interesada como estaba 
k industria en explotar lo exotico de su belleza, Maria Montez 
iiego a ganar verdadera popularidad, en competencia con estrellas 
tan destacadas en esos anos, como Carole Lombard, Vivien teigh, 
Ida Lupino, Irenne Dunne, Hedy Lsmarr y otras. En cuanto a los 
directores de las veintiocho peliculas en que actuo, si se exceptua 
el aleman Max Ophuls, que la dirigio en Lo Conquista de un Reino 
('%e Ede", 1947). no se distinguieron por su buen gusto o su 
capacidad creadora. J. Rawlings, irving Curnmings, Arthw Rubin, 
y el aleman emigrado Robert Siodmak, fueron simples artesanos 
que supieron acomodarse a un estilo y a un genero que representa- .. . 
ba pingues beneficios para la industria de HoUywood. - 

La carrera de  Maria Montez se interrumpio bruscamente el 17 
de  septiembre de 1951 en su residencia de Suresnes, en las 
afueras de Paris. La actriz no Nego a ver concluida su uitima 
pelicula, El Ludron de Venecio ("n ladro di Veneeia". 1952). filma- 
da en Italia en 1951 y estrenada en Estados Unidos un ano 
despues. 

Otm dominicano que p&cipo de algun modo en La industria 

18. La Nacion fjulio 12, 1942). pag. 7 ; a l .  de Vicens, "Recordando s 
Maria Montez en el 30 aniversario de su muerte", Suplemento Lkiln 
Diodo (octubre 3, 1981). pags. 10-11. 



del cine norteamericano, fue Americo Lugo Romero. A partir de 
mano de 1940. "el culto intelectual" 1-ad r e d a  la publicidad del 
diario La Opinion-, se  encargo del comentario en castellano de 
las actualidades mundiales Pathe ("Pathe Sound News"), cuya 
exclusiva correspondia en el pais a l  circuito Rialto. 

"SemPnalmente. este noticiero -decia el espacio 'encabezado 
por el gallo canta* de  Pathe N e w b  pondra a la vista del publico 
dominicano las noticias mau sensacionales y los hechos de mia 
actualidad ocurridos en todo el orbe"." Junto al noticiero PathC, 
se exhibian entonces en los cines de Santo Domingo el Foz- 
Mwietone, el Noticiero Britunuo y, esporadicamente, una "Revis- 
t a  Cubana" e incluso otra venezolana. 

L a  lista de dominicanoa que aparecia en las pantallas no 
estaria completa sin mencionar al joven actor vegano Maauel de 
Moya, que hizo su debut en una peiicuk de Roben Snody, titulada 
Di  que me quieres, una produccion ~gentin0-norteamencana. con 
Jorge Lewis, Eva Ortega, Paul Ellis, Martin Garralaga y, por 
supuesto, Manuel de Moya. La pelicula fue estrenada en el Cine 
Rialto, en la capital. el sabado 8 de julio de 1939 y, al dia signiente. 
se  exhibio simultaneamente tambien en el Independen~ia.~~Era la 
primera vez que un dominicano aparecia en una pelicula extranje- 
ra habkda en castellano, pues aun pasarian tres aiios para que el 
publico dominicano pudiera ver y o u  a la malograda actriz baraho- 
nera, y ademas no podria hacerlo sino en ingles o con doblajes. 

En la decada de los cincuenta, aparece un nuevo actor domi- 
nicano en los estudios de la Metro. Se trata del santiagues Rafael 
Campos, que hizo su debut, cuando apenas tenia dieciocho anos. 
en k pelicula de  Richard Brooks, Semilla &Maldad ("Blackboard 
Jungle", 1955). junto a Glenn Ford, Ann Francia y Louis Calhern. 
El mismo aiio, vuelve al plato con Lafuria de los jwtos ("Trial", 
1955). bajo la direccion de Mark Robson, con el mismo Glenn 
Ford, Dorothy McGuii. Arthur Kennedy, Katy Jurado y. el 
puertorriquefio Juano Hernandez." 

Despues de una corta eatanciaen Santo Domingo para prota- 

19. La Opinion (mino 15, 1940). pag. 5. 
20. Lwtin Diario Gulio 8, 1939). pag. 2. 

21. Cfr. Ahora, num. 385 (marzo 29, 1971), p&. &a9. 



gonizar la comedia de Franklin Dominguez, Un P u t y  j a n M m a  
(3 de mayo de 1956), Rafael Campos continua su carrera, que 
cuenta ya cientos de episodios para la television y mas de una 
docena de largometrajes, aunque las dicultades que encuentra 
un actor latinoamericano en Hollywood, nunca le hayan permitido 
superar su condicion de actor secundario. 

Otros actores y actrices dominicanos que han trabajado en 
cine extranjero, a p q u e  en la decada de los sesenta. son Zulema 
Atala. Flor de  Bethania Ahreu y Vicente Sangiovanni. La primera 
participo en Estados Unidos en Madigon (Don Giegel, 1968) y Popi 
(Arthw Hiller, 1%9), entre otras. Su hija, Flor de Bethania Abreu, 
ha actuado en Doctor Zhivago (David Lean, 1%5), Espana otra vea 
(Jaime Camino, l W ) ,  Oscuros swnos de agosto (Miguel Picazo, 
1967). Del amor y otrcrp soledades (Basilio Martin Patino, 1969). y 
otras. Por su parte, Vicente Sangiovanni. ademaa de participar en 
Doctor Zhivogb, desempeno un papel en Duicinea (Vicente 
Aranda, 1%8). A estos hay que anadir la actuacion de +gel 
Hache en Paraiso Ortopedico (1%9), del chileno Patricio Guzman, 
f h a d a  en Espana. 

Ademas de los que han actuado en producciones rodadas en 
nuestros escenarios. hay un buen numero de dominicanos que, en 
los uitimos veinte anos, han tomado parte en producciones mejica- 
nas o norteamericanas. Entre elios, cabe destacar a Margarita 
Mora, Jose Jasd, Camilo Carrau, Julio Cesar Imbert, Andres 
Garcia y, mas recientemente. Charityn Goico, Freddy Beras Goico 
y el nino John Adames. Margarita Hermann Mora acompano a 
Jose Mojica en El Capitan Aventurero (Manuel Penella, 1938); 
Jose J.asd (Jose Antonio Sanchez Delgado) ha participado en 
College Confidential (Albert Zugsmith, 1960), Savage (1972) y 
Machismo (1973), ambas diigidas por Arthur Hunter; Camilo 
Carrau, despues de actuar en la television norteamericana, parti- 
cipo en Mondafs Child (Leopoldo Torre-Nusson, 1966); Julio 
Cesar Imbert ha hecho su carrera en la television y el cine 
mejicanos, actuando en La Molienda (1979 y Fuego N y o  (1979), 
ambas dirigidas por Raul Fernandez. Andres Garcia ha protagoni- 
z a d o m  buen numero de f h e s  en Mejico, sobre todo una decena 
de episodios de Chanoc, ademas de Dos orqufdeas para los cuervos 
(Tulio Demicheiu, 1978), Manaos (Alberto Figueroa, 1980) y Una 
gallina muy ponedora (Rafael Portillo, 1982). entre casi una 
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docena de  &es en menos de una decada. Ya en la decada de los 
ochenta, destacan el nino John Adames, que desempeno uno de 
los papeles principales en Gloria (John Cassavettes, 1980). junto a 
Gena Rowlands, y, sobre todo, Charityn Goico, que protagonizo 
La produccion puertorriqueiia Prohibido amar en Nueva York 
(Enrique Gomez Badillo, 1982). acompanada de Freddy Beras 
Goico. 

PRODUCCION DOCUMENTAL DOMINICANA: 
ESCASA Y COMPROMETIDA 

Cuando aun no se disponia de medios sufcientes para elabo- 
rar documentales de propaganda en el pais, la General Business 
Fh, fue contratada para f h a r  dos cortometrajes para exhibirlos 
en el pabellon dominicano de la Feria Mundial de New York en 
1939. Ambos eran en 16 mm. y color, y cubrian un panorama de la 
Republica Dominicana en los nueve anos de lo que se denominaba 
ya "Era de Tmjillo" y, sobre todo, la industria azucarera.p 

En 1947, el camarografo Rudy Unger se dedica a la realizacion 
de documentales de propaganda, al servicio del Partido Dominica- 
no. Asi con ocasion de la llamada "Marcha del Trabajo" pro 
reeleccion de  Tmjillo, que tuvo como escenario la ciudad de 
Santiago el 30 de mano de ese mismo ano, Rudy Unger Colorao 
f h a  el documental Palmos Dominicanas. que recorre el pais, 
exhibiendose precisamente en los locales del Partido Dominicano, 
a partir de  febrero de 1948." - 

Un ano despues. el 23 de octubre de 1949, se exhibe por 
primera vez el Noticiero &la Voz Dominicana, el primer noticiero 
hecho en el pais, que recogia "los momentos culminantes de las 
celebraciones efectuadas en el pais con motivo del dia de la raza". 
Este primer numero del Noticiero de la Voz Dominicana, incluia 
ademas "un historial cinematografico del circuito radial de La Voz 

22. Lisn'n Diario. ijulio 28, 1939). p@. 1 Y 6. 

23. La Nacidn, (febrero 12, 1948). p8g. 3. 



Dominicapa. y una cinta documental de las fuerzas armadas de la 
Republica". 

Hasta entonces, solo algunos numeros de los noticieros que se 
exhibian en los circuitos del pais. estaban dedicados a la Republi- 
ca Dominicana. Asi, el noticiero de la Metro-Goldwin-Mayer, 
producido por la Hearst Corporation a partir de 1928. habia 
dedicado su numero de fines de agosto de 1946 a las celebraciones 
del 4% aniversario de la fundacion de la capital, incluyendo una 
reaenadel terremoto que azoto ese dia al pais, y un recorrido por el 
interior." Anos antes, uno de los numeros de la reconocida revista 
hlmica The March of Time, producida por Time Inc., a partir de 
1935, provoco una energica nota diplomatica de protesta del 
gobierno dominicano, y aunque el Departamento de Estado borte- 
americano se desentendio del asunto. el recien inaugurado noticie- 
ro fue retirado ese mes de la pantalla del Radio City Music Hall, 
simplemente porque Trujilio considero ofensivo el tratamiento que 
le dispensaba The March of Time.26 

A partir de los anos cincuenta, dos cineaataa se dedicaran a la 
produccion de documentales y noticieros en el pais: Manuel Baez 
y Eugenio Fontana. El primero, hijo del reconocido fotografo Tuto 
Baez, realiza en 1952 el primer noticiero deportivo, Deportiuas 
E@, a base de reportajes de los juegos del campeonato de 
basebail profesional. El noticiero se exhibia en el circuito Rialto, 
acompanado de la narracion de Felix Acosta Nunez, y posterior- 
mente de Max Reynoso, en un disco gramofonico que simulaba 
sonido sincronico. 

El mismo Manuel Baez fdmo, junto a su hermano Adoiio. el 
primer documental con sonido optico, valiendose de una camara 
Auricon Cine-Voice de 16 mm. Se trataba de las ceremonias de 
tomade posesion de Hector Tmjuio el 16 de agosto de 1952, ante 
el Palacio del Congreso Nacional, en el Parque Colon. La Voz 
Dominicana, que inauguranana su planta de television un mes mas 
tarde, exhibio este primer documental sonoro. asi como un medio- 

24. El Caribe. (octubre 10. 1949). pig. 52. 
25. La Nacion, (agosto 30, 1946). pag. 7. 
26. Cfr. Robert T. Elson, 'Time marches on the screen", en Richard M. 

Biban. Nonjicrion Film Theory and criricism, pag. 107. 



metraje, que Manuel Baez elaboro posteriormente, a base deP 
material fdmado en la toma de posesion, con guion de German 
Soriano y la narracion de Max Reynoso, y que recorreria el pais 
gracias a las unidades moviles delfartido Dominicano. 

Unos arios despues, con guion de Otto Gonzaiez y Fidencio 
Garris, el mismo Manuel Baez realiza el primer documental 
dominicano en 35 mm. y en color. Se trata del documental 
propagandistico titulado Ganaderiu: Riqueza nacional (1958). al 
que siguieron otros. de los que apenas queda noticia. 

Tambien en la decada de los cincuenta, se incorpora a la 
produccion de documentales de propaganda politica del regimen 
el productor italiano Eugenio Fontana, que residia en el pais desde 
unos arios atras, y se hizo cargo del Departamento de Cine de "La 
Voz D0minicanaw. Eugenio Fontana habia participado en la 
produccion de fdmes de come abiertamente fascista, como El 
escuadron blanco ("Squadrone bianco", 1936). dingido por Augus- 
to Genina, ganador del Premio Especial del Festival de Venecia 
del mismo ano. Al terminar la guerra, y cuando el neo-realismo es 
un hecho, Fontana produce Cristo prohibido ("il Cristo proibito", 
1950). la Unica pelicula dirigida por Cunio Malaparte, segun su 
novela homonima." 

Poco tiempo despues de estar al frente del Departamento de 
Cine, y al celebraise un aniversario mas de la fundacion de "La 
Voz Dominicana", en agosto de 1955, se anuncia pomposamente la 
creacih de la industria cinematografica dominicana, cuyo primer 
proyecto seria la fdmacion, a un costo de 150,000 pesos, de La 
reina del merengue. La proyectada industria no paso de ahi, y 
Fontana continuo su trabajo de documentalista. hasta su muerte, 
el 26 de diciembre de 1961. Bajo su direccion trabajaron como 
camanjgrafos Nelson Rodnguez, Vinicio Hernandez Mota, Eucli- 
des Rodriguez, Cesar Concepcion y Ricardo Thorman, que 
f h a r i a n  miles de pies de pelicula del duelo y entierro de Tmjiiio 
en junio de 1961, actualmente en poder de la Cinemateca Nacio- 
nal. - 

27. Cfr. Parker Tyler, Clussics of the foreign film, pags. 202-205. 
28. Cfr. La Nacion, (junio 6. 1%1), pag. 19. 
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CRECIMIENTO DEL NEGOCIO DEL 
ESPECTACULO 

Al finaliar la decada de los anos cuatenta, la capital contaba 
con trece salas de cine, y eran relativamente pocas las localidades 
del pais que ten& un local estable para la exhibicion de peliculas, 
a excepcion de  La Vega, Moca, Santiago, Azua, Barahona, 
Montecristi, San Pedro de  Macoris. Bani, San Cristobal y algunas 
poblaciones mas. 

Al fmalizar la decada de los cincuenta, la capital cuenta ya 
con vemtiuna salas de cine, y el pais dispone de setenta y cuatro. 
Poblaciones como El Cercado, La Descubierta. Fantino, Dajabon, 
Los Llanos, Bonao, Pimentel, Villa Riva, Salcedo. Tenares, Neiba 
y Pedernales, entre otras, cuentan ya, al menos. con una sala de 
cine. 

En realidad, el panorama de los primeros treinta anos de cine 
en Santo Domingo, ha sufrido un cambio notable. El cine como 
espectaculo, ha logrado arraigar en el publico dominicano. incluso 
de las capas inferiores de la escala social, quizas por la reduccion 
que han ido sufriendo los espectaculos vivos, y sobre todo las 
acostumbradas visitas de companias extranjeras, como sucedio 
durante los primeros anos del siglo. El vocabulatio reflejo, mantie- 
ne el nombre de "teatro" a cualquier local de espectaculos, y solo 
lentamente se  adapta el publico al vocablo "cine" en las decadas 
siguientes. 

En la decada de los sesenta, la capital aumenta de nuevo las 
salas de cine, que pronto alcanzaran la cifra de treinta, mientras 
otras ciudades del interior siguen el mismo ritmo de crecimiento 
en el negocio del espectaculo. Se mantienen, sin embargo, en 
muchos lugares, los "cines ambulantes", valiendose de proyecto- 
res de 16 mm., lo mismo que se mantuvieron en los aiios treinta y 
cuarenta algunos "kinetoscopios" ambulantes en algunas esqui- 
nas de la capital. 

Este crecimiento y expansion del negocio del cine requeria 
de  una legislacion actualizada y, el 7 de marzo de 1949, T ~ j i i o  
promulga la ley 1951, sobre espectaculos publicos y radiofonia, 
que seria completada cuatro meses despues, al sancionar el Regla- 
mento numero 5906 (5 de julio de 1949). sustituido seis anos 
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despues con la sancion del Reglamento 995. del 13 de julio de 
1955. 

La decada de los sesenta, marcada en su primer ano por la 
ruptura del regimen politico, abre otro parentesis en la vida social 
y en la actividad intelectual y artistica de la Republica Dominicana, 
auoque tenga caracteristicas especiales que lo distinguen del 
parentesis efimero de comienzos de sigio. 

En esa coyuntura. y cuando el pais lucha obsesivamente por 
borrar las huellas del regimen de  los treinta anos -la "destmjilli- 
zacion" desesperada-. surge un nuevo intento de incorporar el 
cine a ia marcha de las artes, con el fime de Franklin Dominguez 
y Clarke Johnson, Silla, estrenado en el Teatro Colon, de 
Santiago, el 26 de enero de 1%3, con la etiqueta de "la primera? 
produccion filmica de laigo metraje que se produce de nacionali- 
dad domin i~ana" .~  

BALANCE DE TREINTA AN0S DE CINE: 
UN LARGO 'COMPAS DE ESPERA 

El inicio del segundo periodo de esta historia del desarrollo 
del cine en Santo Domingo -el periodo del cine s o n o r e  coincide 
con el establecimiento de un regimen politico autocratico, aunque 
se guardasen ciertas apariencias democraticas convenientes. 

Al tiempo que se instalaban como formula politica inevitable 
el militarismo. el nepotismo, la adulacion y el terror, se desarroiia- 
ba cierta cultura material en terminos de construcciones, desano- 
no urbanistico, extension de las redes de comunicacion, etc., y 
cierto florecimiento de las artes y las letras, evidentemente 
sometidas al sistema politico. Esto no fue obstaculo, sin embargo. 
para que muchos escritores desarrollaran una importante labor, y 
que incluso pudieran eludir el sometimiento ideologico, la "utera- 
tura iaudatoria". y hasta la persecucion. 

El desarroiio de  un capitalismo industrial "particularizado". 
incluso permitiendose ciertos ribetes de nacionalismo e indepen: 

29. Gacela Oficial, num 7863. (julio 23, 1955). 
30. El Caribe, (mayo 13, 1%2). pAg. 13. 



dencia, sirvio de eustentacion a la expansion cultural antes men- 
cionada. El desarrollo del sistema de ensenanza como arma 
politica. y en evidente ruptura con los moldes del positivismo 
hostosiano, la atencion que se le presto a las artes tradicionales. e 
incluso a la educacion universitaria, son algunos de los rasgos que 
caracterizarian el llamado "trujiismo socic-culturai", que se 
fortalecio precisamente a la sombra de una politica de expansion 
economica, una vez salvada la etapa de saneamiento financiero de 
los primeros diez anos. 

Hay quienes ven en la "Era de Tmjiio" la culminacion logica 
de  cierto "redentorismo politico", que muchos habian compartido 
desde los primeros anos del siglo XX, y que algunos intelectuales 
habian formulado en sus escritos, basandose en la incapacidad 
politica del pueblo dominicano para gobernarse "sin tirania y 
despotismo". Lo cieno es que los "ideologos" del regimen supie- 
ron explotar ese "redentorismo", para dotar al sistema implantado 
en 1930 de  una justificacion que validara sus actuaciones y hasta 
su rszon de ser. El racismo historico, y la falta de fe en el pueblo 
dominicano, adoptaron nuevas formas de expresion. Ahora se 
hablaba del peligro del vecino del Oeste. como agente contamina- 
dor de la raza, y de la seguridad de un regimen autocratico, que 
acabase con los vaivenes deuna democracia ilusoria. 

La tmjillista, sin embargo. supo aprovechar todo 
esto, y logro desarrollar cierto "optimismo nacionalista" -seria 
exagerado llamarlo "chauvinismo" que, ante las senales de 
progreso material, fue convenciendo a los dominicanos "de su 
propia capacidad para avanzar por si mismos", sin necesidad de 
empequenecerse mirando siempre hacia el modelo lejano e 
inalcanzable del Norte. '' 

En realidad, ese optimismo era explotado por la propaganda 
del regimen. De ahi, la creacion del Departamento de Cine de "La 
Voz Dominicana" en los anos cincuenta. y el enfasis en la produc- 
cion de documentales propagandisticos. Era el unico genero cine- 
matoBrsf~co que le interesaba al regimen de TrujUo. 

31. Cfr. F. Moya Pons, "Modernizacion y cambios en la Republica Domi- 
nicana", en Bernardo Vega y otros, Ensayos sobre cultura dominioa- 
M, pag. 245. 



Por otro lado. una lista de las peliculas exhibidas en el pais 
entre 1930 y 1961, quizas nos podria dar una idea, a base de 
evidentes inferencias, del variante gusto del publico dominicano. 
Pero. sobre todo, nos revelaria el interes que podia tener el regi- 

-men ei faciiitar entretenimiento facil, reiativamente barato. y 
politicamente inofensivo. 

A pesar de las alertas morales de algunos grupos, el gobierno 
y sus "interpretes" reconocian que el cine podia ser un insmmen- 
to mas de sometimiento civico. aunque prefiriesen llamarlo 
"vehiculo de cultura". Probablemente con ese criterio, permitio el 
gobierno en la decada de  los cincuenta que el dominico-italiano - 
Gabriele Sinaldi, de la Oficina Catolica Internacional del Cine 
(OCIC), hablase por primera vez de "Cultura cinematografica: 
solucih integmi", o que la Accion Catolica iniciase loa primeros 
intentos de cine-fomm. que madurarian definitivamente a partir 
de los anos sesenta, como una nueva actitud critica frente al cine. 

El establecimiento de una comision de censura, doto al 
regimen de un mecanismo de depuracion necesario, para que el 
cine -a falta de teatro autenticamente dominican-, no se 
convirtiera en una experiencia catanica, y se mantuviese dentro 
de los margenes de un espectaculo relajante sin pretensiones. 

Les peliculas que se  exhibian en nuestros cines en los anos 
cincuenta, fueron diversiiicandose un tanto, con relacion a la 
decada anterior. Las producciones norteamericanas de los anos 
treinta y cuarenta, dieron paso a producciones mejicanas, france- 
sas, y un buen numero de espanolas, sobre todo a partir de la f m a  
de  convenios de intercambio comercial y cultural con el gobierno 
de  Madrid en 1954. Pero, unas y otras, eran cuidadosamente 
seleccionadas -las espanolas pasaban antes por un tamiz mas 

. . fino en su paie-, para que cumpliesen con las exigencias del 
control ideologico del sistema. 

Le produccion nacional de largometrajes no le interesaba 
realmente al gobiemo de Trujulo, que estaba en condiciones 
optimas de legislar en defensa de una industria cinematograiica 
nacional, aunque incipiente. como lo habia hecho Espana bajo un 
regimen semejante, aunque solo fuera estableciendo la obligato- 
riedad de realizar el doblaje de los anuncios en nuestros estudios. 
Pero, producir largometrajes de ficcion, hubiera supuesto la apari- 



cion de una nueva "clase" dq tecnicos, actores, escenograios. 
editora,' libretistas. etc., cuya preparacion hubiera reque40 el 
contacto -en el pais o en el exterior- con artistas y escritores, que 
pertenecian a un mundo socio-cultural, donde La libertad de expre- 
sion y disension eran parte imprescindible de su vivencia. Y, 
hubiera supuesto, mas tarde. acudir a festivales internacionales, 
como requisito para abrir mercados al cine nacional. 

Por lo demas, los guionistas dominicanOs -hubieran tenido 
que ser los mismos dramaturgos y comediograios-, una vez 
agotado8 los asuntos vanales del folklorismo facil. y las inevitables 
loas al regimen, hubieran recurrido, supuesta una apertura ideolb 
gica, a la novelistica dominicana para nutrirse de temas, con grave 
riesgode reflejar lo que realmente eramos, aunque solo se hubiese 
ilevado a la pantalla obras como El Montera, de Bono, o Engracia 
y Ant&ta. de K i .  

Pw la misma razon, el teatro dominicano fue, durante mucho 
tiempo, una de  esas rarezas que aparecian en la capital $e tarde en 
tarde. Una tirania. aunque se esmere en facilitar diversion al 
pueblo, ademas de deportes o vida relativamente holgada. sospe- 
chara siempre de cualquier manifestacion festiva y, sobre todo, de 
un espectaculo social como el teatro, con un historial de denuncia 
social, como habia sucedido en Santo Domingo y en la America de 
origen hispanico, duiante el siglo XM. La "Era de T~j i i io"  sumio 
al teabu dominicano en una etapa de atrofia, de la que tardaria 
mucho en recuperarse. 

A pesar de fundarse una escuela de teatro con profesores 
extranjeros, de construirse locales adecuadoa, y de estrenarse 
obras de autores dominicanos. predominaba el teatro espanol 
decadente y algunas traducciones de la dramaturgia norteameriea- 
na (Muler, O'Neiil, Williams) o inglesa (J. B. Pnestley), que se 
veian obligadas a competir con la visita esporadica de alguna 
compania espaiiola de segunda categoria, que nunca se arriesgaria 
a presentar en un escenario dominicano Fuenteovejuna o Tirano 
Bandew. 

Si analizamos en detaue el porque de la ausencia del cine en 
estos anos de relativo progreso economico e incluso cultural, 
tenemos que reconocer, por lo menos, la existencia de dos factores 



deteiminantea: 1. Incapacidad profesional, y 2. Falta de fmancia- 
miento, e incosteabilidad por falta de mercado. 

La incapacidad profesional es  evidente, desde el momento en 
que los dominicanos, salvo raras excepciones, no tuvieron posibiui- 
dadeil.de asistir a centros de entrenamiento del extranjero, y la 
mayor pene de los que realizaban cine eran simples autodidactas. 
Si a esto se atiade la  atrofia cultural que detectaba ya en los anos 
cuarenta el profesor Jesus de Galindez entre la juventud universi- 
taria dominicana, no es dificil comprender que la incapacidad para 
hacer cine era un obstaculo maa que evidente para establecer una 
indushia nacional. 

A la incapacidad profesional, hay que anadir la falta de 
equipe adecuados y. sobre todo. la ausencia de capital, impres- 
cindible para la puesta en marcha del cine como industria 
rentable. La falta de candes de distribucion, desamparados de 
una legislacion precisa que protegiera a los iumes nacionales, 
hacia practicamente impoaible el mantenimiento de una industria 
semejante en Santo Domingo, aunque Tmjuio anunciase pompo- 
samente su establecimiento en 1955. 

&y que reconocer que, aunque requjere de un capital mayor 
que o m s  medios. el cine es un espectaculo asequible. por su bajo 
precio, a una s a n  parte de la poblacion. Y, un regimen tiranico 
tiene que vigilar mucho mas las manifestaciones culturales 
masivas, como deciamos antes, que la actividad literaria o pictori- 
ca. 

Un libro, con un costo de produccion relativamente bajo, 
Negara a un numero reducido de lectores. y sus ideas, por mucha 
difusion que alcancen. tardarian en ser conocidas y. mas aun, en 
hacerse patrimonio del pueblo. Una pelicula, por el contrario. 
enconhara eco inmediato en una gran masa del pueblo, por lo 
directo de su lenguaje, lo sugerente de las imagenes. y la facilidad 
relativa de comprension, sin una preparacion como la que requiere 
la literatura. Ademas, el cine es un "hecho politico", como a f m a  
Fernando Solanas. que "viene a c o n f i a r ,  negar o corregir los 
niveles de  conciencia enatentes en los espectadores (el pueblo), y 



por lo tanto alcanza incidencias traducibles siempre en teminos 
politicos", incluso diferentes de las que esperaban sus autores.32 

Si un gobierno de fuerza, de uno u otro signo, sabe reconocer 
en el cine una de las m a s  de mayor efectividad propagandistica, 
sabe tambien al peligro que se expone si permite la existencia de 
un cine libre, no comprometido y critico. Y, como es obvio, el 
regimen de fuerza de Tmjulo no estaba dispuesto a correr ese 
riesgo. 

Se instituyeron los premios anuales de Literatura en 1955. 
"como estimulo a la produccion bibliografica dominicana", y para 
promover en los escritores dominicdos "la tendencia al conoci- 
miento y divulgacion de los problemas caractensticos de la vida 
dominicana", como mas adelantese haria con las artes plasticas." 
El cine, sin embargo, no paso de ser un proyecto irrealizable. 

El surgimiento de un cine clandestino dominicano, era tan 
irrealizable tambien, como la instalacion de esa industria por parte 
del Estado. Aunque algunos jovenes ya se sentian inclinados al 
cine en la decadade los cincuenta, sus actividades tenian que 
contar con el beneplacito del regimen. Asi sucedio con grupos de 
cine amateur, como el Estudio Acosta-Driscoll Film, en 1957, en el 
que participaban Felipe Acosta Estrella y Camilo Carrau entre 
otros, o la denominada Sociedad Filmica y Cultural, fundada en 
Haina en 1956. 3' 

Laapancion de un cine dominicano en el exilio, como sucede- 
n a  despues en Argentina. Bolivia o Haiti, hubiera sido tan 
arriesgado como hacer cine clandestino en Santo Domingo. El 
omnipresente aparato de intelligenzia del regimen, hubiera hecho 
abortar cualquier intento de un "cine contrainfonnacion". tanto por 
parte de un cineasta dominicano exiliado, como por parte de un 
extranjero que simpatizase con la lucha anti-tmjista. 

32. F. Solanas y Octavio Cetino, Cine. Culiura y L)escolonizacion, 
pag. 125. 

33. Hector B. T~jiulo, Discursos y mensajes, tomo 11. Madrid. 1957. 
pag. 52. 

34. Cfr. El Caribe, (marzo 7, 1957). pag. 14: ibid., (febrero 10, 1957). 
pag. 52. 



El lastre dejado por el sometimiento ideologico y cultural de 
esos treinta anos dere.gimen autocr&tico, marco toda tentativa 
de usar el cine como medio de expresion politica, a la hora de 
ensayar la libertad. Hasta cierto punto, los dominicanos de esa 
epoca iuvieron que poneme al dia, incluso en literatura. Era 
preciso saber que habia sucedido alrededor nuestro durante loa 
anos de la tirania, para poder encontrar de nuevo nuestro modulo 
en la marcha de la Historia del continente. 

Esa actualizacion precipitada, hizo que pasaran muchos anos 
antes de poder hablar de cine. Aun entonces. muchos obstaculos 
habriaque salvar para que el cine se conviniese en algo deseable y 
realizable en los veinte anos siguientes. . 



"No hay M&, en eam d o  do- 
niinado por 1. ricn!ca..que M hap 
,,&ida h i,gaeda d* &. 11lfIu- 
so M habiando ido  neo d cine en 
)su uida, el hombn'sufm su Mlicn- 
M". 



iODA.5 FSTAS PnECuNTAS TiENEN UNA RFSPUESTA EN WL YA CONSk 
GnhuA PRINaRA PEUCUW. WMINICANA 

!ES UNA -GRAN PELICUA! 

Anuncw de lo segunda exhibicion d e L o  Silla en Santo Domingo. despues 
& su estreno ~ c i o n a l  eR Santiago el 9 de febrero de 1963. 

Pmfedcnci.: El Cuibe (febrero 2u. IW). pis. 19. 



TITUBEOS Y ESPERANZAS 

El inicio de la decada de los sesenta representa para el cine 
mundial, entre otras cosas, el afuuizamiento del denominado 
"Neorrealismo burgues", con los premios otorgados en 1961 a 
Fedeiico Fellini (La Dolce Vita) y Michelangelo Antonioni (L'Awn- 
tura), en el Festival de Cannes, la entrada en el mercado de 
Occidente de1 cine japones, y el surgimiento del llamado cine 
clandestino ("underground cinema"), con infulas de cine experi- 
mental, sobre todo en los Estados Unidos. 

Pronto surgira en Inglaterra un movimiento renovador, que 
seguira los pasos de la "NouveUe vague" francesa, y pretende 
romper los moldes esteticos y la mitologia personalista de los "aca- 
demicoe". Espana seguira lamentandose de la. pobreza de sus 
creadores. si exceptuamos al auto-exiliado Buiiuel, y en America 
Latina, Brasil asomara como un nuevo valor, con otro movimiento 
de  amplios vuelos -el "Cinema nuevo"-, mientras Cuba da sus 
primerva pasos en un cine comprometido -precisamente con el 
trabajo pionero de un dominicano ausente-, que sorprendera en 
poco tiempo, por su seriedad y su frescura renovadora. 

Hasta que los dominicanos creen ver el fui de le tirania, le 
madrugada del 31 de mayo de 1%1, practicamente se desconoce 
en Santo Domingo el nuevo cine frances. Antonioni o Kurosawa 
aon apenas nombres, y del nuevo cine latinoamericano ha quedado 
la imagen tediosa y pobre de una ranchera a destiempo, un 



melodiama soporiiero o la verborrea sin complicaciones de una 
comedia de  Cantinflas. 

Los comentaristas de cine de esa decada, destacaron el 
estreno de f h e s  de cierta categoria, como Lar vacaciones de M. 
Hulot aacques Tati), La Stradu (Federico Fellini), Dios necesita 
hombres (Jean Delannoy) o A l  Este del Paraiso (Elia Kazan), estre- 
nados en 1956, Marcelino Pan y Vino (Ladislao Wajda) y Bienveni- 
do Mr. Marshall (Luis G. Berlanga), estrenados en 1957, aunque 
no constituyeran exitos comerciales, y su permanencia en caitei 
no passra de cuatro dias. La incipiente critica de cine de la 
prensadominicana empieza, sin embargo, a S& de la etapa iitera- 
ria, en busca de otros elementos de juicio para valorar un filme. 

OTRA VEZ "LA PRIMERA PELICULA 
DOMiNjCANA" 

La comparecencia de los politicos exiuados. hace que la 
television se convierta en un espectaculo nuevo, incluso mis 
atractivo que el cine, y se  contagie tambien de la euforia pmpia de 
haberse desembarazado de un regimen de fuerza. En los meses 
que preceden a las elecciones de 1%2, los cines de Santo Domingo 
anuncian la exhibicion de una serie de "documentos historicos", 
como Hombres de America ("La invasion de Cayo Confites") o Yo 
sabia demusiado, que decia ser "la reveladora version cinemato- 
graf~ca de lo que se cree fue el secuestro y asesinato del profesor 
Jesus Gaiindez". ' 

En esa coyuntura. precisamente, surge el pmyecto de fdmar 
La Silla, un monologo del dramaturgo y comedi6grafo Franklin 
Dominguez, que trata de reflejar el sentimiento de culpabilidad de 
quienes no tuvieron mas remedio que someterse para sobrevivir, 
de  una forma u otra, a los anos de la tirania de Tmjiiio. 

Luis Manuel Gonzaiez. el unico personaje vivo de La Silla. 
dice tener veinticinco anos y ser dominicano. Como tantos otros de 
su edad, aprendio desde nino que un hombre era dueno y senor de 
todo cuanto habia en este pedazo de tierra. incluyendo los titulos 
mas inauditos. Como tantos otros de su edad, aprendio el unico 

l. El Caribe (enero 24, 1962). pag. 14. 
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genero literario en uso, y solicito un empleo en el gobierno. Como 
tantos otros, fue capturado por tomar parte en una conspiracion 
contra el regimen. encarcelado y torturado. Incapaz de resistir los 
perros, las descargas electricas, los interminables interrogatonos, 
la desnudez, la luz enceguecedora, el joven delata a sus compane- 
ros. Ha pasado el tiempo, y el joven ha log~ado ver la libertad, a 
fines de 1%1. Pero, como tantos otros de su edad, se siente culpa- 
ble, y teme verse una vez mas en el banqu&o, ante el dedo 
acusador de los muertos. 

6' Si, si; que me condenen los muertos -dice el protagonista 
de La Silla-, y que me griten y me acusen, y me escupan al 
rostro. Yo lo merezco todo. Todo, todo''. 

La desesperanza se ceba en el animo de Luis Manuel Gonza- 
lez. cano en tantos otros de su edad. "No hay, ciertamente, un 
final. Las consecuencias de una dictadura -dice el joven protago- 
nista en los ultimos segundos del f u m e  no permiten un final 
preciso y claro. Las dictaduras se prolongan mas alla de sus 
caidas. en los que las fabricaron y ayudaron a su afianzamiento y, 
dolorosamente, en los que las sufrieron y las recuerdan". 

Con esa nota de sinceridad, aunque con tintes tan oscuros, 
concluye esta obra original y honesta de Frankiin Dominguez, con 
la actuacion de Camilo Carrau. Clark Johnson. director de fotogra- 
fia, Phil Macy, sonido, e Israel Ortiz, editor, completan el equipo 
responsable de esta obra, que la prensa y su propio autor calif~ca- 
ron pronto de "primera pelicula profesional dominicana". 

Despues de su "premiere mundial" en el Teatro Colon, de 
Santiago, la prensa desplego una amplia campana previa al. 
estreno en el Teatro Elite de la capital, el dia 9 de febrero de 1%3, 
en una funcion especial, para exhibirse varios dias despues en el 
Teatro Leonor, con motivo de las fiestas de toma de posesion del 
nuevo gobierno. 

son los responsables de que Tnijiuo se mantuviera 
treinta anos en el poder? -decia el reclamo publicitario de la peii- 
cula. gobernantes de America? Iglesia? militares? 

catedraticos universitarios? Acaso, mismo, dominicano? 



T h  e s t a  preguntas tienen uni respuesta en k ya consagrada 
primera pebcula domini~ana".~ 

La critica agoto los adjetivos, y el .estreno de "la primera 
pelicula dominicana" se  convirtio en tema obligado de conversa- 
cion y materia para muchos comentarios periodisticos. "Un fdm 
de  un solo actor, sin paisaje. -decia J. M. Garcia Rodriguez, 
critico de El Caribe- sin otro contrapunto que el simbolismo que 
encama la silla frente a los imaginarios jueces, supone un arido 
conjunto de dificultades que superar y que resolver. Primero, 
lograr la amenidad; despues, el enfoque cinematografico. Ambas 
cosas han sido obtenidas con esfuerzo y mCrito positivo".' Y, la 
Secretaria de Estado de Educacion, Bellas Artes y Cultos, se 
apresuro a recomendar la pelicula al publico dominicano "por 
considerarla una pelicula de alto valor historico y artistico, mere- 
cedora de la mejor ac~gida" .~  

El enfasis que se puso en considerar a la obra de Dominguez 
como la primera pelicula dominicana, encontro respuesta en 
algunas personas que aun recordaban el trabajo de Francisco 
Palau en los anos veinte. Un articulo de Gustavo Guerrero, apare- 
cido pocos dias despues del estreno de La Silla en la capital, 
negaba que fuese la primera hecha en Santo Domingo. Su autor 
recordaba, con evidente mala memoria. que Las emboscadas de 
CupMIo (1924). y solo ella. merecia llamarse la primera pelicula 
dominicana.' Franklin Dominguez respondio unas semanas des- 
pues que su obra tenia legitimo derecho a considerarse la primera. 
porque se trataba de cine profesional, hechorpor profesionales, Y 
no simplemente un trabajo de aficionados, como aquellos primeros 
tanteos de Francisco Palau.' 

2. ibid., (febrero 20, 1963). & 19. 
3. ibid.. pag. 19. 
4. ibid., (febrero 9, 1%3). pag. 19. 

5. G. Guerrero, "La Silla no es la primera pelicula dominicana". 
Ahom, num. 28 (Ira. quincena mano 1963). pag. 36. Segun el autor. 
la pelicula de Palau no tuvo hito, porque en esos dias agotaba una 
temporada de zanuela en el Teatro Colon la compafiia Marina 
U&etti. 

6. Ahora. num. 30 (Ira. quincena abril 1963). pag. 18. 



Independientemente del problema de la amnesia historica 
-mas que justificada en esa coyuntura de 19o3-. y del asunto de 
la primacia de La Silla, hay que reconocer que muchos dominica- 
nos vieron en esta obra de Dominguez un ejemplo de lo que se 
podia hacer, sobrefodo en ese momento, en que se vislumbraba la 
libertad tan esperada. Su valor como documento historico se 
mantiene todavia, veinte anos despues de su estreno. Pero, hay 
algo mas que muchos descubren, incluso hoy, al ver de nuevo La 
Silla. ''Surprende -decia Anuro Rodriguez- lo bien elaborada 
que esta esta pelicula al lado de otras producciones criollas. Buena 
fotopiia, buena iluminacion y buen uso del lenguaje cinemato- 
grafico. Franklin Dominguez, su autor, es un hombre esencial- 
mente de teatro, y por eso'los monologos de este fdm suenan a 
teatrales, pero esta teatralidad es compensada con una excelente 
actuacion de Camilo Carrau y con el buen usb de simbolos 
visuales, obligados por la economia, pero tambien sumamente 
ajustados. Creemos que Lo Silla nunca hara quedar mal a la 
historia del cine dominicano y que hoy sirve de recordatorio de una 
epoca maldita a muchos, y como advertencia a las nuevas genera- 
ciones".' 

La Silla sirvio de aliciente a otros dominicanos que sonaban 
con hacer cine, y la breve apertura democratica de codienzos de 
los sesenta sirvio de catalizador para una serie de actividades 
paralelas, como el movimiento de cine-clubes, y los primeros 
cursos de  apreciacion ci&natogr&ca, que se extenderian hasta 
la decada de los setenta. 

Adelantandose al estreno de La Silla, y con motivo de la 
campana electoral de 1%2, el fotognfo Max Pou, que habia traha- 
jado como camarografo de television desde 1952, realiza Vio  Libre, . 
un cortometraje de propaganda en 35 mm., acerca del sentido que 
tenian las primeras elecciones libres de los ultimos treinta y ocho 
inos de historia dominicana. Por esos mismos dias. Hugo Mateo y 
la camsrografo Aidelisa de Marchena. que trabajaba en la Viguie 
Films, de Puerto Rico, realizan para la agrupacion de ex-presos 
politicas, un documental de unos quince minutos, titulado 30 de 
Mayo: Gesta libertadora, que a pesar de sus defectos tecnicos y10 

7. UlrUnn Hora (octubre 8, 1979). phg. 18. 





grandilocuente de  la narracion, representa un intento mas por 
hablar en imagenee. despues de tantos anos de silencio y de 
ceguera 

El nuevo parentesis que abre la caida del gobierno constitu- 
cional de Juan Boach y, dos anoa despues, la revolucion coustitu- 
cionausta, hace que loa cineastas dominicanos interrumpan brua- 
camente lo que parecia'ser un buen comienzo en 1962. Mientras la 
pinhua, la poesia y la narrativa. supieron aprovechar la experien- 
cia de k guerra c i d  para traducirla despues a su propio lenguaje, 
lo costoso del equipo y de la produccion cinematografica, impidio 
que pudiera estar presente el cine en esa coyuntura para poderla 
reflejar, o sencillamente dejar constancia documental de ella. Solo 
los camarografos al servicio de la televisara estatal, pudieron 
filmar miles de pies de celuloide de 16 mm. de los hechos mas 
destacados de esos meses de lucha callejera. 

LABOR EDUCATIVA Y TRABAJOS 
DOCUMENTALES 

En el verano de 1967. y despues de haberse iniciado meses 
atras los cinedebate o cine-fonun. a cargo de -pos como 
la sociedad cnltural "La Mascara", el Cine Club Estudiantil o el 
Centro de  Orientacion Cinematograf~ca (COC), la Universidad 
Autonana de Santo Domingo patrocina el primer curso de aprecia- 
cion cinematogrfica, a cargo de Jose L. Saez, que, como otros 
compatriotas. habia tenido la oportunidad de hacer estudios de 
cine m el extranjero. 

Fruto de esos primeros cursos de la UASD, d e  a la luz 
publiea en 1974, el libro Teonu del Cine: apuntes sobre el arte & 
nuestro tiempo. la primera obra especializada que se publicaba en 
el pais, si se  exceptuan dos folletos aparecidos en San Pedro de 
Maco&, en la decada de los cincuenta, obra de Manuel 
Bernharrirs 

En 1%7, el productor cubano emigrado Eduardo A. Palmer, 

8. M. Bernbardt. Apuntes Cinematograficos. San Pedro de Maeoris: 
Imprenta Bitongo. 1953. 19 pies.; Galeriu Cinemtografica interna- 
c k l .  San P a r o  de Mncoris. 1952. 28 pags. 



realiza un cortometraie titulado Nuwtm Histoh. 'y, un ano 
despues, pmduce el mediometraje en 35 mmry color, El ufucm 
ak un pueblo, con la direccion y fotograna de Mar Pou, que p.rti- 
ciparia en el Decimo Cenamen Internacional de Cine Documentai 
Iberoamericano y Fipino (Bilbao), en 1968. El mismo equipo. 
incluyendo al camarografo R. Thoman. realiza Carnaval (1%9). 
un documental "tutistico" en 35 mm., y un ano despues el conome- 
traje del mismo genero, Santo Domingo: Cuna de America (1970). 

La labor dbcumentaiiata de Max Pou ~ontinua durante la 
deoada del setenta con una serie de producciones. la mayor parte 
"de encargo", entre las que destacan por su seriedad y dominio 
tecnico. el mediometraje en 35 mm.. Luisa. con guion del 
dr~maturgo Ivan Garcia, que tambien p d c i p o  en el Certamen de 
Bilbao (1975). Fondo Negro o Los &rios &l sol, realizado en 1976. 
con @n de Frank M. Hernandez, y Lengu<r Azul, un cortometraje 
sobre problemas de vivienda. realizado en el mismo ano. Lar 
duerim del sol (1976), fue presentado en la conferencia sobre el 
habitat, auspiciada por Las Naciones Unidas. en Vancouver, 9, 
transmitido por la Radio Television del Caiiada via sat€Kte.* 

EL CINE DOMINICANO AUSENTE: 
OSCAR TORRES Y JEAN-LOUIS JORGE 

La decada de los anos setenta nos descubre nuevos vaions 
del debil joven cine d o m i n i e ~ ~ .  que se aventunron a hacer cine 
en un medio mas propicio, y despues de ganar ciato reconoci- 
miento, intentan darse a conocer en su propia tiwa. Entre eiio. 
"desconocidos", destacan sobre todo. el dcaaparecido Oecu 
Torres, Winston Vargaa y el joven nalizador santiapes lean- 
Louis Jorge. 

Oscar A. Torrea de Soto se dedica a la criticn de cine d d e  
ias pagina de El Caribe, donde mantuvo. hasta 1951. k coiumnii 
"Fabrica de suenos". En septiembre de ese mismo ano, viaja a 
Italia para estudiar cinC en una de las mejores escueks: el Centro 

9. A. A l m h u ,  "Cine dominicano en el mundo", Ahora. n6m. 659 
U d o  28. 19761, pags. -7. 



Iplobwo 18 (1961). y los carboneros dc lo Cie- de Zapata 8n 
Tierm Olvidaaa (19iiO). 
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s e  ntale di Cinematografia, de Roma. fundado por Mussolini 
e n  nmembre de 1935. Era, segun la prensa dominicana. "el 
primerdominicano que, inclinado a los estudios tCcnicos del cine. 
da satisfaccion a sus aspiraciones, inpesando en un centn, de 
tanto renombre como el Cine-Citta de Roma". 'O 

Unos anos despues, Oscar T o m s  se instala en Puerto Rico, y 
realiza una serie de  conometrajes para el Departamento de 
Instniccion Publica, entre los que destacan Nenen de la ruta 
mora, Que opina la mujer, Lar Caciques, El Secreto y El Y y o .  El 
triunfo de la revolucion de  enero de 1959, le encuentra en Cuba, y 
alli canparte los conocimientos y experiencia8 adquiridos, con 
muchos de  los cineastas que se asocian entonces en el reciCn 
fundado Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematogrbficos 
(ICAIC), entre los que destacan el camprogrnfo espanol Nestor 
Almendros. Manuel Octavio Gomee. Fausto Canel. y el director 
Tomaa GutiCrnz Alea, tambien egresado del &ntro Speriment.de 
de Roma. 

Oscar T o m s  *e en 1%0. k primera parte de una serie 
documental dedicada a la rehabilitacion de la zona de 1. Cianaga 
de Zapata. El coicometraje en blanco y negro, con fotogrniia de 
H y Tanner y guion del propio Torres, ea una muestra refrescan- 
te de  lo que aspiraba a ser el cine cubano de e m  primeros aiios. 
Y, lo m'tica cubana. que desconocia 1. identidad del reslizador. 
reconocio el valor de esta primera obra del ICAXC. a pesar de sus 
defectu, tecnicos. 

"El coaomakaje T i c m  oluidods nobre la cihaga de 
Zapata. c m  un ntmo hsuate rapido. aunque lastrado por 
iecueneiu redundeatea y con fondo sonoro que va desde una 
lograda partitura musical en funcibn del documental, huui 
los ruidos pmpiw de ia ciln.gq nos muestra con verismo k 
dificil vida de 108 habitantes de esa pane de nuestra naciun. 
carboneros en su mayoria. El tranapasarle cato ultimo d 
espectsdor se ha lwado gracias a una estudiada fotogiafla 
de contnates. a veces algo velada, que recuerda imagenes 
neo-rulistan. uentro de todo esto. se noa muestran por 
medio de la pancalla y la voz del narrador. loa proyectos 
actuales que se Uevan a cabo para sacar a esoa aemejantea 

10. L a  N d n  (septiembre 14,1951). p&. 12. 
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del terrible medio en que hui t e ~ d o  que subsiotir genemcib 
nes entera sin que nadie se acordara de que exhtlan"." 

Tierra Olvidada iue reconocida tambien por el jurado de 
varios festivales internacionales de cine. y obtuvo los siyientes 
gaiardones: Segundo Premio en el Festival de loa Pueblos (Floren- 
cia, 1960). Mencion de Honor en el 111 Festival de Cine Documen- 
tal y Cortometraje (Leipzig, 1960). y Mencion Especial del Jurado 
Internacional del VI1 Festival Internacional de Cortometraje 
(Oberhausen. 1%1h 

En 1%1, Oscar Torres la obra mejor de su corta carrera 
en el cine cubano. Basandose en los episodios de la rebelion de los 
campesinos de Las montanas de Oriente en 1934, Torres escribe el 
guion de Realengo 18, que pronto se convertiria en la pelicula 
mejor b-da de los- primeros anos de labor del ICAIC. y uno 
de los mejores largometrajes del nuevo cine cubano, junto a 
HUtorh & la Revolucion. de Gutierrez Alea. 

Ademas de un equipo tecnico de calidad, integrado por los 
camarografos Herry Tanner y Ramon F. Suam, Realcngo 18 
conto can la colaboracion de Pedro Mir, autor de las decimas del 
mismo titulo. musicauzadas por Enrique Ubieta, y la actuacion de 
Tete Vergara. Jose Antonio Rodriguez y Rene de la Cruz. 

Cm un estilo sencillo, aunque conserve aun cierto toque 
n d s t a  y basta cierta austeridad en la fotograiia, OBcar 
Torres nos adentra en la historia de los campesinos del Realengo, 
y cl trabajo de Lino Alvarez. ex teniente del ejercito libertsdor, en 
defensa de los habitantes del Realengo 18 y colindantes, frente a la 
usurpacion de una compania norteamericana. 

Sin necesidad de refu-e en el recurao facil de la propagan- 
&. la obra de Oscar Torres sabe combinar con acierto poco comun 
k leccion historica de las luchas campesiaas con la exaltacion de 
los vabrea del verdadero pueblo -sin quererio. uno no puede 
dejar de pensar en La Madre, de Pudovkin. Y, precisamente en 
ese momento, en que loa jovenes realizadorea del ICAIC empeza- 
bao a querer romper los lazos que los unian a los tecnicos iialianos 

11. C k  Cuh (La Habana. Cuba). ano VIII. numem 6-7 (agosb 
septiembre 1960). pag. 8. 
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que colaboraban con ellos desde 1959, Realengo 18 significaba la 
reannnacion de un estilo mas cercano a la circun~tancia historica 
de la mciedad y el cine cubanos. Es el inicio de lo que podriamos 
llamar un "neorrealismo tropicalizado". 

Mientras muchos realizadores recien estrenados. adolecian 
de "cieno mecanicismo al dividir la realidad en antes y despues de 
la Revolucion", como dice Eduardo Manet, '*el dominicano Torres 
opta por romper con esa actitud un tanto romantica, y sabe 
traducir en terminos caribenos, tanto en la claridad de las. 
imagenes como en el manejo realista de los actores, lo aprendido en 
el Centro Sperimentale de Roma. 

"Realengo 18. -decia Elivbeth Sutheriand- se distingue 
por una ausencia t o d  de la artincialidad del estudio, y por una 
naturalidad sumamente convincente, que lo convierten en uno de 
los &es mejorea de esta temporada. La actuacion de Tete 
Vergara es excelente y sincera. Es mas, es la primera vez que veo 
una verdadera actuacion de parte de una actriz del ICAIC". 

Junto a otros filmes del ICAIC. Realengo 18 recibe el 
reconocimiento y el aplauso del jurado internacional de la iii Re- 
aeua & Cine Latinoamericano, en Sestri-Levante (Italia), en 1%2. 
Como homenaje postumo. la Primera Cie-Muestra Dominicana 
(4-8 de octubre de 1979). otorgo a la pelicula de Oscar Torres el 
Premio a la Mejor Pelicula, y el Premio al Mejor Guion, mientras 
el cortometraje Tierra olvidada recibia el Premio al Mejor Corto- 
metraje de la muestra en honor del reconocido director dominicano 
fallecido en Puerto Rico en 1968. Era la primera vez que Oscar 
Torres era premiado por los dominicanos, e incluso la primera vez 
que muchos oian hablar de un dominicano que habia sido director 
y maestro de cine profesional al otro lado del canal. 

En 1973. el publico dominicano descubre a otro nuevo 
cineasta dominicano, Jean-Louis Jorge, que acaba de ganar el 
Primer Premio del Festival de Toulon (Francia), por su primera 
pelicula, hecha en Estados Unidos, titulada Las serpientes de lo luna 
de los piratas (1972), que relata la vida de una bailarina de cabaret 

12. Nuestro Cine (Madrid, Espana), n6m. 44 (agmto 1965). pag. 48. 
13. Citada por Julianne Burton, 'Tuba", en Les CUunias de 1'Amerique 

Latulc. pag. 279. 
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de  Los Angeles, durante cinco dias con sus noches, en un 
ambiente enrarecido por la musica ensordecedora, la violencia, las 
drogas y el alcohol. 

'6 Yo estaba tratando de conseguir -dice a proposito de su 
obra Jean-Louis Jorge- un cierto numero de personas que, de 
acuerdo con todos los criterios burgueses, fueran considerados 
como gente que no tienen ningun valor moral o ninguna trascen- 
dencia social. Por eso escogi el medio de los cabarets chicanos, es 
decir, los cabarets mexicano-americanos en Los Angeles, de la 
peor categoria". 

"Decidi buscar una actriz que era una mejicana. No una 
mujer necesariamente bella. pero una mujer de una gran 
intensidad emocional, y un travesti nepo que. por el hecho 
de aerlo, se coloca muy por debajo de todas las caregoris 
sociales. 

Yo trate decididamente de ahondar en la vida de esos 
personajes y demostrar lo que habia de vaua y de traacsn- 
dente en ellos. y a traves de una historia de cinco dias. que 
sigue La crisis principal de la vida de la bailarina, su cambio y 
su posible regeneracion".'" 

Con un titulo extraido de un poeta argentino, y como homena- 
je a Greta Garbo, el debutante Jean-Louis Jorge logra una obra de 
rara belleza, a pesar de la violencia que se respira en el ambiente 
viciado y barroco del bajo mundo del espectaculo. Y, precisamen- 
te en esa cualidad plastica, y en el dominio del lenguaje cinemato- 
grafico, coinciden los criticos franceses que resenaron Las serpien- 
tes de la luna de los piratas, a raiz de su presentacion en el Festival 
de Toulon. 

Jean-Louis Jorge, nacido en Santiago en 1947, habia intenta- 
do estudiar arquitectura naval en Estados Unidos, para terminar 
dedicandose al  cine en la Universidad de California (Los Angeles). 
Despues de don cortometrajes en 8 mm. y cuatro en 16 mm., 
decide nimar Los serpientes de la luna de los piratas, como trabajo 
de  nn de carrera. En agosto de 1975. ya instalado en Francia, 
realiza su segundo largometraje -una especie de meditacion 
sobre el cine y sus mentiras, titulado Melodrama. 

14. C. F. Elfas. "Conversacion con un cineasta dominicano", Artes y 
Letm (febrero 2, 1974). pag. 5. 



MELODRAMA 

C a m l  anunciador de la "& de MalodraM, de lean-louii 
Jorge. la noche del 6 de febrero & 1980, en el Palacio del Cinc, de Santo 

Domingo. 

- 
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JEAN LOUlS JORGE 

I 
' 

Iiuugurando una nueva dkada de cine de arte 
Aclamada en la Ermm de la Gitiu de G.nnnl 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA ACTUACION: 
RAMONSUAREZ MARTINE SIMONET 

VICENTE CRIADO 
MAUD MOLYNEUX 
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El segundo largometraje de Jorge cuenta -en una "estructu- 
ra de tumpecabeaas", como dice su autor- los "amores cinemat- 
graficos" de Pola Negri y Rodolfo Valentino, que se convierten en 
el fdme en Nora Legri y Antonio Romano. en los tiempos de 
ensonacion del cine mudo. 

F i a d a  en blanco y negro. e incluso intercalando letreros al 
estilo de los anos veinte, el fdme de Jean-Louis Jorge es, segitn 
coinciden los criticas, un trabajo sumamente original. por su 
constmccion Linguietica novedosa y la seriedad del tratamiento 
dramatico. 

"Melod- -decia Artm Rodriguez a raiz de su estreno en 
Santo Domingo en febrero de  1- es sin duda la pelicula mae 
elaborada realizada jamhs por un dominicano. Es asimismo el 
trabajo mas profesional de todos los nuestros. Jean-Louis demueb 
u a  que lo suyo no es  improvisacion, que posee un estilo y que 
maneja la esmctura cinematografca. Y si la direccion funciona, 
la fotosrafia no se le queda atras. pues Jorge ha tenido la suerte de  
contar con el cubano Ramon Suarez, autor de Lucia y muchas 
otras cmtas. La iluminacion, las angulaciones y la belleza en si de 
muchas locaciones, contribuyen al logro total de la cinta". l5 

Como hacia constar Marianne de Tolentino en su anauais de 
la obra de Jorge. ademas de la ruptura del lenguaje cinematogr8f- 
co trailicional, hay tambien en Melorlmrna una ruptura del 
discurso literario, inspirandose quiz4s en el ejemplo de Alain 
RobbeCrillet. 

"Melodrama revive esta comente creadora en el discnr- 
so cinematograiico que. dende el principio rechaza el 
d a i ~ l l ~ U o  lineal del guion, que por cieno non da el fmal 
-uno de los ha les -  al iniciarse la pelicula. Luego las cace- 
aas desfuan dentro de una cronologia liberada, los fainh-back 
y las repeticiones de una misma vision se multiplican. el 
sueno y las obsesiones alternan equivalentemente con k 
realidad, el narrador en primera persona y el narrader- 
testigo omnisciente se suceden. La entonacion se hace volun- 
tanamente dcial. L. realidad artistica -la unica ponde- 
rhle,  como lo era la realidad de la escritura en la nueva 
novela-, se situa en varias zonas del tiempo y del espacio, 

15. Lidn Dicirio, (febrero 8, 1980). pag. 9-B. 

122 



del mundo exterior y de los mundos.interiores. de las impre- 
siones sensoriales y de la ftuicion e~tetica".'~ 

Otros realizadores dominicanos. que estudiaron en el extran- 
jero, y realizaron alli parte de su reducida produccion. son 
Winston Vargas y Adelso Cass. El primero, despues de trabajar 
como fotografo profesional en los Estados Unidos, realiza un 
documental turistico en Puerto Rico y, sobre todo, dos trabajos 
experimentales en blanco y negro y 16 mm., que se destacan por 
su calidad tecnica y el dominio del lenguaje: Washington Heights 
(1%7), y Waterjront Images (1969). Ambos trabajos, como dice el 
critico Armando Ahimar ,  "son visiones cmdas, pero sin embar- 
go hermosas y basta poeticas por momentos de una realidad 
estrujante: la pobreza. la fealdad, y el resultado del trabajo 
humano y su desolacion inhospita". " 

Adelso Cass, graduado del Instituto de Cine de Moscu 
(VGIK), realizo cuatro cortometrajes que, por su caracter. tambien 
se incluyen en la categoria de experimentales: Catalepsia (1977). 
Mire Smile (1978), y El nino y la noche (1979). los tres primeros en 
el curso de sus estudios de direccion, y el cuarto, una vez 
establecido en el pais. 

Ya en la decada de los cincuenta, el actor Rolando Barrera 
habia realiaado algunos largometrajes comerciales en Puerto Rico, 
ademas de actuar en algunas producciones norteamericanas. En 
mano de 1957, estrenaba Tres vidas en el muerdo, seguida por 
Huellas. un proyecto inconcluso, y. por ultimo, Entre Dios y el 
hombre (1%1), con la que cerro su carrera de productor en Puerto 
Rico para regresar al pais. 

FIEBRE DE CINE AMATEUR 
Uno de los fenomenos curiosos de los veinte anos que nos 

ocupan, es la proliferacion de p p o s  de cinefilos, cineastas ancio- 
nados, y hasta criticos medio improvisados, que insisten en 
resucim el viejo lema de "sentar las bases para un cine autentica- 
mente dominicano". 

16. ibid.. (febrero 12, 1980). pBg.4-B. 
17. A. Almanzar, "Sobre la primera muestra de cine dominicano", 

Ahora. num. 833 (noviembre 12. 1979). pa& 37. 
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En la decada de los setenia, surge el Comite pro Institmo 
Nacionai de Estudios Cinematograficos ( c I ~ c ) ,  que w'upa a 
varios jovenes aficionados, con el ambicioso plan de establecer una 
escuela de cinematografia. Intercambian inquietudes, buscan el 
minimo equipo y. sin asesda  tecnica alguna, empiezan a filmar 
una serie de cortometrajes, entre los que figuran Caen los remos, 
de Carlos Figuereo, Pescadores, de Edison Rivss. Tres historias. 
sencillas, trabajo colectivo del CINEC, y otros. En ellos denuncian 
la situacion de los yolems del Ozama, la vida de los pescadores del 
sur, la odisea de los "buscones" o el drama de los presos politicos. 

&ros trabajos del grupo, que se da a conocer publicamente 
m 1975, y hace su "gran debut" el 12 de octubre de 1978 en el 
Teatro Olympia, son Viacrucis y Siete dia, con el pueblo, ambos 
de J h y  Sierra, y Rumbo al poder, de Jose Bujoaa Mieses. 

Viacrucis esta basado en Luu Pie, un cuento de Juan Bosch, y 
replantea el- problema del insensato racismo dominicano, al 
tiempo que rinde homenaje -segun su autor declara- a los 
combatientes haitianos de la guerra civil de abril de 1965. Siete 
dias con el pueblo, es un reportaje acerca de la 'significacion 
popular del festival del mismo nombre celebrado en el pais en 
1975. A base de entrevistas a sindicalistas, srtistas y politicos, 
retazos del mismo festival, y una evocacion del coronel Caamafao, 

. el cortqmetraje de Jimmy Sierra pretende insertarse en la linea del 
cine militante tercermundista. Por uitimo, Rumbo poder, del 
pe.riodista Jose Bujoaa Mieses. es un reportaje de le campana 
politica de 1978 y el triunfo del Partido Revolucionario Domini- 
cano. 

Como apuntabi& los eriticos dominicanos a raiz de la preaen- 
trcion de los cortometrajes del CINEC, la pobreui Linguistica no 
puede ser justificada por las deficiencias tecnicas o la escasez de 
presupuesto -hasta el cine pobre ha superado ya esas deficien- 
cias-, y los trabajos de este grupo de aficionados no pasa de ser 
un intento mas, que indudablemente tendra un valor educativo 
para loe mismos que se propusieron "sentar las bases de un cine 
nacional". 

Entre los cineastas dominicanoa que han reaiizsdo cine 
amateur, es preciso mencionar tambien el trabajo de Jose Luis 
S i n  que, durante sus estudios en el Departamento de Artes de la 
Universidad de Columbia (N.Y.), realizo. Canto & los drboles 
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("Song of the Trees", .1965), un cortometraje experimental en 
homenaje al poeta norteamericano Robert Frost, que participo en 
el Octavo Certamen de Cine Iberoamericano, de Bilbao, en 1966. 
Tambien, la labor de Agliberto Melendez, que reauza el conome- 
traje de ficcion El Hijo (1979) y, en 1981, concluye un doculdyital 
sobre la obra pictorica del desaparecido G i r t o  Hemandez 
Ortega, titulado El mundo magico de Gilberto Heniandez Ortega. 
Tambien engrosan la lista de los amateura Onoire de la Rosa. del 
"Gmpo Cine Militante", con Crisis, un cortometraje acerca de la 
agresion economica y milim a la Universidad Autonoma, realiza- 
do en 1978, y Peilro Guzman Cordero, que realiza Canaaval y 
Caretas (1981), con guion y narracion del folklorista Fradique 
L i d .  

La ultimos en llegar a la fila del cine amateur dominicano. 
son Martin Lopez y Max Rodriguez, que realizan en agosto de 1981 
el f h e  experimentni Lumiantena, y obtienen con el  un premio en 
categoria libre en la XV Bienal Nacional de Artes Plasticas, que 
aceptaba ese ano, por primera vez, un medio extrdo a las artes 
tradicionales. 

El tema de este "montaje fotografico" de Martin Lopez y 
Maximo Rodriguez, gira en tomo a la "desinformacion de la infer- 
macion". Como dicen sus autores, "la informacion como mercan- 
cia ha desvirtuado la funcion basica del acto supremo de comuni- 
cacion entre los hombres. La imagen (fotografica principalmente) 
desempena un papel relevante para la comprension de los hechos 
y acontecimientos en sentido general. Lumiantena es un intento 
de  descomposicion y revaloracion de un sistema comunicativo que 
se vale de la imagen para la comprension entre los hombres". " 

Siguen apareciendo grupos interesados en el estudio e incluso 
la produccion de cine amateur. Ademas del ya mencionado 
CINEC y del "Gmpo Cine Militante". surgen el Instituto Domini- 
cano de Arte y Cine (IDAC), la Agrupacion Dominicana de Cine 
Amateur (ADCA), el Gmpo Nuevo Cine Estudio (NUCINE), de 
Santiago. "Audio Cinematografico", y hasta un grupo de cine 
infantil-el 'Taller de Cine1'-, que se dedico a la preparacion de 
"cin-tas" entre los adolescentes de San Cristobal y, bajo la 

18. Notas del programa distribuido en la XV Bienal Nacional de Artes 
Plasticas (1981). 



supervision de Jose L. Sbez, elaboro dos documentales al estilo del 
"cine espontaneo": Charco Azul (1974). y Un ano mas (1975), que 
participaron en la Muestra de Cine Infantil Latinoamericano, 
celebrada en Lima (Peru), en enero de 1979. 

CINE PUELICITARIO Y PRODUCCIONES 
EXTRANJERAS 

Tambien a partir de la decada de los setenta, aumentan las 
faciudades tecnicas para producir todo tipo de "comerciales" y 
documentales en el pais. reduciendo asi el costo de produccion. 
La creciente industria del cine publicitario dominicano, absorbe a 
un buen numero de cineastaa, tanto profesionales como amateurs, 
entre los que destacaran Winston Vargas, Pericles Mejia, Camilo 
Carrau, Claudio Chea, Pedro Guzman y el veterano Max Pou. 

Aunque. en muchos casos, las empresas publicitarias contra- 
taron a camarografos -es el caso de Ramon Suarez en 1973- y 
hasta directores extranjeros,' y los tecnicos dominicanos tenian 
que concretarse a filmar el "comercial". poco a poco han ido 
adquiriendo mayor independencia, y su pericia y dominio tecnico 
es evidente para quien acude a las salas de cine o se sienta frente a 
un televisor a cualquier hora del dia. 

Sin embargo, a partir de 1977, se ha ido reduciendo esa "inde- 
pendencia", incrementandose el iiumero de comerciales, tanto en 
celuloide como en videotape, realizados en el extranjero. Incluso 
el escaso porcentaje de "cunas" de cine producidas totalmente en 
el pais-aproximadamente un 20% del total de anuncios-, hace 
que se reduzcan las posibilidades de expansion de la pequeia . industria del cine comercial dominicano, a pesar de la pmtecciun 
que deberia prestarle la vigente ley de espectaculos publicos y 
radiofonia. "> 

Con la intensificacion de las facilidades turisticas del pais, a 
partir de 1970, aumento tambien eldujo de companias extranjeras 
que decidian fdmar sus peliculas en Santo Domingo, aunque solo 

19. Cfr. Caphdo IV, art. i4, del Reglamento 824. Cacera Oficial. 
num. 9220 (abril 10. 1971). 



fuera por aprovechar el parecido de sus paisajes con los de Cuba u 
otm lugar de los tropicos. e incluso de la costa nordafricana. 

Con esa intencion, se fumaron una serie de producciones 
italianas como Noa Noa o El Dios Negro, de Ugo Liberatore (1973). 
en apannte coproduccion con la empresa fumica "La Trinitaria". 
Siguieron luego Tu mi amor (Arturo Correa), de Puerto Rico, en 
1972, y Enrique Blanco Ueronimo MitcheU), tambin de Puerto 
Rico, en 1973. Un ano despues empiezan a llegar empresas de 
mayor envergadura, con la f h a c i o n  de unas cuantas escenas de 
E l  P&no II ('me Godfather I r ,  1974). dirigida por Francis 
Ford Coppola, que hace mayor uso de actores y ayudantes 
tecnioa, dominicanos, y sobre todo, El Brujo ("The Sorcerer". 
1976), dirigida por William Friedkin, y fumada casi en su totalidad 
en V i  Altagracia y sus alrededores. 

Oeas producciones f h a d a s  en el pais, incluyen Orden de 
matar ("Order to W, 1974), d i g i d a  por Jose Maesso, una copro- 
duccion italo-germano-hispana; Los gusanos, dirigida por Camilo 

.. Vua en 1977, Guugiiari, dirigida: por Jorge Gutierrez en 1978. 
Pantaleon y l a s  dirifgda por M e o  Vargas Uosa y J. 
M. Gutierrez en el mismo ano, y Perro de alambre. de Manuel 
Cano y Carlos Alberto Montaner, f i a d a  en 1979, ademas de 
otras de menor importancia y un buen numero de proyectos 
abortados. 

Ya en la decada de  los cincuenta, se habian fumado en Santo 
Domi@ Canciones Unidas (19!57). una pelicula musical mejicana, 
dirigida por Alfonso Patino Gomez y auspiciada por la ONU, y en 
1%5& iniciaban los trabajos de rodaje- de Canu Brava, tambih 
mejicana, en coproduccion du la empresa dominicana "Procine" y 
Pereda, S. A., de Mejico. 

En cuanto a la produccion de,cortometrajes extranjerosf hay 
que destacar, ante todo. Fuera Yankies (1%), dirigido por 
Georges Mathei, acerca de la revolucion de abril y las elecciones 
que Uevaron al poder al Dr. Balaguer. En esa emisma epoca, pero 
con intencion diversa, Gedd KreU rediza para el Instituto de 
Promocion Social (IPS), el documental Tu tambien (1966). sobre el 
estadode los banios perifericos de la ciudad de Santo Domingo, y 
la labor de promocion social Uevndaa cabo despues de la revolu- 
cion en el barrio Maria Auxiliadora; con fotografia de Robert 
Elfstrom. 
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Varios anos despues, el frances Jacques Renoir, en colabora- 
cion con Mario Vargas Llosa, realiza el documental Despues de 
Tmjillo (1976). a base de entrevistas a destacadas figuras poUticas 
y un abundante archivo filmico historico. Tres anos despues, 
Willie Beninger. a nombre de la G d f  and Western, realiza 
Cangrejo Blanco (1979), y David Lowe se encarga de reflejar la 
visita del Papa Juan Pablo 11 al pais en La primera joniadu (1980). 
con  area acion de  Carlos Montalvan. Por ultimo, entre otros 
muchos proyectos, destaca el documental de An#el H~urtado, 
Republica Doninicana: CUM de America (1981). producido por la 
Secretaria General de la OEA para el gobierno dominicano. con 
guion de Jose Gomez-Sicre. 

UN PASO MAS: FUNDACION DE LA 
CINEMATECA NACIONAL 

A partir de  los anos sesenta, cuando se intensifico la celebra- 
cion & cine-forums y de cursiUos de apreciacion cinemato~rafica, 

empezaron a dar los primeros pasos para la creacion de una 
cinemateea que reuniera lo mejor de la produccion mundial de 
cine, y que s i ~ e r a  como centro de adiestramiento de cnticos, 
cineastas o simples aficionados al cine. Con esa intencion, surgi6 
la "Cinemateca Kircher", impulsada y dirigida por Alberto J. 
Viaverde y Pencles Mejia. que reunia una buena sdeccion de 
clasicas del cine en todos los formatas, y que inicio sus labores el 
13 de  mayo de  1975. con un ciclo retrospectivo de Rene Clair. 

Durante varios anos, si se exceptuan algunoa ciclos de cine 
norteamericano primitivo, ofrecidos por el Instituto Cultural 
Domhic+Americano, el unico lugar con que contaba el entusiasta 
del cine para poder estudiar historia del cine, era la "Cinemateca 
Kircher", en su pequeno local de la Plazoleta de los Curas. Por su 
pantalla desfilaron, ademas de los clasicos de Rene Clair. las 
obras de Jean Renoir, de la "Nouvdie vague" o la serie Essanay de 
Charlie Chaplin. Hasta que, falta de apoyo, la primera cinemateca 
domiiiicana fue reduciendo sus actividades cada vez mas. 

Unos tres aiios despues, la Secretaria de Estado de Educacion 
inauguraba en los salones del Museo de Historia y Geografia, la 
Cinemateca Nacional. La noche del viernes 16 de noviembre de 
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1979. bajo la direccion de e r t o  Melendez. ebria sus puertui la 
primera institucion estatal preocupada por el cine. con un ciclo de  
obras del norteamericano David W. Griffith, que incluia El 
nucinUento de UM mcion ("Bih of a Nation", 1915) e Intoleran- 
cia ("lntolemce", 1916). 

"Santo Domingo tiene su8 m-s. su Teatro Naciond, su 
Cal& de Arte Modarno, su Palacio de Bellas Artes -decia el 
director de  la Ciemateca en 197%. y muchas otras institucionss 
que cubren las &ea y las actividades culturales de una comunidad. 
El cine, huerfano hasta hoy, ya tendra la suya. Aqui podran ver 
los dominicanos el nacimiento del cine y su ultimo palpitar. Ofre- 
ceremos orientaciones y serviremos de foro de ideas e inquietudes 
de  la cinematografia nacional y e~ t ran je ra" .~  

Desde esa noche, la Cinemateca Nacional ha ofrecido ciclon 
de  cine aleman contemporaneo, realismo poetiw frances, una 
retrospectiva del cine de Luis Buiiuel. dos ciclos de cine japones 
contemporaneo, dos ciclos de cine espanol actual, una retrospecti- 
va de  Carlos Saura y un ciclo de cine portuyes. entre otras 
actividades. Ha adquirido una buena seleccion de obras del cine 
clasico de los anos veinte y, recientemente ha incorporado a su 
fdmoteca los archivos filmicos de casi veinte anos de Radio Televi- 
sion Dominicana. 

Hay que ~econ-&er que, poco a poco, la "cultura" se 
convierte, a raiz de la caida de la tirania de Tmjiio, en un aniculo 
mas de consumo. h q u e  antes habia estado reservado. casi exclu- 
sivamente, a la burguesia urbana, se pone al alcance de l+ 
mediana clase media. Es decir, la "cultura" dominicana se &mo- 
c r a h ,  en cierto modo. a partir de la decada de los sesenta. 
aunque mantenga aun rasgos de cierto elitismo. 

La provisionalidad democratica de 1963, y la inse&dad del 
gobierno del Triunvirato. hicieron que los intelectudes dominica-. 
ms se polarizaran y, a la hora de la guerra c i d ,  optasen por una u 

20. Piesentacion del programa distribuido por la Cinemateca Nacional ei 
16 de noviembre de 1979. 



otra postura ideolo&a y poiitica. La generacion Uamada "de los 
sesenta", quizas la m8s traumatizada por las experiencias del 
"tnijillismo sin Tmjuio". sera la mas representativa del momento. 
Sin embargo, su vigencia sera efimera, y muchos de sus compo- 
nentes pasaran a ser los creadores de la cultura del consumo de los 
anos setenta, al cambiar la poesia comprometida por el reclamo 
publicitario. 

Como reaccion contra la cultura clasista tradicional, e incluso 
contra el concepto iluminista de cultura, surge el fenomeno de los 
grupos y clubes culturales, tanto en la wna urbana como en la 
mal, aunque sus intereses culturales no Bean tan amplios ni 
definidos. Estos nucleos juveniles cobraran fuerza, sobre todo, 
despues de la guerra civil y a pesar del fracaso de la revolucion, 
que fnistro a la mediana y alta clase media urbana. A pesar del 
papel que desempenaran en la consolidacion de la novedad 
democratica, el crecimiento y la expansion de los clubes culturales 
urbanos no escapo a los mismos vicios de la politica y sus 
vaivenes. 

Mientras algunos clubes culturales intentan crear una modali- 
dad de educacion no-formal, la educacion superior sigue apegada 
a los modelos tradicionales, aunque las necesidades de los tiempos 
la obliguen a incorporar nuevas diaciplinas., En poco mas de diez 
anos, se establecen tres nuevas universidades y tres instituciones 
superiores, lo que evidencia una creciente demanda de especialis- 
tas y tecnicos para una sociedad en expansion, pero tambien 
revela una reduccion de las fuentes de trabajo abiertas al joven 
al terminar sus estudios secundarios o medios. Esos dos factores, 
como es obvio. han creado cierta desconfianza en la eficacia del 
sistema educativo y el papel de las instituciones de mseuanza 
superior. 

La creciente penetracion de valores extranos. que ha sido una 
preocupacion de muchos desde la consolidacion del capital 
extranjero en nuestro pais, ha contribuido a deslindar las culturas 
que han coexistido en la sociedad dominicana, de una forma u 
otra, desde el sigio XVI. El aumento de la migracion interna, y la 
extension de  los barrios marginados, sobre todo en la capital, ha 
contribuido a que emeja  una tercera cultura, que algunos 
denominan cultura & la pobreza. Junto a esta nueva modalidad 
cultural, se ha ido consolidando, desde la decada de los sesenta, la 
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cultura del consumo, producto del mestizaje de la cultura burguesa 
del s i  pasado y la penetracion cultural norteamericana. 

Si nos dqaaemos impresionq por el incremento de las 
publicaciones dominicanas durante los Ultimos quince anos. 
podriamos vislumbrar un avance en la vida cultural del pais. El 
hecho de habeme publicado en 1971, por tomar un ejemplo si&- 
cativo, unos ochenta y cuatro libros (dieciseis de los cuales eran 
reediciones), e incrementarse la cifra cada ano siguiente. nos sirve 
de  pmeba de  que la cultura se ya un bien de consumo, y la llamada 
industriu cultural, una de las mas prometedoras de la sociedad 
dominicana de los 6 0 s  setenta y ochenta. Lo mismo ha sucedido 
en el ambito de las artes graiicas. los medios de comunicacion 
masiva, y hasta la musica populsr. 

El crecimiento desproporcionado de losmedios de comunica- 
cion masiva, sobre todo a panir de la instalacion del gobierno de 
1966, contribuira a la larga a cambiar los habitos de vida de una 
buena parte de la poblacion dominicana, pero tambien servira de 
canal para una progresiva transculturacion, que podria obstaculi- 
zar un cambio de mentaiidad poiitica, sobre todo entre los habitan- 
tes de los barrios perifencos de las zonas urbanas y la "mediana 
clase media". 

En general, podria decirse que el panorama de la cultura 
dominicana en estos uitimos veinte anos, se  caracteriza por cierta 
euforia, fruto de la apertura poiitica, aunque la realidad de La 
dependencia economica nos fuerce a plegarnos a una formula 
politica comprometida. Las instituciones socides, y la cultura 
domioicana en general -producto evidente del mestizaje de los 
siglos XVI y XVII-, defmieron sus rasgosa expensas de regime- 
nes tiranicos. y doraron con nueva f u e m  a partir de la guerra de 
abril de 1%5. El fortalecimiento -para algunos, la aparicion- de 
la clase media a fines de los sesenta. acentuara tambien el predo- 
minio de una cultura sobre otra, y eso contribuira al mantenimien- 
to de cierto "colonialismo interno". -. 

Dentro de este panorama cultural el cine como espectaculo, 
ha ido consolidandose cada vez mas, a partir de la segunda inter- 
vencion armada de los Estados Unidos, y como herencia del 
conflicto de 1%5. Las seis grandes companiae. que se disputan el 
negocio del espectaculo en los Estados Unidos -Columbia Pictu- 
res hdustries, Transamenca, Inc., Culf & Western Industries, 
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Inc., MCA, Inc., Warner Communications. Inc., y Twentieth 
Centtuy-Fox Film Corporation-. han incrementado tambien su 
participacion en la Republica Dominicana en mas de una direc- 
cion. Asi, junto al cine, han surgido una serie de negocios :'parale- 
los". que forman parte de lo que hemos denominado industria de 
la cultura. La expansion de la zona urbana, sobre todo en la 
capital, ha hecho que los locales de espectaculos se desplacen dp 
lugar y aumenten considerablemente en numero, sobre todo a partir 
de 1975, aunque no todas las zonas de  la ciudad esten proporcio- 
nalmente cubiertas. 

Con una poblacion de 6,621,985 habitantes, el pais cuenta 
actualmente con 127 salas permanentes de cine, con un total de 
61,057 butacas. Solo el Distrito Nacionai, con 1,555,739 habitan- 
tes, cuenta con 65 cines, mientras Santiago tiene 18, y el resto de 
las salas se distribuyen entre las localidades mas densamente 
pobladas de las veinticinco provincias restantes. 

La asistencia promedio a les salas de cine es de unos 25,760 
espectadores al dia en todo el pais. lo que arroja un ingreso de 
124,066.22. correspondiendo a los cines de la capital $18.742.77 
diariamente, producto de unas 137 funciones, en dos o tres tandas 
dianas. 

La construccion de complejos deportivos, a partir de 1974, el 
alza en el precio de la entrada a los cines, y la expansion experi- 
mentada por la television. han hecho que. poco a poco, el cine deje 
de ser el espectaculo que tenga la exclusiva en los planes de 
esparcimiento del publico capitaleno. 

Con la mptura del sistema autocratico, a la caida de la tirania 
de  Tmjiiio. se abren las posibilidades de importar peliculas de 
paises que habian estado alejados de nuestras pantallas desde los 
anos t ~ i n t a .  Pero. es sobre todo a partir de la decada de los 
setenta, cuando se establecen tambien disvibuidoras menores, 
especializadas en cine de los paises socialistas. Por primera vez, 
los dominicanos empiezan a tener una idea mas completa de la 
marcha del cine mundial, aunque algunas cinematografias - 
India. Polonia, Hunm'a- permanecen aun en el anonimato. y solo 
entidades como la Cinemateca Nacional pueden programar ciclos 
de  cine aleman contemporaoeo, cine portugues o cine japones. 
Ese tipo de producto no resulta rentable, segun los standards de 
distribuidores y exhibidores, en un medio como el nuestro. 
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Sin embargo, hay que reconocer que el publico capitaleno y, 
en cierta manera, el publico santiagues, ha ido acostumbrandose 
poco a poco a consumir y exigir un producto muy diferente al cine 
norteamericano de evasion, de alto valor comercial y baja caiidad 
artistica. A raiz de la guerra civil de 1965, y a consecuencia de la 
proliferacion de cine-fomms y cursillos de apreciacion cinemat* 
p X ~ c a ,  se  fue formando un publico, compuesto en su mayoria por 
profesionales. universitarios, intelectuales, etc., que sigue Uenan- 
do cualquier sala de cine en que se estrene una pelicula de valor, o 
simplemente se reponga un clhsico. Y ese es un factor, que 
muchos distribuidores y exhibidores han sabido tomar en cuenta a 
la hora de  programar sus productoe: el buen cine ya es tambien un 
articulo de  consumo, que se cotiza alto. sobre todo entre los 
miembros de cierta categoria social. 

El interes por el buen cine lo demuestra tambien la aceptacion 
que tienen las sesiones de la Cinemateca Nacional, la creacion de 
grupos de  estudio, a veces con interes de producir conometrajes 
en plan amateur, e incluso la apertura de una Escuela de Cinema- 
tografia, dentro del Departamento de Artes de la universidad 
estatal 

Cm embargo, la produccion cinematograf~ca nacional no ha 
pasado de la elaboracion de documentales de propaganda y, sobre 
todo. de cine publicitario, puesto ciue algunos de los factores ya 
analizados en la treintena anterior, siguen siendo determinantes. 
Las escasas posibilidades de exito que ofrece el mercado nacional 
a los cineastas dominicanos, hace que muchos prefieran hacer 
cine fuera del pais, antes que refugiarse en la pequefia industria 
del cine publicitario, con la consiguiente fmstracion. 

A pesar del crecimiento de los grupos de cine amateur en los 
anos setenta, los pocos fdmes producidos en circunstancias tan 
precarias, no arrojan mas que dudas acerca de la factibidad de 
un cine nacional como instrumento &= expresion popular. El cine 
amateur dominicano, aislado, endeble, y sin base economica, no 
cuenta siquiera con canales adecuados de distribucion. Ante todo, 
es preciso que salve el problema basicolingiiistico. con la prepara- 
cion de nuevos tecnicos -guionistas, fotografos- o la incorpora- 
cion de los que trabajan en la industria publicitaria, antes de dar 
un pasa para el que no esta preparado aun. 

Mas impoitante. sin embargo, para poder calibrar en su justo 



valor el impaoto del cine en la cultura dominicana de los ultimos 
veinte anos, e's el analisis de la imagineria, los prototipos .y el 
tubstrato ideologico del cine que consume el publico dominicano, 
incluso a traves de la television, para ver en que medida ha contri- 
buido a reforzar su mundo de valores o explicitar su situacion de 
dependencia. 

Aunque los productos que se ofrecen al publico en las salas de 
cine. provengan de un mayor numero de paises que en el periodo 
anterior -Francia, Japon, Inglaterra, Australia, Italia, Cuba, 
UnionSovietica, Espaiia, Suecia, etc.-, sin embargo, el cine que 
ae ve en television sigue siendo, casi exclusivamente, norteameri- 
cano. El gran publico -el que no puede pagar una entrada. pero 
recibe el cine en su casa-, sigue expuesto al cine norteamerica- 
ho, lo mismo que sucedia en la treintena anterior. 

Un analisis pormenorizado de lo que hemos visto y lo que nos 
gusta ver en el cine y en la television desde los anos sesenta, nos 
serviria de apoyo para poder calibrar el efecto del cine en los 
c i n e f h  o teleadictos dominicanos. Si es verdad que la television 
6 ,  protege mediante su actividad y su sugestion las estructuras 
economicas neocapitalistas y, en algun taso, las mas arcaicas 
estructuras capitaiistas engendradoras de las  tras",^' cabria 
preguntarse basta que punto nuestro cine -el cine que consumi- 
mos- no lo ha hecho tambien desde la decada de los treinta. 

El cine que vemos nos tontagia, hasta inconscientemente, de 
la crisis del pais productor. La penetracion culturalliega mas lejos 
que el establecimiento de una moda, y se convierte en crisis 
cultural compartida. El asesinato de John Kennedy, el caso 
Watergdte, la "caida" de Nixon -por citar algunos hitos en la 
historia politica norteamencans.de los ultimos quince anos-, han 
producido un arte y, sobre todo, un cine claramente preocupado 
por los monstruos, aunque algunas veces los haya disimulado con 
un romanticismo anacronico, como fue el caso de Historia de amor 
("Love Story"), a comienzos de la decada de los setenta. 

Los monstruos y los demonios del cine, sobre todo en Los 
ultimos veinte anos, comprenden una variada gama: desde los 
seres salidos de la novelistica del siglo pasado (Fantomas. 

21. J. M. Rodri@ez, Los teleadictos: La sociedad televisual. pag. 27. 
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Dracuis, el Hombre Lobo), hasta la amenaza de un enemigo huidizo 
e iwontrolable, como en el  cine norteamericano de misterio. 

Esos monstruos y demonios no son precisamente fantasmones 
para asustar a los espectadores pusilamines, como decia Karl C. 
June, sino verdaderos simbolos de la tortura espiritual de las 
epocas de  c h i s .  Naturalmente, los monstruos norteamericanos se 
diferencian de los europeos, y sobre todo de los alemanes de la 
epoca de la primera guerra mundial, en que sus "criaturas" son 
pura materia sin fondo espiritual, y "llenan a las gentes sencillas 
del sobreaalto que da el miedo no i n t u i d ~ " . ~  Quizas. el infantius- 
mo del hombre de la calle, y la mala informacion que poseia el 
norteamericano promedio en'la epoca de la depresion, hizo posible 
el comercializar estos monstruos mejor que en otro momento de la 
historia. La epoca era propicia. en mas de un sentido, y una vez 
manipulado el gusto del publico, log monstruos se hicieron cosa 
obligada en el cine norteamericano. En cierto sentido, la razon es 
valida para explicar la vuelta al cine de terror, a partir de los a6os 
setenta. 

La primera etapa del cine de terror y de violencia en los 
Estados Unidos, se caracterizo por la iduencia del estrellato. Lon 
Chaney -el hombre de las mil caras- y Boris Karloff. dominan la 
escena. Mas que temas de terror, son pereonajes terrorificos. que 
se convienen en personajes taquilleros. El cine comercial de esa 
etapa desempefia una funcion social: el recurso del miedo 
colectivo actua como sedante en una epoca de crisis e incertidum- 
bre colectiva. Y, cuando el publico se cansa de los monstruos. se 
recurre a crear una nueva forma de terror: el enemigo concreto. Es 
la epoca de  las peliculas de guerra y de las llamadas "cronicas 
negms". El aleman ladino y torpe. y luego el oriental sospechoso, 
se convierten en la amenaza colectiva. Era preciso entonces crear 
cierta conciencia colectiva que facilitara, en los anos cincuenta, la 
infortunada "caza de bmjas" del senador McCarthy. 

Una nueva modalidad del cine de terror, que ha vuelto a 
' cultivar el cine norteamericano. es recurso a la "Ciencia- 

ficcion". como si tratase de cerrar el circulo abierto por el mago 

22. Manuel RoteUar, "Lo terrorifico en el cine". Revista Intemioml 
del.Cine, atio 1, num. 5 (diciembre 1952). pag. 49. 
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frances Ceorges Melies en la epoca de la inocencia y el desenfado 
del cine. 

Sin embargo, los estereotipos que han caracterizado entre 
nosoiros al cine norteamericano. y que permanecen aun en las 
pantallas de  la television, son el g h g t e r  y el cowboy. Ambos 
suRonen una determinada concepcion del mundo y de la sociedad 
que, def~tivamente,  chocan con las sustentadas por nuestra 
cultura, aunque en el fondo, el enfrentamiento de las fuerzas que 
encarnan el Bien y el Mal, encuentre temno fertil y libere 
nueshu, sentimientos y aspiraciones reprimidas. 

Un estudio psico-social de las modalidades del lenguaje intro- 
ducidas por el cine en nuestro vocabulario habitual durante los 
Wtimcs treinta anos. revelarfa gran parte del iniiujo que ha podido 
tener ese medio en nuestra cultura. Las modas femeninas, 
divulgadas por las revistas de los anos veinte. o el atuendo y el 
estiio de peinado masculino, contagiado del cine norteamericano 
de los setenta, no signuican nada, en comparacion con todo ese 
mundo de valores que nos revela la iconografia del cine que 
consumimos. 

La imaginacion de los dominicanos de' la cultura urbana, 
probablemente ha experimentado un cambio. sometidos como 
estan al lenguaje de la television, donde la frontera entre lo 
documental y lo ficticio. cada vez se difumina mas. Un reportaje 
periodistico acerca de un desorden qallejero no se diferencia tanto 
de  las escenas que vemos en cualesquiera de laa series policiacas de 
la teldsion. El resultado, como es de -suponer, puede ser el 
rompimiento con la realidad o, simplemente. la inhibicion politica. 

El hecho de consumir cine en un idioma que no es el nuestro.. 
y con el recurso de los "subtitulos en castellano", desnaturaliza 
para nosotros el caracter eminentemente visud -mejor seria 
decir "iconico"- del cine. 

Cuando se trata de  cine en idioma castellano o doblado al 
castellano, el elemento esencial del cine es k imagen. Ik eso no 
cabe la menor duda. Pero, cuando se trata de cine en oim idioma y 
con subtitulos, el mensaje cifrado pasa a ser parte constitutiva del' 
medio. Nuestra experiencia cinematopffica incluye la lectura. 
mas o menos apresurada. de titulos y subtituh. Y e m  acentua el 
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caracter elitista del cine, y exige una mayor participacion del 
auditorio. 

Naturalmente, la imaginacion del hombre de este siglo sufre 
una trensformacion bajo el &flujo del cine y la television, aunque 
el fenomeno solo sea detectable a largo plazo. L a  imaginacion del 
nino y del adolescente, a veces tan desbwada, nos puede servir de 
ejempb y confirmacion de esa tesis. 

Hace ya unos dieciocho anos, en plena revolucion de abru de 
1%5. m una esquina cualquiera de Ciudad Nueva. junto a un 
colmadito. se detuvo wi jeep de la FIP. Los soldados se apearon ,. 
del vehiculo y entramn en el establecimiento. Al oirlos hablar. un 
grupo de muchachitos de la vecindad se acerco comendo al 
vehiculo. Uno de ellos empezo a mirar y remirar el jeep. mas aun 
cuando los soldados yanquis se montaron en el de nuevo. Como no 
e n c o n d a  lo que parecia buscar con tanto interes. un joven que 
habia estado observando desde la acera opuesta. le pregunto al 
muchsehito que era lo que buscaba con tanto interes. Y el nino 
contesto: "Nada. Buscando a ver si se veian los letreritos, como en 
el cine". 

El nino no concebia que los soldados hablaran en ingles. y en 
nuesim pais. y no se vieran. 4 mismo tiempo, los "letrentos" que 
traducian al castellano lo que hablaban los militares interventores. 

Aun para el publico dominicano letrado. la exp&encia 
hlmica incluye la lectura de un mensaje ciiqdo -titulos y 
subtiaib+. que obligan a dividir la atencion visual del especta- 
dor entre la imagen y el texto escrito, mas aun que en el caso de los 
titulos intercalados del cine mudo, que rompian el ritmo de las 
imagenes y su lectura. 

Loe subtitulos introducen tambien. aunque con ligeras varian- 
tes respecto al cine mudo. un elemento heterogeneo que. como 
afma el te6rico italiano Umberto Barbaro, "constituye una 'dimi- 
nutiae capitis'. una confesion de inferioridad expresiva con 
respecto a Las demaaartes".ULoe titulos eran una muestra mas de 
la inferioridad del cine como medio expresivo y de su sujecion a la 
literatura. 

23. U. Buhro. El* y el nscircimienio d t a  del arte, pag. 201. 
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La aparicion de las peliculas con subtftulos en castcllano,una 
vez paeada la moda de las peliculas norteamericanas dobladas en 
e~panol en los mios cuarenta, hace que la experiencia total del 
cine este limitada, en nuestro caso, a los dominicanos de cierto 
poder adquisitivo, que saben leer, y que lo pueden hacer a cierta 
velocidad. Y. ademas, pmeba que el cine no es un eepectaculo 
pasivo, por mucho que se quiera insistir en d o .  

. A la hora de estructurar una estetica de la apreciacion cine- 
matodca, que difiere de la estetica de la expresion cinemato- 
grffica, es preciso tener en cuenta que el cine es un lenguaje mixto 
que consta de un codigo visual o mensaje iconico (la imagen en 
movimiento), un mensaje sonoro, y un mensaje cifrado o literario 
(tihilos y subtitulos). Loa paises que producen cine, lo hacen prin- 
cipalnente para los que hablan su idioma, creyendo que el carac- 
ter internacional del medio rompera todas las barreras de lectura 
de la imagen. Solo en el caso de la television, por el uso del doblaje 
-que, naturalmente, merece un estudio aparte-, podria decirse 
que el cine cumple con su caracter predominantemente visual.% 

En cierto sentido, la experiencia filmica del domikcano 
promedio no se diferencia tanto de la experiencia de las anes 
publicitarias. En ambos "lenguajes" hay un codigo visual y un 
codigo cifrado, muchas veces superpuestos. La "lectura" de un 
filme constituye una experiencia semejante: una imagen con una 
leyenda escrita superpuesta. Y, aunque es evidente que nos 
sometemos a cieno proceso de abstraccion, que convierte el 
dialogo escrito en dialogo hablado, no todos los espectadores estan 
en capacidad de hacer esa transposicion. 

A pesar de haber ampliado nuestro horizonte cultural en estos 
Uitimos veinte anos, sobre todo con la importacion de peliculas de 
paises de habla castellana, ir al cine sigue siendo, para gran parte 
de  los dominicanos, un acto en que nos sometemos a la experien- 
cia de mirar y leer. Como consecuencia d e  ello, el impacto de la 
imagen se vera reducido, mientras el texto escrito y el sonido de 
un idioma extrano, nos haran cada vez mas conscientes de la 
distancia que existe entre nuestra realidad y nuestras mas 
secretas aspiraciones. 

24. Cfr. Christian Metz. Lenguaje y Cine. Barcdona, 1973. p&. 5859. 
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El cinefuo y el teleadicto Ureflexivos, estan expuestos a la 
imaghrh  onirica y mitica de k lihemd, que muchas veces ae 
disfrazara de violencia. y oaas escapara los moldes de la condicion 
humana Como dice Edgar Morin, la libertad-tema dominante en 
los pnductos'de la cultura de mas- sl realiza siempre en 
sectores supra, enni o infra wcialea. De ahi el gusto por la 
mitolc&, la ciencia-ficcion, ha aventurm exotieas o el mundo de 
los baps fondos, en que se despliega "la vida que le falta a ' 

nuestras vidas"." 
Esas imagenes de la libertad se convierten para el espectador 

en algo ajeno a su medio y. practicamente. inasequible, precisa- 
mente cuando se refuerzan con Un dialogo en una lengua extrana, 
y unos subtitulos que nos lo traducen. Como en el caso del nino 
que buscaba los subtitulos bajo el jeep americano. instintivamepte 
encasuiamos las imagenes de la libertad en una cultura y una 
circunstancia soci@-politica extranjeras. 

Desproviato como esta de un cine que reiieje su medio y su 
modo de ser, el espectador dominicano se ha ido acomodando a 
una serie de estenotipon, y a los v h s  que en ellos subyacen. Y, 
esa aamiodacion a lo ajeno inalcanzable, convierte al cine en &p 
mas que un espectaculo alienante, y le connere La categoria de 
inshlmiento colonial, que explicita de un modo insospechado 
nuestra situaci6n de dependencia. 

La historia de estos ochenta anos de cine en'santo Domingo, 
con eua altibajos y sus titubeos. conetituye un capitulo mas, 
reveador como el que mas, de los devaneos de una cultura 
descarnada, en lucha por el logro de su independencia plena. 
como ha sucedido con el teatro, la literatura y las anea. 

25. E. Morh, El cspfritn dei tiempo, p6g 137. 
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Teatro Coldn 
MOCCl 

HOY GRAN FUNCION H O ~  
Extreno de la sublime @nila de fama 

mundial, cuyo titulo es: 

Iun ..... Pcro mi amor no mutrc 

N m s u S ( r . . r r i h n r o ~ q n ~  . . o ~ I * L d . l r O o )  
d;- d d -  tiene el de a p o d w u  & la d o n i i c . l o  uatoi  
8alerrmtci a la plamos & pen? 7 forl ihdomcs qr t... gnluil. OAdios 
Ls irsudo el -do IIipr del Onii h a d o  de Walkr,siem. 

HnJa uiJn al rnph pui obtener rl lapo & S- de*- 1. mando F 
de~caolli  da p d e r  courg.~ir lo. doenmenta c0dici.d- '&tiene 1i nmi.lad 
dri hunrida cammel del &lado Mayor &l OIi. I<ilio Hdbcim. 

.;-m Ir admite en m au recibihdole sirmpn ~o. arpwin c0di.lld.d -. h. hraoubAib nqr S&. de-- ----* ia@un?mb - id u& 
*- "W b.jo do 

b e  Siar. aventunm elegante que derrocha enormes 
sumas de procedencia dudosa. tiene el encargo de apoderame de 
los documentos secretos refkrentes a los planos de guerra y fortiii- 
caciones que tras &ranaes estudios ha trazado el Estado Mayor del 
Gran Ducado de Wellenstein. 

Nada arredra al espia para obtener el logro de sus de- y, 
cuando ya descon& de poder conseguir los documentos codicia- 
dos, obtiene La amistad del honrado coronel del Estado Mayor del 



Gran Ihcado, Juuo Holbeii, quien le admite en su casa recibibn- 
dole siempre con expansiva cordialidad e intimidad. 

Julio Holbein tiene uaa hija hermosisima a la que Moise Sthar 
demuestra con alitucip viva simpatia. Elsa corresponde ingenua- 
mente a tal sentimiento, creyendolo sincero, no sospechando que 
bajo el traje elegante de Moise Star se esconde un vulgar espia. 
En cierta ocasion invito Julio Holheii a su mes querido amigo y 
compaoero el coronel Theubner y al perfido Moise Star. 

Durante la cena demostro Star mentida simpatia hacia Elsa 
y, poco despues, mientras esta cantaba con sin igual donaire una 
preciosa composicion acompaiiandose al piano, murmuro el joven 
estudiadan frases de amor al oido de la hija del coronel, y ella 
inocente. creyo sincero lo fingido. 

Elsa al escuchar aquellas palabras souo en un mundo de feu- 
cidades. 

Moise Star. en un momento en que Elsa y su padre salieron a 
despedir al coronel Theubener. se apodero de los documentos 
codiciados y acto seguido, despidiendose de Holbein y de su hija. 
al abrigo de la obscuridad de la noche. emprendio precipitada fuga 
abandonando para siempre el temtorio del Gran Ducado de 
Wellenstein. 

Al descubiir Juuo Holbein el robo y darse exacta cuenta de la 
temible situacion en que tan triste suceso le coloca sufre una tre- 
menda crisis que pone en pligro su razon. Elsa, que adora a su pa- 
dre, comparte con el los sufrimientos, y sin poderlo remediar, un 
nombre acude a sus labios y una sospecha llega a constituir su 
constante obsesion. ... Moise Star! ... La hermosa joven no quiere 
sufrir el tormento de la duda y. sin va&, corre al hotel donde 
dijo hmpedarse su nngido adorador. Al enterarse de que Cste se ha 
fugado durante la noche, quedan sus dudas disipadas; ya sabe el 
nombre y condiciones del insensato ladron. por el que siente desde 
aquel momento un odio irreconciliable. 

Entntanto el coronel Holbein ve claramente que ha sido vioti- 
ma de una trama de alta traicion. Herido en sus mas vivos senti- 
mientae de  honor, aterrorizado, no se siente con fuerzas auficien- 
tes para defendenie contra la espectra vision de un porvenir 
i p ~ o ~ o s o .  Prefiere la muerte a una vida llena de baldon y. antes 



de que su hija pueda descubrir sus intentos, sa suicida en nu 
propia estancia. 

Eiea queda entonces huedana de padre y madre, e& fortuna, 
porque sus bienes fueron confiscados; sin amigos porque llevaba 
m su frente el estigma de una falta que su padre no habia 
cometido. sin hogar porque el Gran Duque de Wellenstein, 
inexorable, ha fmado  la sentencia de destierro para ella, pobre 
inocente que paga culpas ajenas. 

Pem la joven no se da por vencida. Su firmeza de carhcter le 
presta aliento para luchar contra las necesidades de la vida y, 
aprovechando sus excepcionales ccmdiciones de voz y de pianista, 
bajo el nombre de Diana Cadouleur, consigue que Schandar, como 
empresario de un famoso teatro de la Cote &Azur, la contrate en 
condie'wnes ventajosas. 

Una noche en la terraza del hotel, mientras con su empresario 
y varios admiradores y penodietas se celebraba con cbampagne el 
ultimo exito obtenido, vio como un joven palido, elegante, que 
denotaba en su porte secreta distincion, la miraba con insistencia. 
Elsa sintio &o desconocido. Aquella mirada quedo grabada en su 
corszon. 

El Gran Duque. indignado de su primogenito confio inmedia- 
tamente al coronel Theubener la delicada misionde conducirlos a 
su patria. 

Cuando el coronel llega al hotel donde se hospeda la enamora- 
da p j a .  el principe acompana al piano a EIsa que canta una 
nostalgica romanza. El principe al ver al coronel presiente a lo que 
viene, coge un pliego cerrado que este le entrega respetuosamente 
y nervioso lo lee. En su distraccion deja caer al suelo el sobre. que 
luego al ser recogido por Elsa, viene a revelar a esta el secreto que 
ignoraba. esto es. que el hombre por ella idolatrado es el hijo del 
que firmo su sentencia de destierro y el heredero del Ducado de 
Wellenstein. 

Ls infortunada joven riente un sufrimiento indescriptible: 
fijos s u  ojos en el sobre y, a duras penas conteniendo lagrimas. 
comprende que no le es poaible ocultar al principe su nombre e 
historia. porque el coronel Theubener, en un tiempo el mejor amigo 
de su padre le dira a su amado toda la verdad. 

Dos literatos italianos, C. Bonnetie y G. Monleone. han 



escrito un asunto lleno de intensidad dram6tica. expmmmente 
dedicado a la eminente artista Lyda Borelli, la que tantos aplausos 
ha recibido. en diierentes ocasiones de nuestm publico. 

Lyda Bo& podra ser en breve admirada sin la hermosa 
pelicula "...pero mi amor no muere" que con exquisito gusto y 
sobriedad artistica acaba de editar la casa Gloria de Torino. Es un 
trabap ciertamente revelador de los nuevos horizontes que el 
ancho campo de la cinematopafia se abren, y que. substituyendo 
los sobrados dramones terrorincos. fascinara a las multitudes, 
educandolas. y conduciendolas siempre por el camino del arte mas 
puro y de la verdad mas sincera. 

" ... pero mi amor no muere". es una pelicula de lujosa presen- 
tacion en la que se ha sabido combinar este extremo armonizando- 
lo con una historia de amor y de dolor sin complicaciones excesivas 
de tftubs, con suave habiidad y conforme a todos los dogmas exi- 
gibles por los mas afamados doctores del teatro moderno. 

Y obra tan magna. solamente podia realizarla una tan 
poderosa casa como la "Fiim Artistica Gloria", e interpretarla. con 
toda su plasticidad, con toda su belleza, un alma artista cual es 
Lyd Borelli. 

Asi puede afirmarse categoricamente que todo m esta pelicula 
es -nioso. y que desde el primer momento se impone la obra 
por la fascinacion de su interpretacion. y por el arte da su decora- 
do. 

Lyda Boreiii ente a imitable altura y ha conseguido Uegar, al 
presentame por primera vez como artista de la pantalla, donde no 
pudieron llegar artistas de fama mundial, y cuyo temperamento 
artistico no cabe poner en duda. 

Ha estudiado con tal carino su papel que es preciso. para 
apreciar debidamente lo notable de su trabajo fijarse en los mas 
pequenos detalles de su labor. Tragica en ocasiones, y epiritual 
aiempre, hace sentir al espectador consiguiendo tal grado de 
emotividad, que, dificilmente se borrara su silueta de la memoria 
de nuestro publico. 

A veces produce la ilusion que no es sobre la pantalla donde la 
artista se mueve, sino en las tablas de un teatro de primer orden. 
Parece que una mano maestra la guia, que un espiritu superior la 
anima. Todo esta observado. todo estudiado. 
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Lyda BoreLli ha vencido la gran batalla. Ha wnseguido la 
victoria con las armas mas nobles y leales, esto es con su valor 
artistico y con su incomparable belleza. A su lado han rebajado 
dignamente los principales artistas de la "Film Artistica Gloria". 
bajo la experta e inimitable direccion de Mario Casertini. 

La casa "Gloria" ha hecho de esta peiicula una obra magistral 
de  fotcgraiico, insuperable del arte dramatico. La Mise en escena. 
tiene, ademas de algunas novedades dignas de aplausos en el 
decorado, un lujo y una propiedad rara vez llevada a feliz termino 
por oeas empresas. Salones regios con segundo y tercer termino, 
dispuestos con verdadero ingenio y buen gusto dan u... "pero mi 
amor no muere", aspecto algo excepcional que seguramente sera 
similado por otras empresas. 

La obra es  magnifica como preparacion y como desarrollo; un 
drama en una corte, una mujer hermosa vencida por un destino 
despiadado y que halla las puertas de la dicha abiertas solo para 
volver a caer en -nos de la fatalidad que la persigue. 

Lyda BoreUi, hace esa obra con la grandeza artistica de una 
mujer que es un modelo de sensibilidad y de refmamiento de arte, 
como no se puede hacer mejor: como solo los grandes tempera- 
mentos a~'sticos pueden ejecutarlo. 

Hay en esa mujer que en su labor tiene destellos de sublime 
genio artistico, algo tan personal, que esa misma obra no seria 
igual &ha por otra actriz. Es que Lyda BoreUy. sin ser una 
romantica, en el sentido que damos aqui a esa palabra, es una 
mujer artista, bella y delicada que parece hecha para la vida de los 
grandes y tiernos sentimientos del amor. 

La pelicula ..."p ero mi amor no muere" seguira una marcha 
triunfal, porque el verdadero arte, donde quiera se encuentre, se 
aplaude. 

En medio de febril delirio decide huir. Por fin. despues de 
algunos dias de loca pere-acion vuelve a presentarse al teatro 

tantos aplausos habia alcanzado y pretende en vano abogar 
el amor imposible que siente por el principe, alcanzando nuevos 
exitos y ruidosos triunfos. Maximiliano, por su parte, supo por 
Theubener la verdadera historia de Elsa, mas su autor le Ueva a 
olvidado todo y al ver en su amada una verdadera heroina, victima 
tan solo de la fatalidad. Como sin ella no puede vivir corre a su 



lado y de  rodi?las, tembloroso. le suplica no lo abandone y le jura 
que este dispuesto a renunciar a todo por su amor. .. Mas Elsa ha 
tomado ya su resolucion: Sonrie tristemente amado y promete 
amarle siempre. Sale a escena, ve a Maximiliano en un palco y, 
fijando sus ojos en el, bebe un mortal veneno. El principe se 
precipita al escenario y Uega a tiempo para recibir en sus brezos el 
cuerpo de su amada. Eba. agonizando murmura junto al oido del 
hombre en quien cifro toda su dicha: Muero ... pero mi amor no 
muere. 



SEGUNDA PARTE: 
CINE, ICONOGRAFIA Y CULTURA 





CRITICOS, COMENTARISTAS 
E HISTORIADORES 

Funcion social y economica 
de la Critica de Cine 

A principios de siglo, el fdosofo espaiiol Miguel de Unamuno 
escribio un jugoso ensayo sobre La enulicion y la Critica. El genial 
pensador vasco -que aborrecia que le llamaran critico-, expone 
en ese ensayo de 1905. la queja de muchos que se dedicaban a la 
critica como si se tratara de un arte nuevo que se mantuviese de si 
y por si. Y, al plantearse la razon de ser del critico, dice Unamuno 
que quizas existe, "porque el poeta entona un canto como lo 
entona un niisefior, pero suele ser tan incapaz de explicarse la 
genesis y el sentido de ese canto y su significacion en la vida como 
el mismo ruisenor". ' Para Unamuno, el critico es algo mas que un 
simple "interprete" que hace posible la inteleccion de la obra de 
ane: el critico detecta la obra de  arte, calibra su significado y, en 
fin, revela al artista. 

. Y asi sucede tambih. con sus variantes, en el caso de las 
artes y, por supuesto, del cine. Sin embargo, por poco que se 
adentre uno en los recovecos del "septimo arte". descubre que 
hay una fuididad y un uso de esa critica dentro de una estructura 
socio-politica determinada. Por eso. con intencion de esclarecer el 
tema de la critica de cine en nuestro pais, me propongo describir 
brevemente las modalidades de la misma a traves de nuestra breve 
historia cinematografica. 

1. M i e l  de Uoamuno, Obras Completas. Madrid: Aguuu, S. A., 1966, 
VOL 1, pag. 1276. 
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Surgio el cine como eapectacido a principios de este siglo 
-entdnosotros en el otono de 1900 con las primeras exhibiciones 
del Cmematografo Lumiere en Puerto Plata-, y como hubiera 
sucedido con otro arte nuevo o advenedizo. aparecieron los "criti- 
cos" -quizas seria mejor llamarles "criticones"- por aquello de 
que el publico ea incapaz de juzgar por si solo. David Griff~th, 
por ejemplo, estrena en 1915 su vision de.la guerra de secesion 
norteamericana, y los criticos, sorprendidos por le nueva forma de 
expresion y su influjo en la opinion publica. se hacen cruces y 
secan tinteros de tanto adjetivo que usan para acusar a Griffith de 
falseador de  la Historia, iconoclasta y agitador. La critica estaba 
viciada desde sus comienzos por la literatura y las ideologias. No 
se hablaba del artista y de su obra, sino del hombre y sus ideas. 
Criticar, por tanto, no era precisamente explicar y analizar. sino 
enjuiciar y atacar. La critica de inspiracion religiosa, representada 
mas tarde por las comisiones de  censura y algunas revistas de 
cine, representaba una modalidad de esa misma tendencia, 
amparandose en criterios morales, convirtiendose el critico en una 
especie de agente de aduanas de la moralidad publica. 

En nuestro pais, ya en 1921, &nos alertaban al publico, 
desde las phginas de  la prensa. sobre los males que acarrea el cine 
a !a "salud moral de la familia dominicena".'rlnos anos despues, 
ya en la decada de los treinta. como veiamos antes. Luis E. Pou 
csuf~ca al cine de "gravisimo problema social". por la infiuencia 
que tiene en los destinos de la sociedad y en la moral colectiva e 
individuaL3 Naturalmente, aun' no han aparecido los criticos 
comerciales, y simplemente se ha reducido su papel, en la mayoria 
de los casos, a reseiiar una pelicula de un modo semejante al que 
se utuizaba para dar cuenta de un acto publico cualquiera o de una 
velada literaria. 

'Telices noches son ks que se pasan actuaimente en este 
elegante teatro -decia la cronica de "La Republicana" en 1915- 

- w n  las b e h  peliculas que se proyectan en el. Loa eswnos de Lo 
guerra europea ha sido (sic) un exito colosal alcanzado por la 

2. LirtEn Diario. (enero 11, 1927), pag. 9. 
3. Luis E. Pou H., "El hogar cnatiano y el cine". La Opinidn (mayo a, 

1937). Reproducido en la Verdad CatcUica, ano U, Num. 106. p6g. 3. 



empresa F. PueUo i co.,'pues el publico ha quedado mui satisfecho 
i han comentarios aitamente favorables a eiia. 

'%ta noche, por haberse suspendido por causa de  Uuvia la 
fuiieionde anoche. se  dara con el mismo programa de  ayer: seis 
partesde La guerra entre ellas una de  estreno.   demas Is preciosa 
ainta tihilada El Herrero, en seis partes. C.* 

%as veces, se  limitaban a comentar los estrenos de la 
semana y anunciar las proximas atracciones: 

"CAP!TOLIO.- Al fin, el martes. fue estrenada ante 
numeroso y selecto publico la enorme pelicula Los D i u  
Mandamientos. Todo io que nosotros podamos decir acerca 
de esta pelicula es pulido comparadocon esa obra cumbre de 
la cinematagrafia moderna. Abundan en sus escenas los 
momentos que maravillan y suspenden el animo, y en 
ocasiones parece que uno no contempla fotografias que se 
mueven sino escenas pateticamente reales vistas al travCs de 
una ventana en el fondo de los tiempos en que ocurrieron las 
cosas que han servido de argumento para esta marasillosi 
obra. El exodo del pueblo de Israel al trav&s del desierto. 
perseguido por las huestes egipcias, es un momento de 
verdaderas emociones. y el paso-por entre las aguas del Mar 
Rojo. separadas con espectacular veracidad. provoco el 
entusiasmo de todos los concurrentes. La parte moderna de 
la obra es una hermosa narracion que demuestra como 
sufren los que desoyen las leyes divinas. 

La C~isa Paramount que ha producido tan bella y acaba- 
da obra de arte debe sentirse satisfecha con la re&acMn de 
esta encumbrada labor. v la emnresa del Teatro Cauitolio . . 
orgullosa de haber podido ofrecer este el maa grande 
espectaculo cinernatograiico de la epoca. 

 LO^ proximos dias martes y miercoles non ofrece este 
salon otrh pelicula intensa, que Ueva por titulo Yo acuso. Ya 
puede decirse que los rotundos exitos del Capitolio ocurren 
casi a diario".' 

Durante muchos anos. basta h a l a s  de  la decada del cuaren- 

4. El Radical. (abril 29, 1915). pag. 3. 
5. Blanco y Nem. ano V11, Num. 355 (diciembre 11. 1926). pa& 37. 



ta, tanto en nuestro pais como en el resto del mundo, la critica de 
cine no variaria mucho. Los "criticos" eran un tanto'improvisados, 
puesto que sus moldes de juicio eran aun demasiado Literarios, y 
no se daba el caso de un cineasta que iniciase una critica seria de 
las obras de sus colegas de oficio. Los "criticos". y mas aun los 
simples comentaristas, provienen del campo del teatro, del arte o 
de  la critica literaria, y de esos campos traen sus resabios y 
pretenden aplicar el mismo patron de valores al cine. 

Sm embargo, poco a poco van apareciendo historiadores del 
cine. Unos con seriedad critica (Georges Sadoul en Francia, Paul 
Rotha en Inglaterra, Fernandez Cuenca en Espana), otros simple- 
mente almacenando datos sin detenerse a analizarlos (Richard 
Gnffith, Mario Verdone, etc.), prefieren guardarnos la historia o el 
anecdotario del nuevo arte, aunque en muchos casos no pasen de 
una epoca o de un pais determinado. 

Unos anos despues, ya en la decada de los cincuenta y 
sesenta, se daria el caso de criticos de cine que pasan de la 
redaccion de  un periodico o una revista especializada, a un estudio 
de cine, ya sea como guionista o incluso como director. Es el caso 
del frances Francois Truffaut y Jean-Luc Codard en Francia, Peter 
Bogdanovich en los Estados Unidos, e incluso Oscar Torres en 
nuestro pais. 

La critica de cine. como modalidad especializada del perio- 
dismo, no surge en nuestro paia hasta finales de los anos cuarenta 
con f w a s  como Manuel Valdeperes, Jose M. Gareia Rodriguez y 
el realaador Oscar Torres. El primero, que provenia del campo de 
la critica de arte en general, escribia a fmes de la decada del 
cuarenta la columna "Pre-estreno" en La Nacion, mientras los 
otros dos desempenaban su funcion en El Caribe. Oscar Torres, 
que f m a b a  sus articulos con las iniciales 0.A.T en su columna 
"Fabrica de suenos", abandona el trabajo critico para iniciar en 
1951 su carrera como realizador en el Centro Sperimentale di 
Cinematogda, en Roma. 

Antes de esa fekha, es decir, en los primeros cuarenta anos de 
cine en Santo Domingo. algunos periodistas o criticos de teatro, se 
habian dedicado a escribir comentarios mas o menos criticos 
acerca de las peliculas de estreno. Ya en 1910, Feliz M. Perez 
(Fioret) y Arturo Freites Roque (Chantecler) en El Tiempo, habian 
resenado algunos estrenos. De los anos veinte a los cuarenta, se 
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dedican a la critica -si se puede llamar "critica" a ese genero 
periodistic- el puertorriquefio Santiago Indalecio Rodriguez 
(Indalecio), Manuel Alemar (Fray Manuel), Jose M. Sancbez 
Garcia y Hector Carrillo. entre otros. Segun la costumbre de la 
epoca, casi todos se escudan tras un seudonimo, que varia de un 
trabajo al siguiente, y que frecuentemente esta tomado del perso- 
naje central o del titulo de una pelicula, como "Miguel Ostrogoff ', 
"El caballero azul". "Moby Dick" o simplemente "Juan del Cine". 
Los trabajos criticos -comentarios, en su mayoria-, aparecen en 
las revistas Panfilia y Cosmopolita y, sobre todo, en el Listin 
Diario. 

A partir de los anos cincuenta, afianza su status una categoria 
bien definida de criticos de cine -entre nosotros empieza a surgir 
a partir de 196%. que podriamos Uamar mas bien "catadores", 
como dice el critico espaiiol Carlos Fernandez Cuenca. La funcion 
de  este tipo de escritor -que parece hacer critica por la critica, en 
muchos casos- seria la de "decirle al publico si una pelicula le 
iba a gustar o no, si aquella pelicula iba o no iba a ser de su agrado, 
procurando deslizar un cieno juicio sobre la calidad artistica del 
fum".b 

Ese cdtico-catador nace de una necesidad -un mal necesa- 
rio, diria Unamunc- en una sociedad en que el cine es, sobre 
todo. un artifulo de consumo. Su papel de comentarista de ventas 
se justifica incluso en el andamiaje de la produccion y la distribu- 
cion cinematogdicas, como se justifica el de la publicidad: es una 
especie de intermediario entre el productor y el publico consumi- 
dor. Como hay diversidad de mercados y diversidad de publicos, 
el comentarista-catador adoptara estilos o posturas diferentes para 
promover la "venta" del producto en cuestion. 

Al mismo tiempo, surgen dos tendencias tipicas en la critica 
de cine o en el "periodismo de cine". La primera es la critica 
real&@, que enjuicia una pelicula dentro del contexto social en 
que surge y se  "vende" al publico, y la segunda es la critica 
idealLt@ o esteticlsta, que se fija casi exclusivamente en los 
valores esteticos en abstracto. Habria que anadiu una tercera cate- 
g o ~ :  la del comentarista & ventas, que no se diige a un ~ublico 

6. Alvaro del Amo. Cine y critica de Cine, pag. 23-24. 
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espectador, sino maa bien d sxhibidor, como es el caso de las 
revistas Bm @?ice y Voricty, ambas en Estados Unidos. 

Segun esta clasificacion que he tratado de esboznr. existen 
-quizas todos como "mdei necesarios"-, el hiaoriador de cine, 
el comentarista de cine -la pan  mayoria de los que Uamamos 
pomposamente '"criticos de cine"-, y por fin, el verdadero 
critico. Este uitimo. precisamente porque no quiere ser solamente 
un "catador". habla a un publico dativamente reducido. y a 
manera de ensayo deja por escrito sus impresiones sobre esta o 
agaeila pelicula. Como es de suponer, el critico no goza de plena 
co& entre el publico consumidor apresurado. y resulta una 
especie de desterrado en una sociedad de consumo, donde basta y 
sobra wn el comentarista o el catador. 

Dentro de laa limitaciones propias de un regimen de fuerza, y 
la reducida actividad cinematogrufica de los eiiw cincuenta y 
s • á ~ n t a .  nuestro pais ha visto aparecer y desaparecer un nuvido 
nhmm de comentaristas y criticos de cine. En la decada de los 
cincuenta, por ejemplo. ejercieron la critica Emuio McKinney y 
Julio Conzaiez iierrera en h Nacion, Rafael Anez Berges ("Cine 
semanal" y "Mirador de Cine") en El Caribe, Santiago Lamek 
Geler (uCaras y Caretas") y Carlos Cu~iel ("Pantalla" y "De 
pantalk a pantalla"), tambiCn en El Caribe. Por su parte, Agustin 
Heredia abre la brecha de k critica catolica -quizas aun no 
curada de su tono moratizant+ en el desaparecido semanario 
Fides. 

En la decada de las sesenta. aparecen Enrique Rodri-Mur 
("Panorama cinematoplinco") y Efrain Castulo (<<Comentario"), 
amboe en el desaparecido diario La Nacion. De forma esporadica. 
aparecen comentarios de Hector Western y otros. sobre todo a raiz 
del e a m o  de La Silla en enero de 1963. Finalizando ya la decada. 
y despues de la guerra de abril. la critica recibe un impulso 
inusitado con la aparicion de Armando Almanzar en las paginas 
del Lis& Diurio. Alberto Vive rde  y Jos6 Luis Saez. alternativa- 
mente en la revista Amigo del Hogar. en Renovacion y en el mismo 
ListCn Diario, para pasar luego a la revista Ahora y a las paginas 
del diario La Noticia. Por esas mismas fechas, aparece tambien k 
f m a  de Carlos F. Euas en el Listin Diorio, y la de Arturo 
Ro-w Fernandez en Ultima Hora. en una columna que 
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mantenia el desaparecido "Cine-Club Estudiantii" o Cine Club 
Dominicano. ' 

Por fin. en la decada de los setenta, ademas de los anteriores, 
ejercen la critica de cine, Pedro Caro C.cronica de Cine") en El 
Nacional, Agustin Martin Cano en El Caribe, Efrain Castillo 
("Butaca 92") en Ultinra Hora, Dado Ubri en El Sol (Santiago). 
Alvaro Arvelo hijo en El Caribe ("Comentarios de Cine"), y luego 
en El Nacioml, Humberto Fr ia  ("Cine Cultura") en El Sol (Santo 
Domingo), y Pericles Mejia ("El h e  de la Semana") en ui 
Noticia, entre otros que esporadicamente vuelven a publicar 
comentarios o articulos sobre cine en una u otra modalidad. 

Al iniciarse la decada de los ochenta, el oficio de critiex.de 
cine. en una u otra modalidad. p 6 e  tener mas facil salida. dada 
la proliferacion inesperada de periodicos en franca competencia. 
Si embargo. la critica no suue transformacion positiva alguna. 
Los siete u ocho escritores de cine que encuentran cabida en los 
once periodicos con que cuenta el pais en esa decada. agotan el 
modelo manoseado por sus pxedecesores, conhiendose asi en un 
elemento mas del engranaje comercial del espectaculo. 

Muchos de los comentaristas de cine ni siquiera disponen de 
un patron estricto de calif~caciou estetica. Las peliculas enjuicia- 
das eou simplemente "buenas" o "pasables", si el publico poco 
exigente pasa un rato tranquilo, y "obra maestra", si, al cabo de la 
media hora, decide abandonar la sala en plena coniusion o el mas 
cerrado de los aburrimientos. 

Otros separan claramente la evaluacion critica en "valor 
artistico" y "valor comercial", dejando en evidencia su papel de 
"catadores del consumo". y sirviendo claramente a los intereses 
comerciales del medio de comunicacion que da cabida a sus 
comentarios. Quizas por esa razon, el publico lector-un reducido 
grupo de los que asisten a las salas de cine- sigue consultando las 
colunmas de los "entendidos" antes o despues de ver esta o aquella 
pelicula, como si quisieran asegurarse de la calidad del producto 
consumido y el acierto de su eleccion. 

La pmliferacion de periodicos. mencionada anteriormente, da 
cabida, en la decada de los ochenta, a algunos escritores que 
habian abandonado la critica anos atras. como Santiago Lamela 
Geler, que reaparece en las paginas de El Caribe con la columna 
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"Cronica de Cine", y Jose Luis Saez, que abre su columna "Kino" 
en El  Sol, para trasladarse luego a las paginas de El Nuevo Diario. 

Los demas veteranos de la critica -Agustin Martin Cano, 
Armando Almanzar, Arturo Rodriguez, Pericles Mejia- siguen en 
ejercicio, saltando con frecuencia de un periodico a otro o 
variando el estilo formal de sus columnas. Mientras tanto, se 
incorporan al oficio nuevas f m a s ,  como R. Bienvenido Olivier. 
que, despues de colaborar con Cariabrava. mantiene la columna 
"Pantalla" en La Noticin; Martin Castro en el Listin Diario y en su 
suplemento dominical Escala; Fidel Munnigh en El Nacional 
("Septimo Arte"), y esporadicamente en la revista [Ahora!; 
Federico Sanchez en el semanario Hablan los Comunistas, y Juan 
La. Mur en El  Dia, de Santiago. 

Para completar el panorama de la critica de cine en nuestro 
pais, es preciso mencionar algunas publicaciones especializadas 
que, a pesar de su corta existencia ]t las dificultades economicas 
que tuvieron que afrontar, representan un esfuerzo por dotar al 
publico dominicano de una guia de calidad. Entre las revistas 
aparecidas en Santo Domingo, figuran las siguientes: 

Am y Cine, fundada el lro. de enero de 1932, por Vicente 
Ortiz y Enrique de Marchena. Con el mismo nombre, Luis Miura 
Baralt y Eduardo Pellerano Sarda, abren otra revista semanal el 26 
de junio de 1942. Contaba con 42 paginas, tenia una tirada de 
4,700 ejemplares, y saua todos los jueves. 

Boletin del Circuito Rialto, iniciado el 28 de septiembre de 
1945. donsistia en un boletin semanal de la programacion de los 
locales de la empresa, acompaiiada de algunos comentarioa o 
simples curiosidades del "mundo del cine". 

Cefuloide, aparecida y desaparecida en 1972, bajo la direc- 
cion de Adelso Ortega C. 

Bu&ca 92, aparecida en julio de 1973, dirigida por Arturo 
Rodrigttez Fernandez y Efrain Castiiio. Quizas la mas ambiciosa y 
destacada de las revistas dominicanas de cine. Incluia estudios 
historicos, biografias de directores y critica de las peliculas exhibi- 
das en el pais. Su salida era irregular, y desaparecio del mercado 
en 19i7. 

Kinetos. una publicacion del Grupo Melies, aparecida en julio 
d e  19Z'. bajo la direccion de Henry Striddels. Aunque mis 



modesta que la anterior, parecia recoger k herencia dejada por la 
efimera existencia de su predecesora. Unos anos despues, tambihn 
desaparecio. 

Rodaje, editada por el Gmpo Cine Militante. Aparecio en 
1975, bajo la direccion de Onofre de la Rosa. Tres anos despues, el 
mismo Onofre de la Rosa. y el Instituto Dominicano de Arte y 
Cine, editan la revista Fotometro. 

A esta lista, hay que anadir, aunque no se tratase precisa- 
mente de  una publicacion artistica N tecnica, la conocida Cuio 
Moral del Cine, editada por el Centro Catolico de Orientacion 
Cinematografica a panir de 1953. Aparecia quincenalmente, y 
constaba de cuatro paginas, en que se reproducia la calif~cacion 
moral de las peliculas en exhibicion, y algunos documentos 
pontficios acerca del cine, como la enciclica Miranda Prorsw, de 
Pio m . 

Ante el fenomeno tan nuestro de la improvisacion que, de la 
noche a la marisna convierte a este en ensayista, al otro en poeta, y 
al de mas alla, por que no. en critico de cine. cabria discutir la 
caudad y legitimidad del escritor que ejerce la critica de cine. Este 
es  el tema tratado con cierta amplitud por Diogenes Cespedes 
-precisamente uno de los mas agudos criticos y ensayistas, 
venido del campo de la linguistica al cine-, en su trabajo acerca 
de la metodologia de la critica de cine.' 

En su excelente trabajo, Diogenes Cespedes senala la existen- 
cia de una critica tematica y una critica semiologica. Para el autor, 
la mayor parte de los que ejercen la critica en nuestro pais, lo 
hacen de manera espontanea, "con mas buena fe y voluntad que 
otra cosa. ya que Lo que persiguen es hacer llegar una orientacion 
al publico y una defensa del cine que aman. Por ese lado merecen 
el  respeto del publico, pues en un medio en donde no hay las facili- 
dades de superacion. alguien tiene que ilenar, de alguna manera, 
esa faua". 

Como algunos de los criticos que empezaron a ejercer el 
"oficio" en los anos sesenta, tienen incluso conocimientos enciclo- 

7. Diugenea Ceapedea, "Pa metodologia de la critica de cine", 
Gaceta Litemria de Audirorium (mano 9, 1974). pag. 1-3. 



p6dicon. con demuiiada frecuencia recurren a ia historia del cine 
que m han visto. o simplemente hacen gpls de su erudicion litera- 
ria. Y b que es  peor, se reducen a analizar el tema, prescindiendo 
del "hecho fiimico en si". 

De ahi, concluye Diogenes Cespedes, que "no hay en el pais 
una &a de  cine ri&pmm y de tipo descriptivista". sino reducida a 
k tematica de  la pelicula "descuidando otras categorias sistemati- 
cae que ayudan a la comprension del film".' Ese tipo de critica, 
por supuesto, requeriria de una especiauzacion que muchos no 
quieren aceptar. porque -es frecuente oirlo entre los mismos 
esc r i tome "la critica de cine no da para vivir en este pais". 

Es curiom, ademas, que los nuevos criticos de cine no provi6 
nen ya de  los cine-clubs, desaparecidos en la decada de los 
setenta. y, mucho menos del campo del periodismo. El afan de 
superacion les ha Nevado, en muchos casos, a rebuscar la historia 
del cine en las sesiones de la Cinemateca Nacional o simplemente 
a convertirse en autodidactaa, supliendo con la lectura la vivencia 
que nunca tuvieron. Es posible que las paginas de un periodico, 
que aspira a ampliar su cobertura, sean tambien una ocasion de 
promocionar a un joven escritor, que ahora es cronista de cine, y 
luego podria convertirse en publicista, una vez escalada cierta 
categoria social o simple estatura popular. Quizas la critica "no da 
para vivir", pero su ejercicio puede convertirse en coyuntura 
favorable para hacerse de un nombre que abre puertas y Nena 
curricdums. 

Si el comentar!sta, como decia antes, encuentra su papel en 
una sociedad de  consumo. y el critico serio y metodico es casi un 
desterrado, al historiador de cine -como a todo historiador- le 
tocara retirarse en busca de una perspectiva mejor, y contemplar 
la marcha de  un arte, para dejar constancia de su trayectoria. 
Podra ser comprometida si se  quiere, pero la inbor del historiador 
de  cine en una estructura de consumo, goza de mayor libertad que 
la encomendada al comentarista o la acaparada por el critico. 

En definitiva, la critica de  cine. tai como la conocemos en 
nuesim pais, sobre todo a partir de la decada de los cincuenta, 
cumple una funcion social y economica dentro de un,$stema 



que al cine es un negocio m69 -el negocio del entretenimiento. 
Dependemos de  empresas multinacionales (Columbia. Trensan& 
rica, MCM, Warner Communications. etc.) para nuestro entrete- 
nimiento, al tiempo que pagamos a esa. empresas -incluso diree- 
lamen* el precio de la butaca que ocupamos. Y. al tiempo que 
decidimos que producto consumiremos o en que sala, surge el 
comentarista-catador de cine que, con mayor o menor compromi- 
so, orienta nuestra decision de  consumidores. 





EL CINE 
Y EL SILENCIO 

DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 

No cabe duda que Itsua fue uno de los pocos paises que 
adopto una postura abierta frente al cine cuando ese "aparato del 
demonio" apenas balbuceaba. Al contrario de lo sucedido en otros 
paises de  occidente, los artistas, los intelectuales y, en genera1,la 
burguesia ilustrada italiana no tuvieron prejuicio &no hacia el 
cine. Recisamente fueron Edmundo de Amicis, Giovanni Papini, 
y posteriormente Ricciotto Canudo, los primeros defensores, e 
incluso los primeros "teoricos" del nuevo arte. 

En 1907 Giovanni Papini publica en el semanario "La 
Stampa" su "Filosofia del Cine", y Edmundo de Amicis da a 
conocer en "Illustrazione Italiana" de diciembre de ese mismo atio 
su trabajo "Cinematografo cerebrale", que demuestran -dice el 
critico frances Jean Mitry- una extraordinaria anticipacion. 

Unos anos despues, Ricciotto Canudo, periodista y poeta, 
publica en la revista "Vita d'ArteW un trabajo sobre el cine en la 
misma linea de los articulos de Papini y De Amicis. El 28 de marzo 
de  1911, aparece su famoso "~an&esto de las siete artes", en el 
que trataba de reivindicar el lugar que debia corresponder al cine 
en la carrera de  las artes hacia el realismo. El trabajo fue leido en 
la Escuela de Altos Estudios el dia 29 al presentarse la pelicula "El 
Infierno", de  Giu.seppe de Liguoro, basada en pasajes de "La 
Divina Comedia". Tanto en el "Manifiesto", como en sus trabajos 
posteriores aparecidos en la revista mensual "La Gaceta de las 



siete artes", Canudo insiste en i a ~  posibiiidades del cine como 
nueva forma de arte. 

No es extrano que los historiadores se hayan preguntado mas 
de una vez, a que obedece este inusitado y temprano interes de los 
intelectuales italianos por el cine, al que la mayoria de los 
hombres de letras europeos consideraban' un advenedizo. Sin 
embargo, como a i i i a  el historiador Mny. "no es ninguna casua- 
lidad que los primeros escrito8 inteligentes sobre el cine fueran 
firmados por italianos. La causa hay que encontrarla en las ambi- 
ciones de  la aristocracia milanesa y romana de principios de siglo 
que pretende hacer de  Italia una de las primeras potencias 
indushiales. apasionandose p'or todas aquellas cosas recien inven- 
tadas con el deseo de brillar y de hacerse valer: zl automovil, La 
aviacion y el cine". ' A ese afan por medrar. por participar en el 
mercado incipiente del cine, se debe tambien el florecimiento de 
un estilo y una tematica: las reconstmcciones historicas aparato- 
sas, laampulosidad de la puesta en escena y, sobre todo, el refugio 
en el pasado glorioso, pasaran a ser las constantes del cine italiano 
de los anos diez. 

Pero no todos los paises mostraron, por una razon u otra, la 
apertura que mostro Italia ante el cine. Los intelectuales y loa 
artistas se mostraban reacios a admitir que el cine pudiese ser algo 
mas que un entretenimiento mecanico que, quizas, podia adorme- 
cer y deleitar a personas de escasa cultura, y nada mas. La 
reaccion de los hombres de letras ante el cine no se debe unios- 
mente al hecho de que fuese un pobre remedo del teatro. a que 
tratase asuntos vanales o se redujese al campo de la comedia 
ligera, de  estructura endeble. Su objecion principal se debia a la 
aparicion, en esos primeros anos del siglo, del movimiento deno- 
minado Film d'Art, que pretendia perpetuar en el celuloide las 
obras inmortales de la escena de todos los tiempos, y las actuacio- 
nes de sus int6rpretes mas destacados, como Sarah Bemhanlt, 
Cecile Sorel, Victonen Sardou o Francesca Bertini. 

Ante la interminable lista de obras de "teatro en lata", los 
intelectuales y los artistas de la burguesia europea a i i i aban  que 

1. Jean Mitry, Hktoria del cine experimental (Valencia: Fernando 
Torres, 1974). p. 9. 
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el cine no tenia la categoria de arte porque era un "hijo de la tecni- 
ca", y nunca podrk reproducir las obras maestrae de la escena o 
de la literatura, falto como estaba de sonido, y dado lo endeble y 
precario de su forma de expresion. El cine podria ser util, quizas, 
como forma de conservar los hechos destacados de la historia, 
puesto que superaba al reportaje fotogrbfico, pero ahi terminaba 
su valor. La literatura y el teatro seguirian siendo las formas mas 
exquisitas del espiritu humano. y mnservarlas incontaminadas era 

' 

mision urgente de la cultura occidental. 
Han paaado mas de ochenta anos. y la objecion de los intelec- 

tuales europeos ante el cine parece habeme perpetuado a traves 
del siglo. No solo non pocas las referencias de los escritores de 
habla castellana, sino que a la hora de hacer el recuento de la 
historia de la cultura en esos mismos paises, se prescinde por 
completo del cine, como si esa cultura que defme nuestra forma 
de ser solamente constase de la musica culta, la literatura. la 
pintura y, en general. las Bellas Artes. 

Incluso resulta un tanto inexplicable que la Academia Fran- 
cesa admitiese como miembro a un creador tan destacado como 
Rene Clair en junio de 1%0, es decir, sesenta anos despues de 
haberse convertido el cine en algo mas que un entretenimiento de 
feria, y treinta y siete anos despues de haber iniciado su carrera en 
el cine el creador de la inolvidable "A nous la Liberte'' (1931). las 
deliciceas imagenes poeticas de "Les Belles-de-Nuit" (1952) o 
"Porte de Lilas" (1957). Y resulta inexpucable porque uno no sabe 
si La entrada de Rene Clair en la Academia Francesa significa que 
los "jueces" del bien hablar determinaron que el cine. por fin. 
habia pasado el examen final y podia codearse con las Ikilas 
Artes. o si admitian, despues de tanto tiempo, que el cine consti- 
tuia otra forma de expresion, tan valida como el idioma escrito. 

Ojeando los escritos de un humanista tan completo como 
nuestro Pedro Henriquez Urena. sorprende ante todo el silencio 

- 
que guarda con respecto al cine. Cuando analiza los movimientos 
culturales y las manifestaciones artisticae del presente siglo en su 
Historia de la cultura en la America Hispanica,211ega a mencionar 

2. P. Henriquez Urena. Historia & la cultura en la AmCrica Hispanica 
(Mexico: Fondo de Cultura Econhica, 1966). 8va. edici6n. 



el periodismo y la musica popular, como unicas muestras que 
merecen citarse entre las modalidades culturales del siglo XX. Sin 
embargo. guarda silencio, un extrano silencio, con respecto al 
cine, que ya habia comenzado a verse, e incluso a producirse, en 
la America de origen espanol. Pero. el silencio es aun mas extrano 
cuando enumera las actividades culturales en Nueva York. 
reduciendose en ese caso al teatro, la musica culta y las reuniones 
literarias.. 

La tradicion humanistica de nuestra America, reflejada en los 
libros de texto de historia de la cultura, ha insistido en ese mismo 
silencio respecto al cine. Las expresiones y manifestaciones cultu- 
rales de un pueblo -parecen decirnos esos libros de texto que 
todos leimos de mala gana en la escuela- se reducen a las tradi- 
cionales Bellas Artes. La conceaion que se hace al periodismo, y 
en cam de He~que .2  Urena a la musica popular, parece estar 
en abierta contradiccion con el concepto de cultura que subyace 
en esas obras. 

Hay dos pasajes en la obra de Pedro Hem'quez Urena, que 
parecen referirse al cine. aunque en forma indirecta. Se trata de 
un ensayo sobre el teatro realista que aparecio con el titulo de "La 
renovacion del teatro'' en 1920, y mas tarde incorporado a su obra 
Seis eruayos en busca de w s t r a  expresion (1928), y de una carta a 
su hermano Max, fechada en Mexico a 22 de diciembre de 1908. 

En el primer texto, ' ~ e d r o  Henriquez Urena se queja del afan 
realista que ha hecho tomar un giro tan diferente al teatro. y llega 
incluao a preguntarse para que sirve el realismo. "El delirio realis- 
ta -se refiere al siglo XIX- acabo por abandonar a veces los 
telones y la pintura, llevandolos a las decoraciones de interior. que 
a fuena de exactitud se convienen en muebles: solidas. macizas, 
de madera y metal. Son exactas, si, pero inexpresivas, estorbosas 
y cost~aisimas".~ Les decoraciones "academicas" del siglo XK, 
convinieron el escenario en una "habitacion a la cual se le ha 
suprimido una de las cuatro paredes", y exageraron hasta el 
maximo los detalies prolijos de muebles, ornamentos y trajes. sin 
lograr por eso una participacion mas activa del espectador. Es el 

3. P. Henriquez Urena. "La renovacion d d  teatro", Obras completas. 
tomo 111 (Santo Domingo: UNPHU, 1977). p. 382. 



siglo del barroquismo de Wagner y sus absurdos espectaculos 
operaticos. mayor -se pregunta Pedro Henriquez 
Urena- que presentamos como reales la cabalgata de las valqui- 
rias, el dragon de Sidrido, el cisne de Lohengrin, la tierra andante 
de Parsifal?"' 

Ante esa desenfrenada carrera del teatro hacia el realismo por 
el realismo mismo. Pedro Henriquez Urena propone tre.s solucio- 
nes, optando por la que el Uama "radicril". La primera solucion o 
aolucion "artistica", parte de la protesta contra las "pretensiones 
de exactitud fotografica, contra la minucia de pormenores", como 
hemos visto ya, y trata de  simplificar la decoracion dando paso a la 
fantasia, ya que el proposito del arte no es enganar sino sugerir. La 
solucion "historica" pretende dar a cada obra un escenario y unos 
decorados iguales o semejantes a los que tuvo en su origen, con el 
solo objeto de hacer su comprension mas asequible al publico 
moderno. Por fui, la tercera solucion o solucion "radical", aboga 
por la eliminacion de la decoracion: "Todo lo accesorio estorba. 
distrae de lo esencial. que es  el drama". Es preciso adentrme en 
el drama de  Hamlet -Pedro Henriquez Urena cita el montaje de 
Forbes Robertson- sin que nos entorpezca un telon mal pintado o 
unas bambalinas que pretenden crearme una falsa ilusion de reali- 
dad. "La falta de accesorios estorbosos dejaba la tragedia 
desnuda, dandole severidad estupenda", y creando asi un flujo de 
comunicacion entre los actores y el espectador.' 

A pesar de ese afao por el "realismo eecenico" de los anos 
veinte, Pedro Henriquez Urena destaca ciertos movimientos que 
preconizan un aire de  renovacion en los escenarios de Espana y de 
America, y que le hacen augurar mejores dias al teatro. 

En el segundo texto. la carta a su hermano Max (22 diciembre 
1908). Pedro Henr'quez Urena planteaba ya su tesis acerca del 
realismo y la mision del arte. Comentando las cuartillas que le 
enviaba su hermano Max de la primera redaccion del "Teatro 
Contwporeneo", le dice: "Inconsciente o conscientemente, pare- 
ces declarar que el realismo es la mejor forma de arte. He insistido 
ya suhientemente en lo fundamental de ese error. que es creer 

4. ibid.. p. 381. 
5. ibid.. P. 387. 



que el arte tiene por fin copiar la vido. asi es que no necesito anali- 
zbrtelo de nuevo. El fin del arte es crear una vida superior, es 
decir, conshnir una realidad superior tomaido de la actual, de la 
ambimte, los elementos de Para Hem'quea Urena, la 
fotoBraf'i es aigo que resulta imposible en arte, porque toda 
"pretendida copia de la vida, a pesar de su fidelidad, implica 
seleccion de determinados elementos por el artista y supresion de 
ouve.''. 

Lm textos de nuestro humanista cobran su verdadero valor si 
se les ehmarca en el contexto de las comentes artisticas de e- 
primem veinte aiios del siglo XX, sobre todo con la aparicion del 
realismo escenico a que se refiere el trabajo sobre la rhovacion 
del t w .  Y es preciso. ante todo. hacer hincapie en la c h i s  por 
la que atraveso el naturalismo bajo el liderazgo de Emilio Zola, 
continuador del realismo de Balzac y de Flaubert. precisamente 
cuando el cine acaha de hacer su aparicion en el ambiente burguee 
del Paris de fmes de siglo. Y es precisamente el cine -algunos 
dicen que el caso Dreyfus marco el inicio de una etapa nueva en la 
novela y en el mismo cine- el encargado de revigorizar el 
realismo anistico. sobre todo, con sus primeros documentales y 
sus reoonshucciones historicas. 

Quizas con demasiada frecuencia se ha hecho 6nfasis en el 
realismo cinematografico de esos primeros anos -desde las 
"escenas naturales" de los Lumiere (1895) hasta las "actualidades 
reconstruidas" de Melies y Zecca- diciendo que el cine nacio 
para ser documental, y por e60 sus primeros temas no eran de 
ficcion. En realidad. la tesis mas plausible es la que enmarca esa 
inclinacion del cine hacia el realismo en la comente picrorica, 
refonda por la fotografia. del costumbrismo de Pisarro, el anec- 
dotismo de Puvis de Chavannes e incluso las "impresiones" de 
Claude Monet. Esta tesis, apadrinada por Hemi LangJois, fundo; 
dor dela Cinemathque Francaise, explicaria tambien la insistencia 
del teatro en loa escenarios resustas, presionado como estaba por 
la aparicion del cine y. sobre todo, por el movimiento Film di(n 
tanto en Francia como en Italia. 

Fonado por el realismo fotograf~co del cine, surge en Estados 

6. O h  completas. tomo 1 (Santo Domingo: UNPHU. 1976). p. 367. 



Unidos a partir de 1909, la corriente iniciada por el productor 
David Belaaco. y que se conocio enseguida como "belascoismo". 
Los mntajes de Belasco estaban motivados por un "criterio 
pormenorizante y verista, capaz de trasladar una casa de huespe- 
des, un tipico 'boarding-house'. a la escena, tal como Antoine y 
Zoh, en Paris, montaron una carniceria con trozos sangrantes de 
reses desolladas".' 

Para el empresario Belaaco y sus seguidores, el naturalismo 
se redujo a un realismo simplista, "despojado de los atributos mas 
nobles y fructuosos del genuino naturalismo, limitado asi a una 
formuls 'sui generis' presidida por la noneria, mezcla blandengue 
de materialismo e idealismo, de realismo y subjetivismo en sus 
aristas menos vigorosas y representativas", como dice el cn'lico 
cubano J. M. Valdes-Rodriguez.8Tanto el cine como el "belascois- 
mo" teatral se producen en un momento social concreto de 
Norteamerica, caracterizado por el crecimiento economico del 
sector industrial y bancario, y la expansion hacia el exterior. Si a 
esto se anade, como dice Valdes-Rodriguez, "las peculiaridades 
caracterologicas del norteamericano, producto de la extraccion 
anpioanjona, iduidas  por el medio geografico a traves del proceso 
colonial y de un siglo largo de independencia y pionerismo", se 
comprendera mejor el porque de estos fenomenos sociales y su 
repercusion artistica. 

No es extrano, entonces, que Pedro Henriquez Urena y 
muchos otros criticos. historiadores, artistas de principios de 
siglo, hatasen de aacar al teatro de la crisis en que le habia sumido 
ese naturalismo desmedido, propio de su competencia con el cine, 
que a su vez se convirtio en un remedo del "belascoismo", sobre 
todo apanir de los "golden twenties", con la aparicion de Cecil B. 
De Mine y su epopeya exotica. que ya habia preconizado David W. 
;riffith en "Intolerancia" (1916). Sin embargo, esta actitud de 
echazo del reausmo en d teatro no basta p p a  explicar el silencio 

a ue Pedro Henriquez Urena guarda con respecto al cine, que - .  

7 .  J. M ValdCi-RodrIguez, "FJ teatro y el cine" en El cine en la Univer- 
sidad de La Habana (Habana: Mined. 1%6). p. 473. 

8. iba. p.474475. 



incluso en la Argentina habia iniciado su produccion en 1915 con 
el filme de'Martinez y Gunche, Nobleza Gaucha. 

este silencio un rechazo absoluto del cine como si 
se tratase de un intmso mecanico que pretendia la categoria de 
arte con aquellos dramas fotograficos de los anos diez? 
quizas, una actitud hermetica de mantener las Bellas Artes como 
unica manifestacion del espiritu del hombre, y cerrarle asi el paso 
a cualquier otra forma de expresion? quizas, qu,e el 
caracter popular de ese "arte" le cerraba las posibilidades de ser 
incluido entre las manifestaciones culturales propias del sido XX? 

quizas, a esa "enajenacion hispanista" y a la concep 
cion idealista de la cultura, del cosmos y de la vida de que acusa el 
Dr. Juan Isidro Jimenes Grullon al emdito Pedro Henriquez 
Urena? se trata simplemente de algo compartido por los 
intelectuales de la epoca frente al espectaculo popular? 

Hay que reconocer que el concepto de cultura. latente en las 
obras de Pedro Henriquez Urena, acusa cierta ambiguedad, que 
en algun caso podria parecer incluso contradiccion. Su dedicacion 
al Humanismo, un tanto cerrado ya sobre si mismo a principios de 
siglo, le haria desestimar el trabajo de tantos otros "humanistas" 
de nuevo estilo que dotaron al cine en los primeros veinte anos de 
este siglo de una categoria,que nunca habrian sospechado los que 
vieron aquella primera sesion del 28 de diciembre de 1895 en 
Pm's. Para la fecha que se redacta el trabajo de Pedro Henriquez 
Urena. el cine ha lanzado al "nuevo humanista" Chaplin. ha 
llevado a la pantalla los dramas clasicos, ha iniciado la aventura de 
la epopeya con las obras de Griffith, y ha dado un impulso inespe- 
rado al expresionismo con el "Caligarismo" de Wiene. Aunque 
faltasen aun la conquistas mas notables del cine, a partir 
de los anos veinte, el empuje del "nuevo arte" lo hacia merecedor 
de figurar entre las caracteristicas culturales del siglo XX. 

El silencio de Pedro Henriquez Urena, como el de tantos otros 
humanistas de la lengua castellana -Ortega y Gasset y el maestro 
Azorin probablemente son una verdadera excepcion-, estaria 

9. J. 1. Jimenes-Gruuon, Pedro Henriqwz U r e M :  realidad y mito y otro 
ensayo (Santo Domingo: Ed. Libreria Dominicana. 1%9); p. 133. 



justacado por las mismas razones que le llevaron a luchar contra 
el realismo teatral. Quizas para un espiritu exquisito y exigente 
como el del humanista dominicano, el cine no habia log~ado satis- 
facer b s  requisitos del arte y, como cualquier otra "conquista" de 
la tecnica no conllevaria un verdadero progreso en la produccion 
de la belleza o en la expresion de lo mejor del hombre. 





LA "IMAGEN" DE UNA CULTURA 

(En la cultura de la imagen) 

Al hombre medieval debio resultarle costoso el adaptarse a 
unos nuevos moldes del pensar, una vez que la maquina de 
Gutenberg saco la "cultura elitista" a la luz del dia y. la puso al 
alcance de la burguesia. Gracias al invento del impresor di: 
Maguncia, el sabor ya no estaria confinado a las cuatro paredea 
solemnes de  un monasterio o un aula universitaria, ni sena patri- 
monio exclusivo de  una clase social privilegiada. 

Una "revolucion" cultural semejante a la invencion de la 
imprenta le ha tocado vivir a nuestro siglo con el advenimiento del 
cine y k television. El hombre ha vuelto a cambiar sus modulos del 
pensar: Ha pasado de un pensar lineal, inspirado por la difusion de 
la imprenta en el s ido  XV. a una quasi-presencia ai devenir 
historico, ayudado de los medios electronicos de comunicacion 
masiva. 

Tanto el cine como la television, han pasado a ser algo mas 
que simples juguetes o pasatiempos. Ambos han tomado cana de 
naturaleza entre los instmmentos de la cultura contemporanea de 
modo tal que, ni puede negarse la iniluencia que han tenido en la 
imaginacion del hombre del siglo XX, ni este puede evadirse a su 
influjo y atractivo. 

Aunque los libros de texto de Historia de la Cultura se  resis- 
tieron por un tiempo a darte cabida al cine en las pocas paginas 
que le dedican a la cultura del siglo XX. no se  puede negar el 
hecho de  que el cine, y mas tarde la television, forman parte de la 



cultura de este siglo, y es hora de enfrentarnos a ellos, no como 
advenedizos, sino como intepantes de nuestra forma de conviven- 
cia. La comprension de esos medios de comunicacion masiva, por 
esa misma razon, es parte esencial del estudio de nuestra modali- 
dad cultural. 

UN ARTE VERDADERAMENTE MODERNO 

Para muchos, hablar de "arte moderno" equivale a hablar de 
arte abstracto, hermetico, incomprensible. Enseguida imaginamos 
a una senora8e la clase afluyente. detenida frente a una obra de 
Jackson Pollock o de Ivan Tobar, tratando de averiguar que 
"representa", de descifrar el simbolismo de ese goteo ritmico de 
colores o de esas formas casi onuicas. Los mismos comentarios se 
oirian entre los espectadores despues de asistir a una representa- 
cion de Seis personajes en busca de autor, de Pirandello, o La 
soprano calva, Ionesco. Y es que todavia estamos tratando de 
juzgar la o6ra de arte en terminos lineales, literales, y el especta- 
dor quisiera estar armado de un diccionario breve de significados 
para poderse enfrentar a la obra de arte. 

Se ha dicho hasta la saciedad que el cine es el arte verdadera- 
mente moderno, el del siglo XX. Y es  moderno, no por haber 
superado en abstraccion a la pintura, sino por haber sabido tomar 
de las demas artes los elementos necesarios para crear la sintesis 
que haria, en poco tiempo, un nuevo medio de expresion. 

Hay que reconocer que, como dice el teorico hungaro Bela 
Balazs, el cine es "el unico arte nacido en la era del capitalismo~, 
que dispone nuevas formas de expresion y esta basado en una 
nueva "fdosofia" del h e  mismo. ' 

Las raices de las artes tradicionales pueden trazarse en el 
pasado pre-capitalista. Todas presentan huellas -dice el autor 
hungaro en su obra- de formas antipuae, de una forma determi- 
nada de concebir el Arte, de una estetica "burguesa", que proda- 
maba ciertas leyes eternas y ciertos patrones de Belleza que. 
muchas veces, se traduciq en equilibrio, moderacion o simple 
mediocridad. 

1. Bela Balazs, El Film: Evolucion y esencia de un arte nuevo, pag. 40. 



La burguesia de los siglos XVIII y XIX, elevo a las artes de la 
antiguedad a la categoria de norma absoluta, de medida absoluta 
de  todo lo que pudiera aparecer pretendiendo adjudicarse el 
adjetivo de  "artistico". Sin embargo, las artes tradicionales (las 
Bellas Artes) no habian nacido bajo el manto de la burguesia ni se 
habian apoyado en su ideoloeja, pero esta se abrugb su patronazgo 
para poderse erigir tambikn en arbitro de la "culiura". 

Cuando surge un espectaculo como el cine. con pretensiones 
de  "nuevo arte", la burguesia pensante de Europa trata de 
enjuiciarlo a base de sus patrones artisticos. Aunque el publico 
frances empezaba a cansarse de las "escenas naturales" de los 
Lumiere ya en 1897. pronto Uegaria de Nortoam6rica un cine 
totalmente nuevo, que aspiraba a engosar la lista de las artes 
tradicionales. Era preciso. entonces, aplicarle los patrones bur- 
gueses para clasificar debidamente o rechazarlo como un 
producto inmaduro de la tecnica norteamericana. 

Pero, como dice Balazs, los patrones ideologicos europeos no 
eran la plataforma adecuada al  salto sin transicion a un nuevo arte 
burgues norteamericano. Era preciso un nuevo entorno cultural. 
"desprovisto de tradicion y sin prejuicios", como el de los norte- 
americanos, para poder dar el salto.' 

Los viejos patrones de la burguesia europea se ri-montahan a 
Grecia, perpetuando la creencia dc que la obra artistica es un 
microcosmos "cerrado en si mismo y sujeto a unas leyes de 
composicibn". El espectador, el usuario de la obra de arte, nunca 
podra transformarse en parte integrante de ella. puesto que entre 
el hombre y el objeto artistico existe una distancia. un dualismo: la 
obra de arte es una representacion de la realidad. nunca una 
prolongacibn de 

Sin embargo, los creadores del cine de Hollywood demostra- 
ron con sus obras a partir de la apariciim de David W. Griffitb, que 
el espectador no contempla ya el mundo interior del Timedesde la 
pmdente distancia del observador burgues del siglo XIX. En cierto 
sentido. el cine norteamericano descubrii, un nuevo arte que 
"desconoce el concepto de composicion cerrada", que descarta la 

2. ibid., pag. 40. 
3. ibid., pags. 40-41 



idea de distancia estetica, y que crea en el espectador "la ilusion 
de  encontrarse en el centro de la accion, en el espacio en que se 
d e s m l i a  el fum". 

Aparte de los condicionamientos a que esta sometida la 
imagen filmica, tanto fisicos como sociologicos. es  indudable que 
el  nuevo arte del capitalismo creo una nueva forma de ver las 
cosas, o mejor dicho, una nueva forma de mirar a las cosas. Y el 
hombre del siglo XX empezo a abandonar los patrones lineales 
heredados del siglo XV, para descubrir la imagen de si mismo y. 
mas tarde el valor significante de su propio cuerpo. De ese descu- 
brimiento de  la imagen surgiria, como es obvio. una nueva cultura: 
la cultura de  la imagen. 

Con la introduccion de la imprenta en la Europa del Renaci- 
miento se  inicia una nueva forma de pensar y de comukcarse. El 
hombre empieza a solucionar sus problemas en iinea, a represen- 
tar  lo desconocido por medio de signos hasta encontrar un sentido 
nuevo. Poco a poco, el hombre prescinde de la imagen de si mismo 
para concentrarse en  los signos mudos de la pagina escrita. Como 
dice el mismo &la Balazs, la imprenta "hizo poco a poco ilegible3 
los rosuus humanos. Se podia leer tanto del papel impreso, que se 
descuido la mimica de la comuni~acion".~ No es extraiio que la 
civilizacion de la palabra impresa produjera fenomenos tales como 
el  individualismo, la mentalidad tecnocratica de Occidente y hasta 
el  cartesianismo. 

Con la aparicion del cine, sobre todo a partir del siglo XX, el 
hombre paulatinamente vuelve a recuperar au primordial medio de 
comunicacion -la i m a g e w  y a reestmcturar una nueva cultura. 
que intenta recrear la que habia abandonado en el siglo XV con la 
adquisicion de un nuevo medio de  comunicacion -la palabra 
muda o impresa. A partir de este momento, el hombre no sustitui- 
ra  gestos o mimica por palabras o por unos signos escritos. La 
totalidad de la experiencia, de la vivencia interior, pugna por 
asomarse y tomar cuerpo en gestos corporales, que remedan los 
que ha visto en la pantalla. - 
4. ibid., pag. 42. 
5. ibid., pag. 32. Vease tambien: Jose L. Saez. "Comunion, Comunica- 

cion y dialogo". en Boletin Vm Chrisriaw UNDA-AL (Montevideo). 
Num. 42 (febrero-mano 1973). piga. 17-23. 
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A pesar de tratarse del cine mudo, que incluso tenia que 
a u x i h s e  de interrupciones escritas en la panralla, el hombre 
empezaba a revalorizar el valor del rostro como expresion. 

Muchos millones de personas se sentaban cada noche en 
un cine viviendo. viendo, destinos. caracteres, sentimientos 
y emociones. e incluso pensamientos. sin precisar k palabra. 
La humanidad aprendio el maravilloso lenguaje de k mimi- 
ca, del movimiento y de los gestos. No era una lengua de 
sordomudos que sustituia la paiabra por un idioma de signos, 
sino la correspondencia visual directa del alma hecha forma. 
El hombre fue de nuevo visible." 

Y la visibilidad nueva del hombre se debio, ante todo, al gran 
invento del "primer plano" -del "pos plan" de los franceses o el 
"closeup" de los norteamericanos-. que nos revelo el inesperado 
rostro de las cosas, sobre todo en esos dias de euforia del cine 
mudo. "El primer plano -decia Bela B a l a z b  no u610 ha ampliado 
nuesha imagen de la vida, sino que le ha dado profundidad. 
Muesua los nuevos objetos y revela su sentido".' 

A traves de la camara, tan esc~ tadora  como hanirada, el 
hombre del siglo XX fue adentrandose en el mundo visible. De ese 
modo entro en contacto tambien con otros "mundos", con otros 
modon de vivir y de ser, con otras culturas. Y de ahi nacio tambien 
el caracter internacional del cine, sobre todo cuando se establecie- 
ron redes de distribucion de las peliculas en Europa y America. 

A traves del cine, el hombre entro en contacto con nuevas 
modalidades culturales -no solo a traves de los noticieros, las 
gacetas o los "travelogues", sino del cine de ficcion importad-, 
y pudo adentrarse mas aun en su misma modalidad cultural. El 
frances o el norteamericano de lo anos veinte. se enfrentaban por 
vez primera a su propia imagen de tamano gigante en una pantalla 
Era algo mejor que verse en un espejo: era como poder ver lo que 
otro piensa de nosotros. Y quizas por esa razon, filmes como 
Sacrificio de un convicto (A Convict's sacriiice, 1909). Los 
mosqueteros & Pig Alley m e  Musketeers of Pig AUey, 1912). 

6. Bela Balaza, op. cit.. pag. 33. (La cursiva es del autor). 
7. ibid., pag. 46. 



El Nacimiento de a m  Nacion (The Bi ih  of a Nation, 1915) o 
Capullos rotos (Broken Blossoms, 1919) de David W. Griffith, 
produjeron tal conmocion y escandalo en el publico estadouniden- 
se de la primera decada del siglo. Era la primera vez que veian una 
"imagen" de si mismos, y esa imagen era desagradable. 

En nuestro pais, las pantallas de "La Republicana", de la 
improvisada barraca del patio del Casino de la Juventud o la tienda 
de lona del solar de la Calle de la Universidad, reflejaban las 
primeras imagenes de la Plaza de la Concordia de Paris, de las 
bodas de Alfonso XIII en Madrid o la revolucion en Portugal. El 
atractivo inmediato de entrar en contacto con otras personas, ver 
como vestian, como se movian o que hacian, fue cediendo paso al 
interes por conocer su vida emocional. La novela por entregas, tan 
popular ya en aquellos dias, fue llevada a la pantalla para deleite 
de  muchas damas y damitas de la "sociedad" dominicana de 
principios de siglo. El interes primero por el documental se 
transformo pronto en interes por la ficcion, por los seriales roman- 
ticos o k s  "peliculas de tesis". 

A pesar de lo incipiente del negocio de la distrihuciun y exhi- 
bicion de fdmes en los anos veinte, el publico dominicano pronto 
se acostumbro a los furnes norteamericanos, y llego a preferirlos 
"por la naturalidad en las actuaciones y realismo en el ambien- 
te". 8Aunque ese tipo de reaccion se diera entre la clase social que 
pudieramos Uamar afluyente, hay que reconocer tambien que la 
imagen cinematograiica constituia un atractivo indiscutible en la 
sociedad dominicana de principios de siglo. Y asi lo reconocia un 
articulo aparecido en la prensa en 1928, con el titulo de "Con el 
cine vivimos otra vida", que veia precisamente en ese aspecto de 
ensonacion "el rapido uiunfo de este arte, que nos ha abierto un 
mundo nuevo". 

El cine es un arte internacional porque permite hacer partici- 
pes a hombres y mujeres de culturas, razas y modos de pensar 
diversos, de una experiencia comun: la gran aventura humana. 
Como ningun otro arte, e l  cine permite desarrollar toda la gama de 
la experiencia humana y, por lo directo de su lenguaje -dentro de 

8. Listin Diario. (agosto 15. 1928). pag. 12. 

9. ibid., (mayo 18. 1928). pag. 7. 



lo indirecto que es  un signc- llega mas facilmente a la gran 
comunidad humana. Pero, ahi precisamente estriba la dificultad, 
el obstaculo que bloquea la capacidad comunicativa del medio: la 
cultura misma, que nos separa unos de otros para identificamos 
mejor. 

LA "FABRICA DE SU EN OS^ Y 
SUS CONSUMIDORES 

Con el surgimiento de una nueva forma de arte se desarrollaran 
tambien las capacidades de percepcion y de comprension de ese 
arte, de esa nueva forma de comunicacion. La Belleza, como 
afirmaba Mari, exige un sujeto receptivo para transformarse en 
algo real, en una experiencia estetica. La realidad subjetiva o 
fisica, naturalmente, es algo independiente del sujeto perceptor, 
pero la belleza es  una relacion entre el objeto y el sujeto capaz de 
percibir e interpretar. 

De ese modo, el surgimiento de un arte hace que surja 
tambien un publico sensible a ese arte. "La produccion -afirma 
M- no crea pues unicamente un objeto para el sujeto, sino 
tambien un sujeto para el objeto"." 

El cine siguio la misma trayectoria de las demas artes: el 
publico fue acostumbrandose al nuevo medio de expresion, y poco 
a poco fue valorandolo en su justo precio, al tiempo que iba 
ampliando el campo de  su sensibilidad. Asi, como dice Balazs en 
su obra ya citada, las formas de expresion del cine evolucionaron 
con rapidez, despertando la facultad del publico para comprender 
ese nuevo lenguaje. y "no solo nacio un nuevo arte, sino tambien 
un hanbre con una nueva sensibilidad, un nuevo talento y una 
nueva cultura". " 

Para comprender en su verdadera dimension la experiencia 
cinematografica. es  preciso estudiar tambien el comportamiento 
del espectador, ademas de profundizar en la estructura misma de 
la obra y su capacidad comunicativa. Es preciso el estudio de la 

10. Citado por Bela Balazs, op.  cit., pag. 28. 

11. ibid., pag. 29. 



"utilidad" de una pelicula para el publico consumidor, es  de&, 
analizar lo que el espectador hace con ese producto. El contenido, 
e incluso la forma de un medio de comunicacion, por influyente 
que se  considere, apenas ejercera influencia sobre la persona 
para quien no tenga utilidad en el contexto social en que vive. El 
'6 consumidor" del cine o de  los medios masivos de comunicacion, 
selecciona -dentro del estrecho margen de posibilidades que le 
permite la estructura economica del espectaculc- el material de 
consumo, de acuerdo con sus intereses y valores, y establece 
luego una categoria segun e! alcance de las satisfacciones que 
logra a traves de los medios. l 2  

Hay que reconocer tambien que el cine, como cualquier 
espectaculo masivo, tiene un aspecto ludico que no se puede 
echar en el olvido. El consumidor promedio va a l  cine con una 
actitud semejante a la que adopta en el estadio: va a ver jugar a 
otros, a jugar en cieno modo, pero con la seguridad que da el estar 
presenciando el espectaculo tras la barrera. " Si a eso se anade el 
hecho de que el cine no pasa, para muchos, de ser mero 
pasatiempo -el producto esta hecho, quizas, a la medida-, que 
le  falta seriedad; profundidad, trascendencia, y tendremos un 
cuadro mas o menos completo de nuestra experiencia cinemato- 
grafica. 

El cine tiene la capacidad de ofrecer al hombre una oportuni- 
dad de realizarse como hombre, de salir de si mismo y sus 
problemas para comprenderse mejor. El juego es una escuela de la 
vida, y esto es  valido no solo para el nifio, que se anticipa a 
desempenar el oficio que le tocara mafiana en esa maqueta en 
grande que es la sociedad. sino tambien para el adulto, que 
presenciando un espectaculo, aprende a ser mas humano frente a 
los problemas de otros hombres. 

No se  trata, sin embargo, de hacer sonar a los hombres, de 

12. E. Katz, "Mass Communications researeh snd ihe image of soeiety", 
en American Journal oJ Sociology, vol. 65. Num. 5. pags. 435-440. 
Vease tambikn: Jose L. Saez, "La Teleimvela: Morfologja de un 
genero de consumo". .Estudios Sociales (Santo Domingo), Num. 21 
(enero-marzo 19731. pags. 23-37. 

13. Acerca del v a h  Iudico y festivo del cine, vease 1s obra de Enrique 
M. Martinez. C i w .  jue8o y sociedad. Madrid: Editorial Rialp, 1%1. 
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adormecerlos con cuentos: esa no es funcion exclusiva del cine. Y 
por eso, sabemos defendemos muy bien cuando alguien nos 
sorprende enternecidos en nuestra credulidad, diciendo que "a fin 
de cuentas, todo eso es fantasia", o que "no hay por que creer todo 
lo que se ve en el cine". Aunque el espectador "suene" frente a 
algo ficticio, acabara viendo en el drama de esos personajes que 
comparten su miqma condicion, algo de lo que la vida misma es, 
algo de lo que el mismo es. A traves de su participacion en el 
drama, de su "identificacion" con los problemas de los personajes 
-un segmento de la F a n  aventura del Hombre-, se operara en el 
espectador un cambio, una purificacion: la famosa "purga" (catar- 
sis) de la dramaturgja griega. 

Muchos que se precian de pertenecer a la clase "c,ulta" y de 
tener sensibilidad suficiente para apreciar la profundidad de un 
Bergman o los recovecos barrocos de un Ken RusseU, dirian que 
nuestros espectadores no son capaces de vibrar con lo que sucede 
en la pantalla porque pertenecen a una cultura enclenque. Dirian 
que al hombre de nuestra cultura no le preocupan sus semejantes, 
y que puede incluso Uegar a despreciarlos cuando pertenecen a un 
grupo cultural o etnico distinto de la supuesta "cultura" que 
tratamos de salvar y que, a lo mejor, no pasa de ser un regionalis- 
mo agonico. 

Sin embargo, muchas veces, hasta el espectador promedio 
dominicano -sometido como esta a consumir, sin derecho a 
eleccion- aprecia mas de lo que uno cree el valor de una pelicula, 
por muy abstmsa que parezca. Es verdad que no podra apreciarla 
en su totalidad, pero eso no se debe al hecho de no ser iniciado en 
el arte del cine, sino simplemente por pertenecer a unos modulos 
culturales radicalmente distintos, muchas veces, a los del equipo 
realizador de la pelicula. La cultura, como apuntabamos mas 
arriba, obstaculiza la comunicacion. 

Por todas estas razones, cabria preguntarse que ha hecho el 
cine en estos ochenta anos de convivir con nosotros, en pro de la 
cultura, de nuestra cultura. Y la pregunta es valida, ante todo, 
porque el cine es parte de la cultura dominicana de este siglo, lo 
querramos o no, y porque gran parte del cine que consumimos en 
nuestro pais, como ya hemos visto en otra parte de este ensayo, 
nos ilega de fuera, y en un idioma que no es el nuestro. 



Fachada del desaparecido Teatro Capitolio en la decado de los anos 
cincuenta, veintinueve anos despues de SU "regia inaugwacidn". el jueves 
9 de julio de 1925. En su pantalla se estreno Potemkin, en octubre 

1928. 



LA TRAGEDIA DE ODESA 
El estreno de 'Potemkin' 

en Santo Domingo 

S'  Por primera vez en la historia de los c~speitii~ili>s <.irwiriat<>- 
graficos en Santo Domingo. la prlii,ula I1<irt~rrik;ri s r r i  prr~simtail;~ 
con su musica especial y el himno del misinti niirnbrt. el <.iral scr i  
cantado a varias voces durante su exhibiiGm". ' 

Asi comentaba el cronista ilrl Lisrin Uiiirio. VI 28 & 
septiembre de 1928. cinco dias antes del cspt:radii rstrvrio d r  la 
obra del genial director soviltiro Sergei M. Eisensteiri rn la 
pantalla del Teatro Capitoliii. Y, la propaganda tanipoco se mws- 
traba parca en adjetivos, cuando califiraha el rstrenti de lit 

pelicuia de  "acontec%nient~i bist~iri<w. sensavional y c~ in~ i r i~~ i i a i i t~ ,  
que podemos admirar aqui gracias a la traiiquilida<l y a la paz qur 
reina en nuestra Republica".' 

La "fenomenal pe1ii:ula comunista", iwnio la Ilaniiiliii iiigr- 
nuamente la publicidad del Capitolio, venia prwidida r l c  hirii 
ganada fama en todo el mundo. desde su estrrmi eri i.1 Teatro 
Bolshoi, de  Moscu, el 21 de diciembre de 1925. 

La pelicula habia sido incluso propuesta coniii iandiilata sir1 
BvalalPremio Nobel del Cine, que segun X1arct.l L'Herbivr. debia 
crearse para premiar obras de esa envergadura. que no ti.niaii 

1. Listin Diario (septiembre 27, 1928). pag. 3: 
2. ibid., (septiembre 28. 1928). pag. 3. 



nada que envidiar a las obras maestras de la literatura o a los 
adelantos de las ciencias. 

A su paso por el Teatro Artistic, de Paris (12 de noviembre de 
1926). y el Teatro Biltmore, de New York (5 de diciembre de 1926). 
la pelicula habia recibido encendidos aplausos de la critica y del 
publico. Incluso en los teatros de Berlin, aunque se mutilo el origi- 
nal y se prohibio la entrada a los militares, su estreno, en mayo de 
1926, fue aclamado por los alemanes. Anos mas tarde, el propio 
ministro de  propaganda del Fuhrer, propondria a los obreros de la 
industria cinematografica del Estaao, una obra como Poternkin, 
para poner el cine al servicio del "nuevo imperio". "Si en  alguno 
de  los @andes cines de Berlin -decia Joseph Goebhles el 11 de 
febrero de  1934-, se  proyectase una pelicula en la que realmente 
s e  sienta el pulso de nuestra epoca, y esta pelicula fuera realmente 
un Acorazado nacional-socialista, estoy convencido de que este 
cine se Uenaria todas las noches durante mucho tiempo"." 

El acorazado Potemkin ("Bronenosets Potiomkin") habia sido 
f h a d a  en Odesa, en dos o tres semanas, el mismo ano 1925, para 
conmemorar el vigesimo aniversario de la abortada revolucion de 
1905. Su autor, el joven Sergei Mijailovich Eisenstein, que contaba 
apenas veintiocho anos de edad, intentaba hacer un monumental 
fresco de los hechos ocumdos en 1905, desde el final de la guerra 
mso-japonesa, hasta las huelgas de Odesa y San Petersburgo. 
Pero, cuando ya llevaba varios dias de fumacion en Leningrado, el 
intenso frio obligo al equipo tecnico a interrumpir el trabajo, e 
incluso reestructurar el guion. Asi, lo que no era mas que un breve 
episodio de  El a i o  1905 -la huelga general de Odesa y la rebelion 
a bordo del acorazado de la marina real-, se convirtio en una de 
las peliculas mas importantes de la historia del cine mundial. 

El levantamiento de la tripulacion del "Potemkin" habia 
trascendido las fronteras de Rusia. El camarografo argelino Felix 
Menguich habia fumado algunos episodios de la revolucion de 
1905, y el frances Lucien Nonguet, a las ordenes de Zecca, habia 
reconstruido el episodio de la huelga en su filme Los acontecimien- 
tos de Odesa ("Les evenements d'odesa", 1905). Aunque Eisens- 

3. Deutsche AUgemeine Zeitung (febrero 11. 19.34). citaao por S. M. 
Eiaenstein, Reflexiones de un  cineasta, pag. 336. 



tein y sus colaboradores desconocian ese trabajo de "actualidades 
reconstruidas" de Ferdinand Zecca a causa de la censura impues- 
ta por el gobierno del Zar, disponian de infinidad de documentos 
de  los archivos de la marina y, sobre todo, contaban con la colabo- 
racion de un buen numero de protagonistas o simples testigos 
presenciales del hecho. que incluso se prestaron a actuar en la 
pelicuk. 

A pesar de elegir el estilo de las "actualidades reconstnii- 
das", y de seguir el orden cronologico de los hechos ocurridos en 
"la Marsella del Mar Negro", Eisenstein y Alexandrov optaron por 
apartarse de la verdad histurica estricta, para poder tifipicar en la 
tragedia de  Odesa y e1 acorazado Potemkin la lucha del pueblo 
nisocontrala tirania zarista. "Potemkin" era, como diria el mismo 
Eisenstein, una sinPcrloqu~ del ano 1905.' 

En ese ano habia terminado la guerra niso-japonesa con la 
perdida de Puerto Arturo y l a  derrota de la flota del Baitico en 
aguas de Corea. Ante la creciente carestia de la vida y la escasez 
de  alimentos, el pueblo de San Petersburgo se lanzu a la calle el 
domingo 9 de enero de 1905. Un desfde silencioso de mas de cien 
mil personas, incluyendo ancianos, mujeres y ninos, se dirigia al 
Palacio de Invierno. encabezado por el Padre Gapon. La manifesta- 
cion fue dispersada a tiros por los cosacos del Zar. Mil muertos y 
mas de dos mil heridos fue el balance tragico de la primera mani- 
festacion publica de oposicion a la monarquia aqui.1 "domingo 
sangrienfo" de San Petersburgo. 

Las manifestaciones y las huelgas, los saqueos y los incen- 
dios, continuaron durante ese mismo mes de enero. El Zar y su 
gobierno decidieron hacer ciertas concesiones para pacificar el 
pais, como la formacion de una especie de camara de diputados (la 
Duma), compuesta por representantes elegidos por el pueblo, que 
solo duro unos dos meses, antes de ser disuelta por el propio Zar 
en  julio de 1905, al incrementarse la represiun contra la campana 
clandestina de los socialdem6cratas. 

El relato de los sucesos de Odesa elaborado por Eisenstein y 
Nina Agadzhanova-Shutko, aunque respeta en lineas genefales los 
sucesos de ese dia de junio de 1905, introduce ciertas modificacio- 

4. S. M. Eisenstein. op. d.. pag. 79. 



nes, sobre todo en el episodio de la matanza de la famosa escalina- 
ta que conduce al puerto de Odesa, y que constituye el episodio 
mas dramatico del fume. 

En realidad, durante esos dias de huelga y, sobre todo, la 
noche anterior al entierro del marino asesinado en el levantamien- 
to, Odesa fue escenario de motines, incendios y matanzas, pero 
ninguno de esos hechos ocunio en la escalinata de "doscientoa 
escalones de piedra arenisca blanca que desciende hasta el 
puerto"." 

Aunque hechos como ese ocurrieron en otros lugares de 
Rusia -la matanza de Banku, por ejempl-, la masacre de la 
escalinata en el fume de Eisenstein no es mas que un simbolo de 

-todas las matanzas de 1905. "Ni en el guion original ni en los 
primeros montajes -dice Eisenstein- estaba prevista la escena 
de  los soldados disparando contra la muchedumbre en la escalera 
de Odesa. La idea se me ocumo cuando vi la escalera".' 

Aunque reonoce que, en alguna zona recondita de su mente, 
quizas se agapazara aun "una ilustracion que vi en una revista del 
ano 1905, en la que un jinete, en la escalera envuelta en humo, 
golpea con su espada a diestra y siniestra", lo cierto es que la 
escena "se convirtio en una de las mas importantes del fum". 

El final de la pelicula no es, naturalmente, el f i a l  de la histc- 
ria delacorazado rebelde. En esta pequena obra maestra, despues 
de una noche de tension en espera de un ataque de la armada real, 
el Potemkin cruza entre los demas buques de la escuadra, 
mientras los marinos salen a cubierta y vitorean la hazana de los 
rebeldes. "Sabemos -dice Eisenstein- lo que ocurrio con el 
Potemkin mas tarde: fue internado en Constanza y devuelto al 
gobierno zwista. Algunos de los marineros huyeron. Pero 
Matushenko fue ejecutado por los verdugos del Zar". Era preciso, 
sin embargo, interrumpir la historia "con una nota alta", en e> 
momento de la victoria, aunque fuera efimera, porque el fume erd 
la celebracion de los sucesos de 1905, "de los cuales el Potemkin 

5. Georges Sadoul, El Acorazado Potiomkin, pag. 15. 
6. S. M. Eisenstein, op.  cit . ,  pag. 77. 
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no fue mas que un episodio individual, pero que reflejaba la 
grandeza del todo". ' 

Acorde con el mismo aire epico del fume y la teoria estetica 
preconizada por Eisenstein, 'E1 acorazado Potemkin no tiene 
verdadero protagonista individual. El iider de la renielta. Vaku- 
lenchuck, y su sustituto en la quinta parte del fume, Matushenko, 
se  destacan como "protagonistas efimeros" del fume. "De vez en 
cuando -dice el afamado histoiiador frances Georges Sadod- 
emergen de las masas como voceros, para volver a sumergirse en 
ellas inmediatamente".' El protagonista de derecho es el pueblo 
de Odesa, unido en un mismo objetivo a los marinos rebeldes del 
Potemkin. 

Como ya habia hecho al principio de su carrera en el Teatro 
de Cultura Proletaria (Proletkult), y en contra de sus colegas del 
nuevo cine, Eisenstein rechazo la intervencion de actores profesio- 
nales del teatro o del cine. Sus "estrellas" debian ser los mismos 
protagonistas del hecho: los m a h o s  de la flota y la poblacion de 
Odesa. Y, cuando le faltaron "actores naturales", sauo a buscar- 
los por la calle. Un chofer o un jardinero cualquiera. podrian 
encarnar al medico del barco o al pope, y serian mas dociles que 
cualquiera de los "profesionales" empleados en los estudios de 
Coskino, cargados de resabios del teatro tradicional. 

La noche del estreno de Potemkin en Moscu -la primera vez 
que se exhibia una pelicula en el telon del BolshoL. los aplausos 
estaiiaban a cada momento. Ondea la bandera roja en el palo 
mayor del acorazado, y estalla un aplauso cerrado que recorre las 
galerias y los palcos del teatro. Los canones del acorazado 
responden a "la barbarie de los cosacos", y estalla otro aplauso. Y 
otro mas, cuando el barco rebelde cmza delante de la escuadra, 
mientras los marineros del buque insignia saludan a sus compane- 
ros del Potemkin al grito de "iHermanos!", y arrojan al aire sus 
bomas.' 

1. ibid., pag. 81. 

8. G. Sadoul, op. cit., pags. 12-13. 
9. S. M. Eisenstein, "Potemkin at the Bolshloi Theatre", en Herbert 

Marsball (ed.), Tk Bauleship Pournkin, pags. 91-93; Jay Leyda, 
Kino: Historia aef film m o  y sovietico. pag. 239. 



El estreno de "E1 Acorazado Potemkin". estuvo precedido de una buena 
campuna publicita& de prensa. El dio del estreno aparecio este anuncio 

de mas de un cuarto de pagina. 

Yrocedencio: Liaiin Diario lactubre 1". L9Uo. peg. 3. 



El erito de aquella noche de gala en el Teatro Bolshoi, se 
repitio en todas las salas de la Union Sovietica, a partu del estreno 
comercial, el 16 de enero de 1926. Un mes despues, se habia 
convertido en la pelicula mas taquillera, superando con mucho a 
su competidora mas cercana, Robin Hood, una produccion norte- 
americana de 1923, dirigida por Fred Niblo, con la actuacion de 
Dougias Fairbanks. 

LA PRIMERA PELICULA "COMUNISTA" 

El escenario que se escogio para el estreno en Santo Domingo 
de  esta admirable muestra del cine sovietico. fue el flamante 
Teatro Capitolio -hoy desapa rec ide  a dos pasos del Parque 
Colon, frente a la Catedral Primada, y junto al prestigioso 
Restaurant Fausto. 

E1 Teatro Capitolio, que habia pertenecido al expresidente 
Woss y Gil, habia abierto sus puertas al publico capitaleno el 
jueves 9 de  julio de 1925, con la asistencia del presidente Horacio 
Vasqua. La pelicula elegida para la "noche de gala" de la inaugu- 
racian. fue la adaptacion de la novela de  V. Blasco Ibanez, Los 
enemigos de la mujer, una pelicula de Alan Crossland, con la 
actuacidn de  Lionel Barrymore, Alma Rubens y WiUiam CoUier Jr. 
La funcion conto con la actuacion de una orquesta de ocho 
profesores. actuando de solista al piano Ninon Lapeiretta."' 

En ese tiempo, la capital contaba ya con cinco salas dedioa- 
das a la exhibicion de peliculas, aunque alternasen con otro tipo de 
espectaculos: el antiguo Teatro Colon, el Independencia. el 
Duarte, el Capotillo y el Rialto. Ese mismo ano aparecerian 
tambien los cines Travieso y Quisqueya. 

El Capitolio -"el gran Biografo de moda", como decia la 
publicidad de aquellos d i a s ,  "era una monada en lo exterior y en 
lo interior". Tenia capacidad para acomodar 650 espectadores. y 
estaba dotado de "renovadores de aire", que daban al local un 
ambiente fresco y acogedor. Pero, sobre todo. el atractivo princi- 
pal del nuevo cine era su pantalla. El "telon de pk>yecciones 

10. Listin Diario (julio 11. 1925). pag. 4. 



-decia la cronica del dia de la inauguracion- e s  algo especial, de 
una blancura como de armino y de una tersura como de seda"." 

Cuando se anuncia el estreno de El acorazado Potemkin, el 2 
de octubre de 1928, el "moderno Teatro Capitolio" ya era un 
teatro bien acreditado entre el publico capitaleno, no solo por su 
buena programacion, sino por haber rebajado los precios de sus 
entradas, sobre todo en la primera funcion de la tarde y en las 
populares matines de los domingos. En la sesion diaria de las 
7:15 p.m., la luneta costaba treinta centavos, y el anfiteatro solo 
veinte. En la sesion de las 9:00 p.m., habia un ligero aumento de 
precios, y la luneta costaba cincuenta centavos, el anfiteatro vein- 
ticinco, y los palcos -con seis asientos, en su mayoria- dos 
pesos oro. 

En clara competencia con el Capitolio, dos dias antes del 
estreno de la obra de Eisenstein, el viejo Teatro Colon anunciaba 
el estreno de "la pelicula mas grande de todos los tiempos": una 
adaptacion de la novela de Jules Veme, Miguel Ostrogoff, el correo 
del Zar, realizada por la empresa F i  Albatros, de Alemania, y 
dirigida por el emigrado mso Viktor Tunhanski y su troupe. 

Por fm, llega de La Habana el musico dominicano Esteban 
Pena Morell, acompanado de una orquesta de quince profesores, 
para interpretar la partitura de la pelicula, escrita en 1926 por 
Edmund Meisel, y adaptada por el mismo Pena Moreil para el 
estreno en Cuba de Potemkin un mes antes. El himno del mismo 
titulo sena interpretado "en tres o cuatro momentos culminantes 
de  la pelicula", por un coro de ocho voces, actuando como solistas 
Susano Polanco y Eduardo Brito, que aun usaba su nombre de 
Eleuterio, y otros "amantes del bello (sic) canto". '' 

El dia antes del estreno, la empresa del Capitolio anunciaba 
en la prensa: "Manana no hay funciones en siete cines de la 
capital !Porque todo el publico de la capital se ira a ver a 
Potemkin, la fenomenal pelicula comunista que estrenara el 
popular Teatro Capit+io. A precios popularisimos!" 

Unos dias antes, Israel Garden. que se f m a b a  con el seudo- 
nimo de "Moby Dick", hacia encendidos elogios de la primera 

11. ibid.. (julio 8, 1925). pag. 1. 
12. ur Opinion (octubre 2, 1928). pag. 1. 
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pelicula sovietica Uegada a Santo Domingo. "Dejando a un lado la  
parte politica -decia el cronista del Listin D i a r i e ,  y prescin- 
diendo de  las intenciones que abrigara el gobierno comunista ai 
editar este fum, es  lo cierto que El rrucero aroruzado Principe 
Potemkin e s  la pelicula mas interesante, emotiva, realista y beUa 
que ha producido el cinematografo moderno". '" 

Despues de  reconocer los meritos del joven director ruso, y 

sobre todo su habilidad en el manejo de  masas -"este problema 
d i f i c h e n t e  hubiera podido resolverlo de manera satisfactoria un 
director americano"- no sin cierta ingenuidad, el cronista conti- 
nua: 

"Su contenido espiritual es tambien nuevo. Tratase. 
comu sabran nuestros lectoris. de la reproduccion estilizada 
de una pagina historica: la sublevacion de los marinos del 
Crucero Acorazado de la armada rusa Prinripe Poternkin en 
la rada de Odesa e1 ano 1905. Dr esas soberbias escenas. han 
hecho los artistas rusos un vigoroso canto a la revoluci6n. un 
himno a los marinos oprimidos y al pueblo que confraternizu 
con ellos hasta la muerte, un anatema contra la odiosa 
tirania de los Zarec y contra sus instrumentos de opresibn. 
No sabemos nosotros si se ha hecho con proposito de propa- 
ganda roja, y si el gobierno espanol procedio rectamente al 
prohibir la exhibiciun de esta pelicula, pero es lo cierto que 
nada hay mas hermoso ni mas impresionante que esta artisti- 
ca exaltacion de las convulsiones libertanas de un pueblo"." 

Si exceptuamos el estreno de los dos largometrajes de 
Francisco A. Paiau, pocas veces se habia hecho un despliegue 
publicitario tan amplio como el que precedio al estreno de El 
acorazado Potemkin. La empresa del Capitolio, que ya habia 
rebajado los precios de  entrada. aproverhi> la noche del estreno de 
esta genial produccion soviitica -la primera que se veia en Santo 
Domingc-, para celebrar una rifa entre las damas asistentes a la 
primera tanda, consistente en "un precioso estuche de finisima 
perfumeria valorado en doce dolares, y un palco de  ruatro asientos 

13. Listin Diario (septiembr~ 30. 19281. pag. 7. 

14. ibul., pag. 7. 
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que servira para el estreno de la preciosa pelicula por Maria 
Prevost y Monte Blue titulada El cisne negro". 

La pelicula de Eisenstein -ese "espeluznante fotodrama de 
la Rusia de los zares'- se exhibio dos dias seguidos en la pantalla 
del Capitolio: martes 2 y miercoles 3 de octubre de 1928. Como 
habia sucedido antes en otras presentaciones de la obra, la escena 
de la masacre arrebatb la atencion del publico capitaleno. "E1 
descenso de las exterminadoras tropas cosacas por las escaleras 
de Odessa (sic) -decia el espacio pagado del C a p i t o l i e  descen- 
so rihnico, pausado, persistente, inexorable y amenazador: Da una 
sensacion de fuerza despiadada, de crueldad fria, mil veces mas 
emocionante y amarga, que la misma escena tragica de la madre 
que, atravesada por la bayoneta asesina, ampara con su cuerpo 
destrozado la cuna de su hijito". I h  

Dos dias despues del estreno de la obra de Eisenstein, la 
prensa deja de hablar de las maralrillas de Pote-mkin, aunque todo 
parece indicar que fue un verdadero exito. Cuando se anuncia el 
estreno del filme sovietico en el Teatro Coli~n. en San Pedro de 
Macoris, el 11 de noviembre del mismo ano, se hace constante 
referencia al exito arrollador logrado por la pelicula en sus dos pre- 
sentaciones en la capital. 

El impacto que pudo tener f'otemkin en su estreno dominica- 
no, parece que se desvanecib pronto. Pronto se usan los mismos 
adjetivos para cualquier pelicula norteamericana o alemana, sobre 
todo en el reclamo publicitario, La prensa no volvio a ocuparse de 
la primera pelicula sovietica exhibida en Santo Domingo, preocu- 
pada como estaba, a partir de ese mes de octubre de 1928, con los 
intentos continuistas del presidente Vasquez, o la denuncia de 
Manuel de  J. Galvan. de que mas de 32,000,000 de tareas de tierra 
dominicana pertenecian ya a companias extranjeras.'' 

A las pocas semanas, la empresa Ginebra presenta en la 
pantalla del Teatro Colbn otra pelicula rusa: IuBn d terrible (196). 
de Iuri Tarich, con el notable actor mso Ivan Moskvin, rechazada 

15. ibid.. (octubre 2. 1928). pag. 1. 

16. ibid., pag. 3. 

17. Lo Opinih (octubre 13. 1Y28), pag. 1. 



por la critica europea por su "insoportable enfasis al servicio de un 
tendencioso fum, excesivamente evidente".'" 

No se  vuelve a hablar de  cine mao o sovietico en Santo 
Domingo, y mucho menos despues del golpe de febrero de 1930. 
Sin embargo, para sorpresa de los historiadores, el 18 de enero de 
1940. aparece en  la pantaila del Teatro Rialto otra de las obras de 
Sergei Eisenstein. Se trata esta vez de Alexander Neuski (1938). 
la primera pelicula sonora del creador de Potemkin, con musica de 
Sergei Prokofiev. 

Sin mencionar para nada la verdadera identidad del director, 
ni recordar el exito alcanzado. doce anos atras, por Potemkin, ni 
mucho menos usar la palabra "sovietico", la publicidad del Rialto 
en el  dia del estreno, decia: 

"!La novedad de la temporada! !Magno estrena de una 
produccion gigantesca! 

Hoy jueves 18 y niaiiana viernes 19. Dos dias destinados 
al estreno de la mas monumental pelicula presentada en la 
pantalla dominicana desde el advenimiento de la modalidad 
sonora!! 

"EL PRINCIPE ALWANDRO 
(Alexander Nevski) 

iProduccion suprema de la cinematografia NSa, que es 
un alarde de espectacularidad, genialidad, grandeza y bri- 
llantez! 

Dirigida por Eisenstein (el Director de las multitudes), 
maestro en el manejo de las masas  humana^".'^ 

Y en  una nota aparte, hacia constar que Alexander Neuski, 
"demostrara plenamente la magnificencia, solidez y estructura- 
cion maravillosa del cinema mso". 

El fum "que eclipsa todas las glorias del pasado", no encontro 
eco en la prensa de  los dias siguientes a su "magno estreno" en la 
pantalla del Rialto. Con su desaparicion de los carteles, desapare- 

18. Roberto PaoleUa, op. cit.. pag. 491. 
19. La Opinion (enero 18, 19-40), pag. 5 



cen tambidn las peliculas rusas o sovieticas de las pantallas domi- 
nicanas. Tendrian que pasar, por lo menos, veinte aiios, para que 
el publico domuiioano pudiera ver en sus pantallas otra pelicula 
sovietica, con la Uegada del primer festival de cine sovietico, en la 
decada de los sesenta, y posteriormente con el establecimiento de 
distribuidoras de cine de los paises socialistas, la apertura de la 
Cinemateca Nacional y el re-estreno, a sesenta y un anos de 
distancia. de "la tragedia de Odesa": el Potemkin, de Sergei M. 
Eisenstein. 





CRONOLOGIA HISTORICA 
DEL CINE 

EN SANTO DOMINGO 
. 

1859 Se exhibe en Santiago-el "Diorama" de Daguerre (23 ju- 
nio). 

1879 Se presenta en Santo Domingo el "Stereo-6anopticon 
Electrico" (8 febrero). 

1894 Loa hermanos Hemandez presentan en Santiago el 
"Estereopticon", y toman vistaa de la visita del 
presidente Heweaux a esa ciudad (9 agosto). 

1897-98 Gabriel Bam.  onerador de los Lumiere. naia oor el Can- . . .  . . 
be, y fdma la primera pelicula cubana. 

Francesco Grecco exhibe por primera vez el "Cinemato- 
grafo Lumiere" en Puerto Plata (27 agosto). Luego 
recorre Santiago, La Vega, y llega a "La Republioa- 
na" (Santo Domingo), el sabado 3 de noviembre. 
Se exhibe en "La Republicana" el "ProyectOBrafo" 
de Edison. propiedad del empresario norteamerica- 
no Mr. Myers (23 diciembre). 

Despues de visitar Haiti, nielve a "La Republicana" el 
senor Grecco, con nuevas peliculas (4 agosto). 

Se presenta en Puerto Plata el cinema de los senoren 
Rahola y Maimon. En "La Republicana", se exhibe 
el cinematografo del senor B. Dupuy, que sigue 
viaje a San Pedro de Macons. 

En Santiago, se presenta el empresario B. Dupuy (9 fe- 



brero), despues de haber girado una visita a La 
Vega y otras ciudades del Cibao. 
El senor W. Kaurt exhibe en "La'Republicana" un 
cinematografo, acompanado de un "Estereopticon 
moderno universal" (28 julio). 

Se exhibe en "La Republicana" el aparato frances 
"Beliograph Fono-Cinema" (13 octubre). 

Se abre el Teatro Perla, en la caile Palo Hincado, 
de Santo Domingo. 

El empresario puertomqueiio Fundador V&gas exhibe 
su cine en "La Republicana", y luego recorre el Sur 
y el Cibao. Mas tarde, se instala en una carpa en la 
antigua Plaza Anacaona, de la capital. 

Se abre el Teatro Apolo, en la calle Universidad, propie- 
dad del empresario puertomqueno Fundador Var- 
gas. 
Juan B. Gomez exhibe un cinematografo en La 
Vega. Poco tiempo despues, lo hace el senor Rabo- 
la. 

El norteamericano E. L. lreland exhibe en "La 
Republicana" (25 julio), su aparato de cine, seguido 
del empresario cubano Carlos M. Saladrigas (13 di- 
ciembre). 

Fundador Vargas agrega a su cine una "maquina parlan- 
te" (7 mayo). 

Se inaugura en La Vega el Teatro "La Progresista". 

En San Pedro de Macons. se abre el Colon. 

Se instala el Cine Landolii en el patio del Casino de la 
Juventud, en la capital, mas tarde'convertido en 
Teatro Colon: 

Se crea en Puerto Plata la primera compania distribui- 
dora nacionai: Cofnpania Cinematografica, del 
Cibao, de los hermanos Ginebra. 
Funciona en Santo Domingo el Cine "El Fenix", en 
la casa del mismo nombre, frente al Parque Inde- 
pendencia. 



Se presenta en "La Republicana" la Compania de 
comedias Sanz-Maninez, con un aparato de cine. 
Se inaugura el Teatro Independencia (24 diciembre). 

Rafaelcolorado, camarogiafo puertomqueno, fdma la 
primera pelicula hecha en Santo Domingo, sobre la 
visita al pais de Jose de Diego (18-27 junio). 

Se vende el Teatro Apolo, y desaparece definitiva- 
mente. 

En la cubierta del acorazado norteamericano "Dorothy", 
se exhibep peliculas dos veces por semana para los 
ninos de Ciudad Nueva. Es el primer caso de "cine 
flotante" en Santo Domingo. 

Filman un cortometraje del Concurso de Belleza del 
Teatro Cdon, y se estrena en el mismo local el 4 de 
noviembre. 

Cierra sus puertas definitivamente "La Republica- 
na". 

Primera resolucion del Apntamierito de Santo Domingo 
acerca de los espectaculos publicos (10 febrero). 

Se estrena en los teatros Colon e Independencia "Excw- 
sion de Jose de Diego a Santo Domingo", de Rafael 
Colorado. 

Rafael Colorado vuelve al pais para nlmar los actos de 
coronacion de Nuestra Senora de Altagracia (15 
agosto). 

Se inaugura el Cine Rialto (4 agosto). 

Francisco Palau r e h a e s  peliculas: "Leyenda de 
Nuestra Senora de Altapacia", estrenada en el 
Colon el 16 de febrero, "Las emboscadas de Cupi- 
do", estrenada en el Colon e Independencia el 19 de 
marzo de 1924, y el documental "La Republica 
Dominicana". 

Se inaugura el Teatro Capitolio, en Santo Domingo 
(9 julio). 

En el Teatro Independencia, de Santo Domingo, se exhi- 
be por primera vez el cine sonoro (18 agosto). 



Adan Sancbez Reyes nalisa un documental sobre el 
Carnaval, otro sobre el pbiemo de Horacio Vaa- 
quez, y un tercero sobre la llegada de Charles 
Lindbergb (4 febrero), que se estrena en el Colon el 
19 de mano. 

Se estrena en funcion de gah la pelicula sovietica 
"El acorazado Potemkin", con la orquesta de E. 
Pena More11 (2 octubre). en el Teatro Capitolio. 

David Oliver nlma un reportaje sobre el gobierno de 
EstreJla Urena, para la Pathe Sound News. Ea la 
primera pekula sonora nirnada en el p&. 

El Capitolio exhibe por primera vez el sistema sono- 
ro "Photovoice" (19 julio). 

Sdvador Sturla y Tuto Baez filman la toma de pose- 
sion de Tmjiio y Estrella Urena (16 agwto). 
El ciclon de San Zenon destruye el Teatm Colon 
(3 septiembre). 
Se inaugura el Teatro Travieso, de Santo Domingo 
(1 1 diciembre). 

Primer Reglamento municipal de espectaculos publicos 
(11 agosto). 

Se inaugura el Teatm Apolo, en la Avenida Mella, de 
Santo Domingo (15 septiembre). 

Manuel de Moya aparece en la pelicda RKO, "Di que 
me quieres". estrenada en los cines Rialto e inde- 
pendencia el 9 de julio. 

Estreno de la pelicula sovietica "Alexander Nevski", de 
Eisenstein, en el Cine Rialto (18 enero). 
inauguracion del Teatro Angelita, en San Crietobal 
(28 noviembre). 

Se inaugura el Teatro Olympia, de Santo Domingo (7 fe- 
* brero). 

Se construye en Vfi Francisca el Teatro Julia. inaugu- 
randose el 21 de enero. 
Sde  la revista "Arte y Cine", dirigida por Luis 
Miura Baralt (26 junio). 



S e  inaugura en Santo Domingo el Teatro Max (29 s e p  
tiembre). 

El camarografo Rudy Unger C. realiza el documental 
"Palmas Dominicanas", para el Panido Dominica- 
no. 

Se inaugura el Teatro Elite, en Santo Domingo (5 
marzo). 

Se promulga el primer Reglamento Nacional de Espec- 
taculos Publicos y Radiofonia (7 marzo). 
Sale el primer numero del "Noticiero de la Voz 
Dominicana" (23 octubre). 

Failece en Francia la actriz dominicana Maria Montez 
(7 septiembre). 

Manuel y Adolfo Baez inician el noticiero "Deponivas 
Bmgal". Manuel Baez fuma la primera pelicula 
sonora dominicana: un dodumental de la toma de 
posesion de Hector Tmjiiio (16 agosto). 
George Reed realiza un documental titulado "Ayuda 
mutua y propia", premiado en Viena por la Federa- 
cion de Casas y Planificacion Urbana. 

S e  anuncia la creacion de la industria cinematografica 
en el pais (110. agosto). 

S e  inaugura el Cine Leonor, en Santo Domingo (16 agos- 
to). 

Oscar Torres realiza en Cuba el cortometraje "Tierra 
Olvidada", y un ano despues, "Reaiengo 18". 

Franklyn Dominguez y Clark Johnson realizan en Esta- 
dos Unidos "La Cia", estrenada en Santiago el 26 
de  enero de 1%3. 
S e  inicia el "Noticiero Dominicano", dirigido por 
Manuel Baez, en cooperacion con Delta Fums. 

Max Pou realiza el cortometraje.de propaganda 
"Via Libre". Hugo Mateo fdma "30 de Mayo, gesta 
libertadora". 

S e  inaugura el Cine Lido (8 febrero), y el Ozama (27 fe- 
brero, ambos en la capital. 
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Jose Luis Saez realiza en EE.UU. el cortometraje 
"Canto de los arboles" ("Song of the Trees"). 

Eduardo Palmer y Max Pou realizan "Nuestra historia", 
y "El esfuerzo de un pueblo". 
Winston Vargas realiza en EE.UU. el cortometraje 
experimental "Washington Heights", y un ana m&s 
tarde, "Waterfront Images". 

Max Pou y Ricardo Thorman realizan "Carnaval'!. 
En un acto sin precedentes: la Policia Nacional se incau- 

ta de la pelicula greco-francesa "Z", de Costa 
Gavras, despues de dos dias de exhibicion en el 
Cine Olympia (Santo Domingo), aparentemente por 
ordenes del Secretario de Educacion. 
Max Pou realiza para Eduardo Palmer el cortome- 
traje "Santo Domingo: Cuna de America". 

Jean-Louis Jorge realiza en EE.UU. "Las Serpientes de la 
luna de los piratas", y obtiene el Premio del Festi- 
val de Toulon (Francia), en 1973. 

Empieza la filmacion de coproducciones en el pais. 
Max Pou realiza el mediometraje "Luisa". 

Se crea el " T d e r  de Cine", en San Cristobal, y 
realiza su primer cortometraje documental: "Char- 
co Azul". - 

Jean-Louis Jorge realiza en Francia el largometraje 
"Melodrama". 

Max Pou realiza los documentales "Los dueiios del sol" 
(Fondo Negro), y "Lengua Azul''. 

Adelso Cass realiza en la URCS los cortometrajes expe- 
rimentales "Catalepsia" y "Miss Smile". Un 60 
despues, a su regreso al pais, realiza "El nuio y la 
noche". 

Estreno de los primeros documentales del CINEC. obra 
de Jimmy Sierra y Jose Bujosa. 
Onofre de la Rosa, del Grupo "Cine Militante", rea- 
liza "Crisis". 

Se celebra la Primera Cine-Muestra Dominicana (4 octu- 



bre) en homenaje a Oscar Toms. 
Se inaugura la Cinemateca Nacional. 

19110 Se exhibe por primera vez en Haiti una breve muestra 
del'cine dominicano actual. 
En la Cinemateca Nacional so estrena el fdme 
haitiano "hita". de Rassoul Labuchin. 

1981 Agliberto Melendez y la Cinemateca Nacional concluyen 
el documental "El mundo magico de G i r t o  Her- 
nandez Ortega". 
Pedro Guzman Cordero realiza el cortometraje 
"Carnaval y caretas". 
Max Rodriguez y Martin Lopez reauzan "Lumiante- 
na", premiado en la XV Bienal Nacional de Artes 
Plasticas. 
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