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El pre sen te li bro, uno de los gran des clá si cos de la bi blio- 
gra fía ci ne ma to grá fi ca, re fle ja una es pe cie de en cru ci ja da
en el te rreno de la teo ría y de la crí ti ca. Re co ge las re fle xio- 
nes de An dré Ba zin so bre el ci ne de Jean Re noir, el ci neas- 
ta que más in flu yó en el es ta ble ci mien to de las prin ci pa les
ba ses de la teo ría ci ne ma to grá fi ca del pro pio Ba zin y en los
mo de los ex pre si vos de la Nou ve lle Va gue. Y apun ta las
nue vas orien ta cio nes que el teó ri co fran cés, uno de los más
in flu yen tes en la his to ria de la crí ti ca, em pe zó a ela bo rar en
los úl ti mos años de su vi da, dos nue vas lí neas que se ar ti cu- 
lan en torno a los gran des ejes de su teo ría: el con cep to de
rea lis mo y la idea del ci ne co mo ar te im pu ro.

Pe ro el li bro es a la vez una obra pós tu ma, ina ca ba da y
frag men ta ria, com pues ta de di ver sos tex tos que Ba zin fue
ela bo ran do in de pen dien te men te a lo lar go de su vi da con
la in ten ción de com ple tar un li bro que nun ca pu do ter mi- 
nar. François Tru ffaut, ci neas ta y crí ti co, se en car gó en ton- 
ces del tra ba jo de com pi la ción y el re sul ta do fue el tex to
que el lec tor tie ne en tre las ma nos, cla ra men te di vi di do en
tres par tes: en la pri me ra, se pre sen tan los prin ci pa les tex- 
tos de Ba zin so bre Re noir, in clu yen do no tas ma nus cri tas
que nun ca an tes ha bían vis to la luz; la se gun da re pro du ce
frag men tos de las pri me ras ver sio nes de al gu nos guio nes,
co mo los de La gran ilu sión y La re gla del jue go; y la ter ce- 
ra in clu ye la bio fil mo gra fía que Ba zin es ta ble ció pa ra el nú- 
me ro es pe cial de Cahiers du Ci né ma de di ca do al di rec tor
fran cés, com ple men ta da con una se rie de co men ta rios ela- 
bo ra dos por al gu nos miem bros de la re vis ta lue go con ver ti- 
dos en pres ti gio sos ci neas tas, del pro pio Tru ffaut a 
Jean-Luc Go dard, pa san do por Ja c ques Ri ve tte o Eric Roh- 
mer. Y, en fin, el re sul ta do no es só lo una de las me jo res
mo no gra fías ja más pu bli ca das so bre di rec tor al guno, sino
tam bién uno de los li bros bá si cos pa ra en ten der la evo lu- 
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ción de la teo ría ci ne ma to grá fi ca des de los años cin cuen ta
has ta el pre sen te.

An dré Ba zin fue re dac tor je fe de Cahiers du Ci né ma y co la- 
bo ró en pu bli ca cio nes co mo L’Écran Français, Le Pa ri sien Li- 
be ré o L’Ob ser va teur. Tam bién au tor de li bros so bre Char- 
les Cha plin y Or son We lles, sus es cri tos teó ri cos es tán re co- 
gi dos en ¿Qué es el ci ne? Ba zin mu rió en 1958, a los cua- 
ren ta años de edad.
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Pró lo go a la edi ción cas te lla na

El 11 de no viem bre de 1958, a la edad de 40 años, fa lle cía
An dré Ba zin, el más in flu yen te crí ti co y teó ri co ci ne ma to- 
grá fi co de la pos gue rra. En los úl ti mos me ses de su vi da,
Ba zin em pe zó a re dac tar una se rie de no tas dis per sas que
ha bían de for mar par te de una mo no gra fía so bre el ci ne de
Jean Re noir. El li bro de bía abar car la to ta li dad de la obra
de Re noir, fu sio nan do los da tos his to rio grá fi cos y la re fle- 
xión de ca rác ter teó ri co. La ac ti vi dad his to rio grá fi ca con du- 
jo a An dré Ba zin ha cia la rea li za ción de una mi nu cio sa in- 
ves ti ga ción en los ar chi vos he me ro grá fi cos pa ra po der de- 
ter mi nar las con di cio nes de pro duc ción que ha bían lle va do
al ci neas ta a po der rea li zar sus obras. Su vo lun tad de aná li- 
sis for mal le im pul só a re vi sar las pe lícu las del ci neas ta, gra- 
ban do en un mag ne tó fono la in te gri dad de la ban da so no- 
ra. «Que ría ex pli car y re vi vir el pro fun do sho ck que las
obras de Re noir ha bían sus ci ta do en el crí ti co y que le man- 
te nían li te ral men te en vi da. Que ría que es te sho ck atra ve sa- 
ra to da la cul tu ra. Y que ría que es ta cul tu ra ofre cie ra a Re- 
noir la oca sión de atra par lo una vez más con una de sus pe- 
lícu las im pre vi si bles»,[1] afir ma Dud ley An drew, bió gra fo de
An dré Ba zin. Las pre ca rias con di cio nes de salud im pi die ron
que Ba zin avan za ra de for ma es cru pu lo sa en su pro yec to y
su muer te de jó el tra ba jo en el es ta dio de obra ina ca ba da.
En 1971, con la co la bo ra ción de Jea ni ne Ba zin —viu da del
es cri tor—, François Tru ffaut com pi ló las ano ta cio nes es cri- 
tas por Ba zin jun to con otros tex tos so bre Re noir re dac ta- 
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dos en di fe ren tes mo men tos de su ac ti vi dad crí ti ca. Su de- 
seo fue el de otor gar una cier ta uni dad a u na obra na ci da
des de la frag men ta rie dad.

El li bro Jean Re noir, de An dré Ba zin, es, por tan to, una
obra pós tu ma, ina ca ba da y frag men ta ria, fru to del tra ba jo
de coor di na ción es ta ble ci do por François Tru ffaut, que en
sus años de ju ven tud de sa rro lló la ac ti vi dad crí ti ca ba jo la
tu te la del teó ri co fran cés, con vir tién do se en uno de sus dis- 
cí pu los más pr óxi mos. François Tru ffaut di vi dió el tra ba jo
de com pi la ción en tres par tes, de los cua les só lo la pri me ra
in clu ye los prin ci pa les tex tos de An dré Ba zin so bre Re noir,
com ple men ta dos con las no tas ma nus cri tas de lo que te- 
nían que ser los fu tu ros tex tos crí ti cos de su mo no gra fía. La
se gun da par te po see un va lor he me ro grá fi co y en ella se
re pro du cen los apun tes de las pri me ras ver sio nes del guión
de al gu nos de los tí tu los más sig ni fi ca ti vos de la ca rre te ra
del ci neas ta —Le Cri me de Mon sieur Lan ge, La gran ilu sión
y La re gla del jue go—. Fi nal men te, la ter ce ra par te fun cio- 
na co mo apén di ce e in clu ye la re pro duc ción de la bio fil mo- 
gra fía es ta ble ci da por An dré Ba zin con mo ti vo de la pu bli- 
ca ción en la re vis ta Cahiers du ci né ma de un nú me ro es pe- 
cial de di ca do a la obra del di rec tor fran cés. Di cha fil mo gra- 
fía se ha lla com ple men ta da con una se rie de co men ta rios
crí ti cos ela bo ra dos por los miem bros de la re vis ta —
François Tru ffaut, Ja c ques Ri ve tte, Eric Roh mer, Jean Luc
Go dard, Ja c ques Do niol-Val cro ze—, quie nes po co tiem po
des pués trans for ma rían in dus trial y es ti lís ti ca men te el ci ne
fran cés in flui dos tan to por el pen sa mien to teó ri co de An dré
Ba zin co mo por los tra ba jos de pues ta en es ce na rea li za dos
por Jean Re noir.

El li bro Jean Re noir, de An dré Ba zin, com pi la do por
François Tru ffaut, re fle ja una es pe cie de en cru ci ja da en el
te rreno de la teo ría y de la crí ti ca. Re co ge las re fle xio nes de
An dré Ba zin so bre el ci ne de Jean Re noir, el ci neas ta que
más in flu yó en el es ta ble ci mien to de las prin ci pa les ba ses
de la teo ría ci ne ma to grá fi ca de Ba zin y en los mo de los ex- 
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pre si vos de la Nou ve lle Va gue. El li bro tam bién apun ta las
nue vas orien ta cio nes que el teó ri co fran cés em pe zó a ela- 
bo rar en los úl ti mos años de su vi da. Es tas nue vas lí neas se
ar ti cu lan en torno a los dos gran des ejes de su teo ría: el
con cep to de rea lis mo y la idea del ci ne co mo ar te im pu ro.
Sin em bar go, el li bro tam bién na ce co mo ho me na je pós tu- 
mo de François Tru ffaut, que dio for ma a los he te ro gé neos
ma te ria les que in te gran el vo lu men, a dos de las fi gu ras
que más in clu ye ron en su ca rre ra: Ba zin y Re noir. Fi nal men- 
te, la re pro duc ción de los tex tos que con fi gu ra ban el vo lu- 
men/ho me na je de Cahiers du ci né ma nos per mi te vis lum- 
brar las ca rac te rís ti cas del mé to do crí ti co uti li za do por los
miem bros de la re vis ta en los años de la po lí ti ca de los au- 
to res. Un mé to do cu ya fuer za ra di có, se gún pa la bras del
pro pio An dré Ba zin, en su ca rác ter de «crí ti ca po lé mi ca y
mi li tan te, de crí ti ca apa sio na da de crea do res vir tua les».[2]

Los tex tos crí ti cos pue den con si de rar se co mo una mo des ta
an to lo gía so bre las di fe ren tes for mas de apro xi ma ción de la
crí ti ca cahie ris ta ha cia la fi gu ra de Re noir y vis lum bran los
di fe ren tes ni ve les de es cri tu ra de los re dac to res de la re vis- 
ta, des de la exal ta ción más ha gio grá fi ca de François Tru- 
ffaut has ta la re fle xión teó ri ca, lle na de su ges ti vas e im por- 
tan tes in tui cio nes, de Ja c ques Ri ve tte.[3] Es ta en cru ci ja da
con vier te el li bro en una obra inu sual. Su in te rés va más allá
de la es tric ta mo no gra fía aca dé mi ca so bre un ci neas ta pa ra
con ver tir se en un do cu men to bá si co pa ra com pren der el
na ci mien to de la crí ti ca ci ne ma to grá fi ca mo der na. El li bro
per mi te en ten der las cir cuns tan cias que ro dea ron un mo- 
men to crí ti co en el que la exé ge sis o el jui cio es té ti co em- 
pe za ron a ser sus ti tui dos por el aná li sis de los ele men tos
for ma les de la pues ta en es ce na, por el es tu dio de los ma- 
te ria les ar tís ti cos que con flu yen en el in te rior del tex to fíl mi- 
co o por la re fle xión so bre la pro pia on to lo gía del me dio.
Los tex tos crí ti cos de An dré Ba zin, que im pri mie ron una
pro fun da hue lla en la ma yo ría de los tex tos re dac ta dos por
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sus dis cí pu los de Cahiers, par ten ge ne ral men te del aná li sis
crí ti co de una pe lícu la con cre ta que es uti li za da co mo ejem- 
plo pa ra aca bar pro po nien do una pro fun da re fle xión teó ri- 
ca de trás de la cual sur ge la in te rro ga ción so bre la es en cia
del me dio y so bre los ele men tos cons ti tu ti vos de la pro pia
ima gen fíl mi ca. Tal co mo es pe ci fi có François Tru ffaut, gra- 
cias a la obra de Ba zin «la crí ti ca lle gó a de sem pe ñar, en el
mun do ci ne ma to grá fi co, el mis mo pa pel que el mo vi mien to
eco lo gis ta en el mun do po lí ti co: teó ri ca, ine fi caz y mo ral- 
men te in dis pen sa ble».[4] La crí ti ca mo der na pro po nía una
nue va for ma de ver el ci ne que exi gía de los es pec ta do res
una pre ci sa ac ti tud mo ral —y cog ni ti va— fren te a la pro pia
rea li dad se mió ti ca de las imá ge nes.

An dré Ba zin es una pie za cla ve en la his to ria de la teo ría
ci ne ma to grá fi ca y en la cons ti tu ción de la mo der ni dad ci ne- 
ma to grá fi ca. Su pen sa mien to no só lo mar có la prác ti ca de
los ci neas tas de la Nou ve lle Va gue, sino que se ha si tua do
en el epi cen tro del de ba te teó ri co en torno al va lor re pro- 
duc ti vo de las imá ge nes y su fun cio na li dad co mo sig no, en
torno a la ico ni ci dad in na ta de la ima gen y los ele men tos
sig ni fi can tes que cons ti tu yen el dis cur so ci ne ma to grá fi co,
en torno a la on to lo gía del ar te ci ne ma to grá fi co y su cons ti- 
tu ción se mió ti ca. La pa ra do ja de la obra teó ri ca de Ba zin
re si de en su ca rác ter apa ren te men te po co sis te má ti co, en
su con di ción de dis cur so frag men ta rio e in te rrum pi do. Sus
obras son la antí te sis de al gu nos de los gran des tra ta dos,
de las obras sis te má ti cas y aca dé mi cas de la teo ría fíl mi ca,
co mo Es té ti ca y psi co lo gía del ci ne, de Jean Mi try, o Teo ría

del ci ne de Sie gfried Kra cauer,[5] con las que de for ma in di- 
rec ta es ta ble ce un in te re san te diá lo go. Su obra cla ve, ¿Qué
es el ci ne?, es una com pi la ción de ar tícu los, re vi sa dos por
el pro pio Ba zin en 1957 e in ser ta dos en cua tro vo lú me nes
que apa re cie ron en el mer ca do edi to rial dos años des pués
de su muer te.[6] El prin ci pal en sa yo de Ba zin, «Jean Re- 
noir», es, co mo he mos vis to, una se rie de no tas dis per sas, y
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la ma yor par te de li bros que com po nen su bi blio gra fía son
com pi la cio nes de sus tex tos crí ti cos: és te es el ca so, por
ejem plo, del li bro Le ci né ma français de la li bé ra tion à la
Nou ve lle Va gue, que par te de una re co pi la ción rea li za da en
1983 por Jean Nar bo ni, el re dac tor je fe de Cahiers du ci né- 

ma du ran te los años ochen ta.[7] La asis te ma ti ci dad de la
obra de Ba zin cons ti tu ye qui zás uno de los sig nos más evi- 
den tes de su mo der ni dad. No en vano, al gu nas de las
obras más sig ni fi ca ti vas e in flu yen tes en el pen sa mien to de
es te si glo son apun tes no sis te má ti cos e ina ca ba dos de no- 
tas dis per sas, co mo El li bro de los pa sa jes de Wal ter Ben ja- 
min, o re co pi la cio nes de ar tícu los, co mo Mi to lo gías, de Ro- 
land Bar thes.

La obra de An dré Ba zin sur ge co mo la pri me ra teo ría ci- 
ne ma to grá fi ca que re vi sa la fun ción rea lis ta del ci ne so no ro
y po ne en cri sis los ele men tos for ma lis tas que pre ten den
va li dar el po der de la re pre sen ta ción co mo pro pie dad ar tís- 
ti ca. Los gran des re pre sen tan tes de la teo ría for ma ti va del
ci ne mu do —Be la Ba lá sz, Ser gei M. Ein sens tein y los for ma- 
lis tas ru sos o Ru dol ph Ar nheim— par tían de una preo cu pa- 
ción in trín se ca por de mos trar de qué mo do la pe lícu la po- 
dría lle gar a ser al go más que la sim ple re pro duc ción de la
rea li dad.[8] Uno de los gran des te mas de di cha teo ría re si- 
día en el de seo de ubi car el ci ne en el pan teón de las ar tes
y en bus car «lo es pe cí fi co ci ne ma to grá fi co», aque llo que
per mi tie ra al ci ne ser al go más que un sis te ma de imi ta ción
me cá ni co del mun do. La teo ría for ma ti va con si de ró el mon- 
ta je co mo fac tor es en cial de la crea ti vi dad ar tís ti ca y la fo to- 
ge nia co mo el mis te rio de una plas ti ci dad inhe ren te a la
ma te ria ci ne ma to grá fi ca. El ci ne lle gó a con ver tir se en ar te
cuan do el in di vi duo mol deó las imá ge nes del mun do pa ra
con ver tir las en sig ni fi can tes abs trac tos. Los fac to res que
otor ga ban al ci ne un va lor co mo ar te eran to dos aque llos
que lo se pa ra ban de la rea li dad. Des de di cha perspec ti va la
lle ga da del ci ne so no ro fue un pa so pe li gro so ha cia la im- 
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plan ta ción de un mo de lo de ci ne na tu ra lis ta que dis tor sio- 
na ba la na tu ra le za ar tís ti ca del me dio. Ba zin res pon dió a di- 
cha ten den cia teó ri ca afir man do que el ci ne no ha ce más
que pro lon gar la tra di ción rea lis ta de la ima gen y que su
ob je ti vo in trín se co, co mo me dio de ex pre sión rea lis ta, re si- 
de en el mo do en que re pro du ce la sig ni fi ca ción con cre ta y
es en cial del mun do.

En la pri me ra par te de su li bro ¿Qué es el ci ne?, Ba zin
se pro po ne de fi nir las ca rac te rís ti cas on to ló gi cas del me dio
de ex pre sión ci ne ma to grá fi co. En la tra di ción fi lo só fi ca, la
on to lo gía se preo cu pa de des cu brir la es en cia del ser en
tan to que ser, efec tuan do un pro ce so de abs trac ción de to- 
da re la ción ex trín se ca. En el ám bi to ci ne ma to grá fi co, la on- 
to lo gía de la ima gen de be preo cu par se de tres ele men tos
cla ve que han mar ca do la his to ria de la re pre sen ta ción ar- 
tís ti ca: la ilu sión, la con ven ción y la imi ta ción. Pa ra Ba zin, el
gran re to de las ar tes vi sua les re si de en des cu brir de qué
mo do han ido avan zan do ha cia una se rie de lo gros de ca- 
rác ter rea lis ta has ta po der lle gar a ma te ria li zar la idea de la
re pro du ci bi li dad to tal del mun do que se ha lla ba pre sen te
en la his to ria de la hu ma ni dad mu cho an tes de que sur gie ra
la fo to gra fía o el ci ne.

La ima gen ha pa sa do de una vo ca ción sim bó li ca en la
pin tu ra me die val a ad qui rir un ca rác ter ilu sio nis ta con la
crea ción del es pa cio de la perspec ti va en la épo ca re na cen- 
tis ta. Con el ad ve ni mien to de la fo to gra fía, la ima gen em- 
pe za rá a re fle jar un es ta dio de imi ta ción in com ple to del
mun do, ya que és ta ad quie re va lor co mo icono —lo que se
ve per te ne ce al mun do real— y co mo ín di ce —lo que se ha
vis to es tá en al gu na par te y ha que da do im pre so en el ce lu- 
loi de—. El ci ne, en cam bio, pro po ne una ima gen rea lis ta
ca si com ple ta, por que man tie ne la ico ni ci dad y la in di ci dad
de la fo to gra fía, pe ro le aña de el fac tor tiem po y la im pre- 
sión de na tu ra li dad del mo vi mien to. Sin em bar go, tal co mo
es pe ci fi ca Do mi ni que Cha teau en un per ti nen te es tu dio es- 
té ti co so bre el con cep to de on to lo gía en la obra de Ba zin,
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el gran pro ble ma de las ar tes re pre sen ta ti vas re si de en que
«la con di ción sub je ti va de su exis ten cia contra di ce el prin ci- 
pio ob je ti vo de su es en cia».[9] La pin tu ra re na cen tis ta de bía
co piar la rea li dad, pe ro no pu do lle gar a co piar la fiel men te
de bi do a la sub je ti vi dad del pin tor. El ci ne se pro po ne res ti- 
tuir la du ra ción tem po ral del mun do, pe ro la cá ma ra ne ce si- 
ta de la pre sen cia de una sub je ti vi dad que se lec cio ne la
rea li dad. La sub je ti vi dad im pli ca in ten cio na li dad y con fie re
a las imá ge nes una apa rien cia se mió ti ca. La pre sen cia de la
in di vi dua li dad crea ti va ha si do el mo tor de una es pe cie de
pro fe so fíl mi co, mar ca do por la evo lu ción téc ni ca del me- 
dio y por la uti li za ción de nue vos fac to res ex pre si vos. De
es te mo do, en el ci ne re sul ta muy com pli ca do en con trar el
equi li brio en tre un me dio que por su es en cia de be cap tu rar
la rea li dad y el mo do en que la in ten cio na li dad ar tís ti ca o el
de seo de in ter ven ción crea ti va im po ne una sub je ti vi dad.
¿Có mo pue de lle gar a es ta ble cer se una re la ción en tre el
pro gre so fíl mi co y el res pe to a los ele men tos del profíl mi co
que dan cuen ta de la rea li dad? La bús que da de es te equi li- 
brio cons ti tu ye uno de los gran des re tos de la teo ría de Ba- 
zin.

En el tex to ti tu la do «Evo lu ción del len gua je ci ne ma to- 
grá fi co», An dré Ba zin es cri be: «Voy a dis tin guir en el ci ne
rea li za do de 1920 a 1940 dos gran des ten den cias opues- 
tas: los di rec to res que creen en la ima gen y los que creen
en la rea li dad».[10] Pa ra Ba zin la ima gen es to do aque llo
que aña de a la co sa re pre sen ta da su re pre sen ta ción en
pan ta lla. Ba zin con si de ra, en cam bio, que la rea li dad pue de
lle gar a te ner su va li dez es té ti ca y que los da tos del mun do
real po seen un va lor pro pio que no ha de es tar ló gi ca men- 
te mar ca do por las ne ce si da des del dis cur so, o por la vo- 
lun tad de crear un uni ver so die gé ti co su bor di na do a una
se rie de re la cio nes sig ni fi can tes. Ba zin, pro fun da men te in- 
flui do por la fe no me no lo gía, con si de ra que la rea li dad no
es una si tua ción que la ex pe rien cia pue da aprehen der, sino
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al go que emer ge, de la que par ti ci pa es en cial men te, ya
que só lo exis te en la ex pe rien cia. La am bi güe dad es pa ra
Ba zin el atri bu to es en cial de lo real y cons ti tu ye un va lor de
la con cien cia, re sul ta do de las li mi ta cio nes hu ma nas. Lo im- 
por tan te de la ima gen no son los va lo res sig ni fi can tes que
és ta aña de a la rea li dad sino aque llo que re ve la de la ver- 
dad de las co sas. Pa ra con ci liar la ine vi ta ble ten sión en tre el
rea lis mo co mo va lor on to ló gi co del ci ne y los pro ce sos dis- 
cur si vos co mo ex pre sión de la sub je ti vi dad, Ba zin bus ca
una se rie de ele men tos con ci lia do res que per mi tan una re- 
pre sen ta ción de lo real, evi tan do su re cons truc ción.

Ba zin ela bo ra su teo ría, tal co mo re cuer da Fran ces co
Ca se tti, en un mo men to —la pos gue rra— en el que el ci ne
so no ro ha po di do ma te ria li zar sus ba ses es ti lís ti cas crean do
un mo de lo clá si co que ha lle ga do a ocu par un lu gar he ge- 
mó ni co pri vi le gian do la trans pa ren cia de la re pre sen ta ción
y ac tuan do contra la trans pa ren cia de lo re pre sen ta do.[11] A
par tir de la ac ti vi dad crí ti ca, Ba zin bus ca rá una se rie de
ejem plos que le per mi tan ela bo rar una teo ría ba sa da en la
rei vin di ca ción de los mo de los de com po si ción, los mo vi- 
mien tos de cá ma ra y las for mas de mon ta je que con du cen
al ci neas ta ha cia un res pe to por los ele men tos cons ti tu ti vos
del profíl mi co. La rei vin di ca ción de es tos mo de los lo lle va rá
a cri ti car los pro ce sos de re cons truc ción del mun do me- 
dian te los re cur sos ex pre sio nis tas de la ima gen. El mo de lo
de obra ci ne ma to grá fi ca que re cla mó Ba zin só lo exis tió en
la in me dia ta pos gue rra co mo una ten den cia ne ce sa ria, pe- 
ro anun ció una se rie de trans for ma cio nes que con du je ron al
ci ne ha cia la in mi nen te re no va ción de la mo der ni dad, de la
que el pro pio Ba zin fue uno de sus ideó lo gos.

Una de las prin ci pa les ar mas de ba ta lla de la teo ría ba zi- 
nia na se en cuen tra en el pro ble ma del mon ta je, ex pues to
ini cial men te en uno de sus pri me ros ar tícu los pu bli ca do en
La re vue de ci né ma —«Wi lliam Wy ler ou le jan se nis te de la
mi se en scè ne»— a fi na les de los años cua ren ta, que ha lla rá
su ma du ra ción en el ca pí tu lo «Mon ta je prohi bi do» de ¿Qué
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es el ci ne?[12] Pa ra la teo ría for ma ti va, el mon ta je era el
gran mo men to de la crea ción ci ne ma to grá fi ca, un pro ce so
en el que el su je to crea dor po día im po ner su se lec ción
fren te a las imá ge nes. Ba zin se opo ne a la mag ni fi ca ción
del mon ta je de la pri me ra teo ría y ata ca los es ti los que im- 
pi den que la ima gen se im preg ne de los nu me ro sos mis te- 
rios de la rea li dad am bi gua. Así, Ba zin re cha za el mon ta je
so vié ti co por que el sen ti do no es tá di rec ta men te en las
imá ge nes re pre sen ta das sino en el con cep to que sur ge de
ellas, pro vo can do la ma ni pu la ción de la con cien cia del es- 
pec ta dor, pe ro tam bién re cha za el mo de lo ana lí ti co del ci- 
ne clá si co ame ri cano por que pro po ne una rup tu ra de la
con ti nui dad es pa cio-tem po ral de la es ce na e im pi de que la
rea li dad pue da ma ni fes tar se ins tin ti va men te al es pec ta dor.
El pun to cla ve de la re fle xión de Ba zin, tal co mo ma ni fies ta
Vi cen te Sán chez-Bios ca, no re si de en el re cha zo de cual- 
quier uso del mon ta je, ya que «só lo re prue ba a los que
aten tan contra la on to lo gía de la fá bu la ci ne ma to grá fi ca».
[13] Ba zin no pue de prohi bir el mon ta je, ya que és te for ma
par te del dis cur so; el pro ble ma que plan tea en sus tex tos
es el de la po si ble re con ci lia ción en tre las for mas dis cur si- 
vas y el res pe to a la rea li dad. Fren te a los mo de los clá si cos
de mon ta je, Ba zin rei vin di ca otras for mas de ex pre sión, en
las que el mon ta je res pe ta la rea li dad —el pla no-se cuen cia,
la pro fun di dad de cam po, pa no rá mi cas la te ra les—, y bue na
par te de di chas for mas se po nen de ma ni fies to en el ci ne
de Jean Re noir.

An dré Ba zin no só lo des cu bre en el ci ne de Jean Re noir
la ejem pli fi ca ción de la fi gu ra es ti lís ti ca del pla no-se cuen cia
co mo sis te ma de con ti nui dad es pa cio/tem po ral, sino que
ob ser va, co mo su gie re No ël Ca rro ll, «la sub ver sión de al gu- 
nos pro ce di mien tos téc ni cos clá si cos en una di rec ción que
pue de ser vis ta co mo el des man te la mien to del ar ti fi cio que
es ti li za el ac to de ro dar».[14] Re noir es ta ble ce di cho pro ce so
de sub ver sión des de dos pa rá me tros: la am plia ción del
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mar co de rea li dad y la bús que da de la au to rre fle xi vi dad
me dian te la evi den cia ción de los ma te ria les cons ti tu ti vos
del ar ti fi cio de la es ce na. La teo ría ba zi nia na en cuen tra en
es ta pro ble má ti ca los dos po los emer gen tes del de ba te en- 
tre la vi sión on to ló gi ca y la vi sión se mió ti ca del ci ne. La am- 
plia ción del mar co de lo real sir ve pa ra re plan tear la no ción
del es pa cio y del tiem po fíl mi cos, sen tan do las ba ses de un
pro ce so de aper tu ra que per mi te la pre sen cia de una cier ta
ve ra ci dad en el in te rior de la pe lícu la. La au to rre fle xi vi dad
del tra ba jo de pues ta en es ce na re noi riano lle va a Ba zin a
in te rro gar se so bre el sen ti do de la rea li dad y a di se ñar su
teo ría so bre el ci ne im pu ro que aca ba rá rei vin di can do co- 
mo rea lis ta la pre sen cia del ar ti fi cio es cé ni co o li te ra rio, es
de cir, el res pe to por los ma te ria les cul tu ra les aje nos que
cons ti tu yen la in ter tex tua li dad fíl mi ca.[15]

En el ci ne de Jean Re noir se pro du ce una rup tu ra es en- 
cial res pec to a los mo de los do mi nan tes del cla si cis mo, a
par tir del mo men to en que co lo ca la fun cio na li dad ex pre si- 
va de la cá ma ra en una po si ción se cun da ria res pec to al va- 
lor de los per so na jes y de los ele men tos pre sen tes en la es- 
ce na. Los so fis ti ca dos mo vi mien tos de cá ma ra del ci ne de
Re noir no pre ten den crear un efec to «ar tís ti co» sino que
bus can una am plia ción cons tan te del mar co de rea li dad, de
los lí mi tes im pues tos por el en cua dre. El tra ba jo de Ba zin
so bre el de sa rro llo de las for mas es ti lís ti cas del ci ne de los
años cua ren ta que rom pen el es pa cio sin té ti co pa ra pro po- 
ner un es pa cio ho mo gé neo, ha lla en la obra de Re noir su
ejem plo más con vin cen te. En el ci ne de Re noir nos ha lla- 
mos fren te a una se rie de fi gu ras es ti lís ti cas, co mo el pla no-
se cuen cia, la pro fun di dad de cam po, el uso con ti nuo de
pa no rá mi cas la te ra les y la pre pon de ran cia de pla nos me- 
dios, que po nen en evi den cia un mo de lo ci ne ma to grá fi co
en el que la re la ción en tre lo que es tá en el in te rior del en- 
cua dre y lo que se en cuen tra fue ra apa re ce más con ti nua- 
da. Re noir uti li za los pro ce di mien tos téc ni cos pa ra am pliar
la in te gri dad del es pa cio y pro vo car un sen ti mien to de con- 
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ti nui dad es pa cio/tem po ral. En su li bro ¿Qué es el ci ne?, Ba- 
zin rei vin di ca ba el ci ne de Re noir por que era uno de los po- 
cos ci neas tas que creían en el po der des nu do de la ima gen
tra za da por ob je tos rea les, ya que «des cu brió el se cre to de
una for ma ci ne ma to grá fi ca que per mi tía de cir lo to do, sin
par tir el mun do en frag men tos».[16]

Te nien do en cuen ta es tos ele men tos no nos ha de ex- 
tra ñar que al gu nos de los ca pí tu los más bri llan tes del li bro
de An dré Ba zin so bre Re noir nos pro pon gan un mi nu cio so
aná li sis for mal de los ele men tos de la pues ta en es ce na,
has ta con ver tir se en un au ténti co pre ce den te del mi croa ná- 
li sis fíl mi co. Des de es te pun to de vis ta, el tex to más ejem- 
plar es el ca pí tu lo so bre Le Cri me de Mon sieur Lan ge
(1935), cu yos me jo res mo men tos se cen tran en el aná li sis
de la pa no rá mi ca de 360 gra dos en con tra cam po que mar- 
ca la pues ta en es ce na del ase si na to co lec ti vo del des pia- 
da do em pre sa rio Ba ta là. Re noir rea li za un ba rri do por el pa- 
tio de ve ci nos has ta des em bo car en al ac ción del cri men
per pe tra do por Lan ge, uno de sus tra ba ja do res, en so li ta- 
rio, pe ro co mo de le ga ción del sen tir de sus com pa ñe ros de
la co ope ra ti va. Ba zin no con si de ra que la pa no rá mi ca sea
un sim ple ejer ci cio de re tó ri ca fíl mi ca, sino que mar ca la
«ex pre sión es pe cial pu ra de to da la pues ta en es ce na».[17]

Es de cir, por un la do pri vi le gia el es pa cio fíl mi co au men tan- 
do el mar co de lo real y por otro ins cri be la mi ra da del es- 
pec ta dor den tro de un sen ti mien to de abs trac ción, mos- 
tran do có mo la es ti li za ción de los ma te ria les pro pios de la
ex pre sión fíl mi ca pue de aca bar re ve lan do la au tén ti ca di- 
men sión mo ral de un ac to, en es te ca so de un ges to re vo lu- 
cio na rio, el ase si na to del déspo ta.

El mis mo pro ble ma de am plia ción del mar co de lo real
se en cuen tra re fle ja do en el uso del so ni do. Si ana li za mos,
por ejem plo, la uti li za ción del so ni do que rea li za un ci neas- 
ta en per fec ta co rres pon den cia con la teo ría for ma ti va co- 
mo Re né Clair en las pe lícu las de los años trein ta —Ba jo los
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te chos de Pa rís (Sous le toi ts de Pa rís, 1930) o El mi llón (Le
Mi llion, 1931)— y lo com pa ra mos con la uti li za ción que Re- 
noir ha ce en La gol fa (1931), ve re mos que mien tras el pri- 
me ro bus ca un va lor ar tís ti co en el so ni do co mo sis te ma de
pun tua ción ex pre si vo de las imá ge nes, Re noir par te de una
con si de ra ción del so ni do co mo ele men to que per mi te am- 
pliar las ca pa ci da des re pro duc to ras de la pe lícu la, abrien do
el es pa cio ha cia un fue ra de cam po si tua do más allá de los
lí mi tes del en cua dre. Ba zin ob ser va có mo Re noir pri vi le gia
la fun cio na li dad de to do lo que apa re ce en la es ce na, más
allá de la es tric ta ve ro si mi li tud dra má ti ca de cual quier si tua- 
ción.

Pa ra com pren der la con si de ra ción que Ba zin po see del
rea lis mo en re la ción con el ci ne de Re noir, re sul ta im pres- 
cin di ble el tex to ti tu la do «Re noir fran cés», pu bli ca do ori gi- 
nal men te en la re vis ta Cahiers du ci né ma, una par te del
cual fue com pi la do por Tru ffaut en el pre sen te li bro.[18] La
preo cu pa ción cen tral de An dré Ba zin en di cho tex to con sis- 
te en in ten tar de fi nir el «rea lis mo» de Jean Re noir se pa rán- 
do lo de to da vi sión mi mé ti ca y re duc cio nis ta. Ba zin no con- 
si de ra que el rea lis mo de ba par tir de la ve ro si mi li tud, por- 
que és ta im pli ca un pro ce so de ilu sión del mun do. Por es te
mo ti vo, Ba zin ala ba los des equi li brios in ter pre ta ti vos de las
pe lícu las de Re noir en tre unos ac to res que se re pre sen tan a
sí mis mos y otros que so breac túan, o apues ta por las di fe- 
ren tes rup tu ras que el ci neas ta pro po ne de las es truc tu ras
dra má ti cas has ta aca bar rei vin di can do que en su ci ne los
te mas —o mo ti vos vi sua les— son más co he ren tes que la
his to ria. Ba zin cues tio na el cul to al guión, a las es truc tu ras
dra má ti cas y a la ex pre si vi dad de la cá ma ra pa ra de fen der
un mo de lo de ci ne en el que «el fil me no es más que un
en tre la za do de re la cio nes, de alu sio nes, de co rres pon den- 
cias, un ca rru sel de te mas en los que la rea li dad y la idea
mo ral se co rres pon den sin fa llos de sen ti do ni de rit mo, de
to na li dad o de me lo día. Es te en tre la za do de re la cio nes es
lo que per mi te una ex pan sión del mar co de rea li dad has ta


