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La re vis ta Nos fe ra tu na ce en oc tu bre de 1989 en San Se- 
bas tián. Do nos tia Kul tu ra (Pa tro na to Mu ni ci pal de Cul tu ra)
co mien za a or ga ni zar en 1988 unos ci clos de ci ne en el Tea- 
tro Prin ci pal de la ciu dad, y de ci de pu bli car con ca da uno
de ellos una re vis ta mo no grá fi ca que com ple te la pro gra- 
ma ción ci ne ma to grá fi ca. Di cha re vis ta aún no te nía nom- 
bre, pe ro los ci clos, una vez ad qui rie ron una pe rio di ci dad fi- 
ja, co men za ron a agru par se ba jo la de no mi na ción de “Pro- 
gra ma ción Nos fe ra tu”, sin du da de bi do a que la pri me ra
re tros pec ti va es tu vo de di ca da al Ex pre sio nis mo ale mán. El
pri mer nú me ro de Nos fe ra tu sa le a la ca lle en oc tu bre de
1989: “Al fred Hi tch co ck en In gla te rra”. Co mien zan a apa re- 
cer tres nú me ros ca da año, siem pre acom pa ñan do los ci- 
clos co rres pon dien tes, lo que hi zo que tam bién cam bia ra la
pe rio di ci dad a ve ces. En ju nio de 2007 se pu bli ca el úl ti mo
nú me ro de Nos fe ra tu, de di ca do al Nue vo Ci ne Co reano.
En ese mo men to la re vis ta des apa re ce y se trans for ma en
una co lec ción de li bros con el mis mo es píri tu de en sa yos
co lec ti vos de ci ne, pe ro cam bian do el for ma to. Ac tual men- 
te la pe rio di ci dad de es tos li bros es anual.
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Hoy en día. Carl Th. Dre yer es con si de ra do por mu cha gen- 
te co mo uno de los ma es tros del ci ne. 100 años des pués
de su na ci mien to y 21 des pués de su muer te, su ima gen
co mo ar tis ta es tá más vi va que nun ca. Su fa ma se sus ten ta
en las 14 pe lícu las que hi zo en tre 1918 y 1964. Mu chas de
es tas pe lícu las se pro yec tan con ti nua men te, no só lo en las
fil mo te cas, ci ne clubs y uni ver si da des, sino tam bién en ci nes
co mer cia les. Ha ce po co, un pú bli co to tal men te nue vo ha
po di do con tem plar su obra de ar te mu da, La pa sión de
Jua na de Ar co (1928), con mú si ca en di rec to. Es una ex tra- 
ña pa ra do ja que es ta pe lícu la, que qui zás ne ce si te me nos
que cual quier otra de acom pa ña mien to mu si cal, ha ya ins pi- 
ra do a com po si to res de nues tra épo ca pa ra ha cer nue vas
obras, des de la mú si ca tra di cio nal has ta la elec tró ni ca. Pe ro
es ta es só lo una de las múl ti ples pa ra do jas re la cio na das
con la obra de Dre yer. Otra es que la pri me ra bio gra fía en
pro fun di dad so bre Dre yer, quien fue el más re ser va do de
to dos los gran des rea li za do res, es una psi co bio gra fía, que
des ve la los se cre tos so bre la pri me ra eta pa de su vi da y
que en fo ca su obra des de el pun to de vis ta del te rri ble des- 
tino de su ma dre bio ló gi ca.

Qui zás ha ya lle ga do la ho ra de de cir que “hay que pro- 
te ger a Dre yer de sus ad mi ra do res”. Siem pre es pe li gro so
que un ar tis ta se con vier ta en un mo nu men to, y el ca so de
Dre yer im pli ca cla ra men te ese ries go. En Di na mar ca siem- 
pre fue con si de ra do co mo una per so na so li ta ria que no te- 
nía con tac tos con el mun do del ci ne. No tu vo pre de ce so res
ni su ce so res, ni per so nas com pa ra bles a él en su épo ca. El
ti po de ci ne que ha cía era úni co, tan to en el con tex to da- 
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nés co mo en el in ter na cio nal. Una per so na so li ta ria se con- 
vier te fá cil men te en un mo nu men to; sin em bar go, no ha bía
na da más ale ja do de la men ta li dad de Dre yer que que rer
apa re cer co mo un Über mens ch so bre salien do de los de- 
más.

Co mo per so na era un hom bre ama ble, un po co iró ni co,
de gran cul tu ra y edu ca ción, que vi vía una vi da mo des ta y
tran qui la jun to con su mu jer Ebba. Cuan do yo le co no cí, ya
te nía más de se ten ta años, pa re cía un fun cio na rio re ti ra do y
la gen te de la ca lle nun ca se ima gi na ría que era un ge nial
di rec tor de ci ne. Era muy cons cien te de su pro pia ca pa ci- 
dad, y por ello ha cia ca so omi so de sus adu la do res. Dre yer
pre fe ría que se le ha bla ra con sin ce ri dad acer ca del ci ne, y
el ci ne era ca si el úni co te ma de sus con ver sacio nes, por- 
que no só lo sus pe lícu las tra ta ban de pa sio nes sino que las
pe lícu las eran su úni ca pa sión.

Creo que Dre yer es ta ría un po co sor pren di do del in te- 
rés que los es tu dian tes de hoy en día tie nen por su obra. La
canti dad de li te ra tu ra es cri ta en torno a él es tá am plián do- 
se rá pi da men te. Se or ga ni zan se mi na rios y sim po siu ms so- 
bre su per so na, y exis te el ries go de que sus pe lícu las sean
en te rra das por la canti dad de tra ba jos teo ré ti cos que gi ran
en torno a la obra de Dre yer, vis ta des de to dos los án gu los
po si bles. Por ello es im por tan te que se re cuer de a la gen te
que no es ne ce sa rio ser es tu dian te pa ra dis fru tar de las pe- 
lícu las de Dre yer. Por su pues to, se pue den ver des de dis tin- 
tos pun tos de vis ta, pe ro sus me jo res pe lícu las pue den ser
con si de ra das sim ple men te co mo obras de ar te uni ver sa les
que co mu ni can ex pe rien cias hu ma nas, ex plo ran do el al ma
de los hu ma nos tal co mo se re fle ja en el ros tro.
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Carl Th. Dre yer tra ba jan do co mo pe rio dis ta con go rro de la na en la lle ga da a
Co penha gue del pro fe sor Cook, tras su ex pe di ción al Po lo Nor te.

Dre yer era hi jo ile gí ti mo. Na ció el 3 de fe bre ro de 1889
en Co penha gue, hi jo de Jo se fi na Nil sson, sir vien ta sue ca, y
Jens Ch ris tian Torp, te rra te nien te da nés. Fue adop ta do por
el ti pó gra fo Carl Th. Dre yer y su mu jer, Ma rie. Jo se fi na Nil- 
sson mu rió en 1891, víc ti ma de un en ve ne na mien to pro du- 
ci do por un abor to pro vo ca do por ella mis ma. Dre yer se
en te ró de lo ocu rri do a su ma dre cuan do te nía 18 años.
Nun ca co no ció a su pa dre, que mu rió en 1928.
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Es tu dios de la “Nor disk Fil ms Kom pag ni” en Valby (arra ba les de Co penha- 
gue), don de tra ba jó Dre yer co mo ase sor y guio nis ta.

Dre yer no tu vo una in fan cia muy fe liz y se mar chó de ca- 
sa a los 17 años. El pri mer tra ba jo que de sem pe ñó fue en
una ofi ci na de te lé gra fos, pe ro en 1909 em pe zó a tra ba jar
co mo pe rio dis ta. Fue en via do es pe cial de dos pe rió di cos
de Co penha gue y en 1912 hi zo de pe rio dis ta pa ra un ter ce- 
ro. En tre otras co sas, es cri bió una se rie de ar tícu los re tra- 
tan do de for ma satíri ca, y a ve ces sar cás ti ca, a per so nas cé- 
le bres de aque lla épo ca, lo cual le lle vó a su pri mer con tac- 
to con el mun do del ci ne.

Em pe zó a es cri bir guio nes de pe lícu las en 1912. En el
año si guien te se in cor po ró a la ma yor com pa ñía pro duc to ra
da ne sa, la Nor disk Fil ms Kom pag ni, a tiem po par cial, y a
par tir de 1915 ya tra ba jó pa ra la Nor disk, con ho ra rio com- 
ple to, co mo ase sor y es cri tor de guio nes.
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El Pre si den te (1918-19),
pri mer film de Carl Th. Dre- 
yer.

En 1919, Dre yer tu vo su pri me ra
opor tu ni dad pa ra di ri gir una pe lícu- 
la. Pre si den te. Aun que la pri me ra
obra de es te di rec tor de 29 años es
un me lo dra ma en el es ti lo tra di cio- 
nal de la Nor disk, que los crí ti cos
con tem po rá neos re ci bie ron con in- 
di fe ren cia, es tá cla ro que ya tie ne
el tí pi co “to que Dre yer”. Co mo to- 
das sus pe lícu las, no se hi zo par- 
tien do de un guión ori gi nal. Dre yer tra ba jó so bre una no ve- 
la de 1883 de Karl Emil Fran zos, que se ha bía tra du ci do al
da nés aquel año.

Era ca rac te rís ti co de Dre yer to mar la obra de un au tor
de 2 o 3 ge ne ra cio nes an te rio res a la su ya. Apar te de al gu- 
nas ex cep cio nes (Hol ger Dra ch mann, Her man Bang, Kaj
Munk y Hjal mar So der berg), tam bién pre fi rió ba sar sus
guio nes en au to res de se gun da o ter ce ra ca te go ría. Com- 
pa rán do la con la no ve la de Fran zos, la pe lícu la es tá mar ca- 
da por una ma yor sim pli ci dad. En es ta obra ini cial se pue de
ob ser var que Dre yer tien de a la abs trac ción en su es fuer zo
por lle gar más allá del na tu ra lis mo que for mó su gus to li te- 
ra rio.

Tam bién se pue de re co no cer a Dre yer en los te mas de
la pe lícu la, re la cio na dos con la cul pa y la mu jer ator men ta- 
da; en el es ti lo pic tó ri co, en los de co ra dos, en la com po si- 
ción… y en los pri me ros pla nos de los ros tros. Una de las
fuen tes de ins pi ra ción de Dre yer fue el gran pin tor da nés
Vilhelm Ha m mershoi, con sus cua dros de tono gris y de in- 
te rio res. Co mo la de mu chos gran des ar tis tas, la obra de
Dre yer es tá ca rac te ri za da por la canti dad re la ti va men te re- 
du ci da de te mas en torno a los cua les se de sa rro llan siem- 
pre sus pe lícu las. Una de las ca rac te rís ti cas de su obra es el
su fri mien to del hom bre —o más bien de la mu jer—, y su
mun do es tá lleno de már ti res. Sin em bar go, el su fri mien to y
los mar ti rios no son ele men tos fun da men ta les: son só lo ma- 
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ni fes ta cio nes o con se cuen cias del
mal. Y es la mal dad y su in fluen cia
so bre las per so nas lo que él re tra ta
a lo lar go de to da su obra. En su
se gun da pe lícu la, Pá gi nas del li bro
de Satán Dre yer em pe zó a tra tar
es te te ma, y nun ca de jó de ocu par- 
se de él: el po der del mal so bre la
men te hu ma na. Pa ra es ta pe lícu la,
que con sis te en cua tro his to rias que
re pre sen tan las ten ta cio nes de
Sata nás pa ra el hom bre a tra vés de
los si glos, Dre yer se ins pi ró di rec ta- 
men te en la obra de D. W. Gri ffi th
In to le ran cia, que vio en 1918 y que
le im pre sio nó fuer te men te. De nue- 
vo la pe lícu la de Dre yer fue más
sim ple que la obra que le ins pi ró, y
en su ver sión lo más im por tan te era
la des crip ción que Dre yer ha ce de
la mu jer co mo víc ti ma.

Pe ro aun que Dre yer es el ma es- 
tro del ci ne trá gi co, su pro duc ción
tam bién in clu yó pe lícu las de ca rác- 
ter más li ge ro. Su ter ce ra pe lícu la,
La mu jer del pá rro co, que rea li zó
en Sue cia en 1920 y que se lan zó
an tes de Pá gi nas del li bro de Satán,
es una pe lícu la di ver ti da y en tre te- 
ni da so bre un jo ven co ad ju tor que
tie ne que ca sar se con la viu da de
un pre di ca dor pa ra con se guir un
pues to de tra ba jo.

Los rea li za do res sue cos Sjös- 
tröm y Sti ller ins pi ra ron a Dre yer
con sus obras, La mu jer del pá rro co
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La in fluen cia pic tó ri ca en
Dre yer. De arri ba aba jo:
V. Ha m mershoi (“Jo ven co- 
sien do”, 1887, e “In te rior
con mu jer sen ta da en una
si lla blan ca”, 1900), y
J. Ver meer (“Ofi cial y jo ven
rien do”, 1657 aprox., y
“Jo ven mu jer le yen do una
car ta”, 1665 aprox.).

fue fil ma da en el lu gar de los he- 
chos, y era una com bi na ción de
unas ex qui si tas es ce nas líri co-do cu- 
men ta les con un hu mor ru ral y gro- 
se ro. En el film des ta ca la ex ce len te
in ter pre ta ción de Hil dur Carl berg
co mo el vie jo viu do que, en sus úl- 
ti mos mo men tos, fa ci li ta el ma tri- 
mo nio del jo ven clé ri go con la mu- 
jer que ama.

El mis mo am bien te idí li co y ru ral se en cuen tra más tar de
en la pe lícu la La no via de Glo m dal, de 1925, de la cual des- 
afor tu na da men te só lo exis te una ver sión muy re cor ta da.
Tam bién fue fil ma da en No rue ga y era del tí pi co es ti lo sue- 
co, tan ca rac te rís ti co en Dre yer y que fue tan va lo ra do. Sin
em bar go, an tes de rea li zar la pe lícu la La no via de Glo m dal
Dre yer hi zo dos pe lícu las en Ale ma nia y otra en Di na mar ca.
La obra da ne sa Era se una vez era su ver sión de una obra
clá si ca, ba sa da en un cuen to da nés. No es ta ba muy sa tis fe- 
cho con es ta obra, y só lo dos ter ce ras par tes han so bre vi vi- 
do. Pe ro los frag men tos que han que da do mues tran a Dre- 
yer en su fa ce ta más satíri ca en las es ce nas de la cor te, y
ade más con tie ne las más be llas es ce nas pai sa jís ti cas que
uno re cuer da ha ber vis to en una pe lícu la da ne sa. Fue fil ma- 
da por Geor ge Sch née voi gt, el cá ma ra de cua tro de las pe- 
lícu las de Dre yer de los años vein te.

Las pe lícu las ale ma nas son Los mar ca dos (1921), re tra to
de un po grom ru so de ju díos en 1905 que re sul ta im pre sio- 
nan te por la na tu ra lis ta re pre sen ta ción del am bien te ru so;
Mikaël (1924), una pe lícu la so bre ar tis tas, ba sa da en una
no ve la de Her man Bang, con Ben ja min Ch ris ten sen ha cien- 
do el pa pel de ma es tro y Wal ter Sle zak co mo su jo ven
alumno. Aquí Dre yer in ten tó ro dar una pe lícu la del es ti lo
de los Ka m merspiel film ale ma nes (obras fil ma das en in te- 
rio res) con un rea lis mo con vin cen te en la des crip ción del
am bien te y de su gen te.
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Mien tras que Los mar ca dos y Mikaël son pe lícu las que
per te ne cen es ti lís ti ca men te al ci ne ale mán, su sép ti ma pe- 
lícu la, El amo de la ca sa (1925), aún sien do una pe lícu la da- 
ne sa ba sa da en una tí pi ca y muy po pu lar obra da ne sa, ob- 
tu vo una bue na crí ti ca, es pe cial men te en Fran cia. Es la his- 
to ria de un ma ri do ti rano que re ci be su me re ci do, pe ro
Dre yer trans for mó es te ma li cio so me lo dra ma po pu lis ta en
el dra ma ín ti mo de to dos los días, si tuán do lo en un am- 
bien te “pe que ño bur gués”, con to da su men ta li dad es tre- 
cha y su ego ís mo. El co no ci mien to de Dre yer de la au ten ti- 
ci dad del am bien te y del rea lis mo psi co ló gi co, que él ha bía
re fi na do, se com bi na ron de for ma per fec ta. Hay una es tre- 
cha co ne xión en tre la re pre sen ta ción del pi so de tres ha bi- 
ta cio nes y la in ter pre ta ción na tu ral de los ac to res. Es ta pe- 
lícu la fue in fluen cia da en cier ta me di da por las ex pe rien cias
de Dre yer en su pro pia in fan cia, y es tá im preg na da de una
aver sión ca si sal va je ha cia el pe dan te, ava ri cio so y me z qui- 
no pe que ño bur gués, y en la des crip ción de su es po sa,
Dre yer re tra tó otra vez a una mu jer so me ti da a una gran
pre sión.
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“Mis ti cis mo he cho rea li dad”: ese fue el ob je ti vo que se mar có Dre yer a la ho- 
ra de rea li zar La pa sión de Jua na de Ar co.

La con se cuen cia de es ta pe lícu la fue que Dre yer re ci bió
una ofer ta des de Fran cia, y des de oc tu bre de 1926, cuan do
em pe zó su guión, tra ba jó du ran te año y me dio en la pe lícu- 
la que más tar de le da ría la in mor ta li dad, la fa mo sa La pa- 
sión de Jua na de Ar co (1928). Es ta obra, del más pu ro es ti- 
lo trá gi co, des cri be a una jo ven mu jer que su fre en su lu cha
en un mun do hos til. Dre yer con cen tra los 29 in te rro ga to- 
rios, a los que Jua na fue so me ti da en rea li dad, en un só lo
in te rro ga to rio pro lon ga do, que se le ha ce du ran te el úl ti mo
día de su cor ta vi da, el 30 de ma yo de 1431, man te nien do
así la uni dad de tiem po y lu gar. El es ti lo de Jua na de Ar co
es de ri va do di rec ta men te de sus fuen tes de in for ma ción,
co mo to das las pe lícu las im por tan tes de Dre yer. Aquí se
evo ca el pro to co lo del jui cio. La pe lícu la ha si do des cri ta
co mo una se rie de pri me ros pla nos, y de he cho la téc ni ca
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de pri me ros pla nos es el ele men to bá si co de la pe lícu la,
por que ele va el dra ma por en ci ma del tiem po y del es pa- 
cio.

Es te es el mé to do que Dre yer uti li za pa ra ha cer abs trac- 
ción de una rea li dad his tó ri ca y de fi ni da, sin per der su res- 
pe to por la au ten ti ci dad y el rea lis mo. Es te de seo de lo grar
una ca li dad que per du ra se a tra vés del tiem po se re fle ja en
to dos los com po nen tes de la pe lícu la. Y la pe lícu la tie ne
más que so la men te pri me ros pla nos. El len gua je vi sual es
muy com ple jo. La pa sión de Jua na de Ar co, que re ú ne to- 
dos los re cur sos de los que dis po nía el ci ne de aque lla épo- 
ca, es qui zás la ex pre sión más pu ra y per fec ta del ar te de
Dre yer. Re pre sen ta per fec ta men te lo que él que ría de cir
cuan do ha bla ba del “mis ti cis mo he cho rea li dad” pa ra nin- 
gu na de sus otras pe lícu las es más ade cua da su afir ma ción:
‘el al ma se re ve la en el es ti lo, en el cual el ar tis ta ex pre sa su
for ma de en fo car el te ma’[1]. Aun que Jua na de Ar co tu vo
una bue na aco gi da cuan do fue es tre na da, no lle gó a te ner
mu cho éxi to co mer cial. Su fa ma au men tó y fue con si de ra da
co mo la úl ti ma de las gran des pe lícu las mu das, una re co pi- 
la ción de to do el mo vi mien to van guar dis ta en Fran cia. Sin
em bar go, la pe lícu la es mu cho más que la cum bre del ci ne
ex pe ri men tal, ya que hoy en día to da vía im pre sio na pro fun- 
da men te a es pec ta do res que no tie nen una es pe cial for ma- 
ción ci ne ma to grá fi ca ni his tó ri ca.

En el ve rano de 1930. Dre yer fil mó en Fran cia la pe lícu la
Vam p yr, en ver sión fran ce sa, ale ma na e in gle sa. Fue su pri- 
me ra pe lícu la so no ra, aun que el diá lo go se re du ce al mí ni- 
mo. Con es ta obra, que se cla si fi ca mu chas ve ces tan to co- 
mo pe lícu la ex pe ri men tal co mo de te rror, Dre yer que ría
“de mos trar que el te rror no es par te de las co sas que nos
ro dean, pe ro for ma par te de nues tro pro pio su b cons cien- 
te”[2]. Más tar de, Dre yer se mos tra ría un tan to iró ni co acer- 
ca de la pe lícu la, con si de rán do la co mo un ex pe ri men to en
cuan to a es ti lo, por la ima gen bo rro sa que él y su cá ma ra
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Vam p yr

Ru dol ph Ma té in ven ta ron pa ra re cal car la di so lu ción de la
rea li dad, uno de los te mas prin ci pa les de es ta pe lícu la cru- 
cial en la ca rre ra de Dre yer.

Vam p yr es se gu ra men te una de
las pe lícu las de te rror más po é ti cas
que ja más se ha yan he cho, lle na de
un ex tra ño y su til ero tis mo, in ves ti- 
gan do po co a po co las co ne xio nes
en tre los mun dos co no ci dos y des- 
co no ci dos, en tre la sub je ti vi dad y la
ob je ti vi dad, el sue ño y la rea li dad,
lo bue no y lo ma lo, te mas és tos

que apa re cen re cu rren te men te en la obra de Dre yer.
Vam p yr se es tre nó en Ber lín, en ma yo de 1932, pe ro no

tu vo mu cho éxi to. Des pués de es to, hu bo un in ter va lo de- 
ma sia do lar go en la vi da de Dre yer, du ran te el cual no hi zo
ci ne. Te nía mu chos pro yec tos pe ro no tu vie ron nin gún re- 
sul ta do en con cre to. Vol vió a Di na mar ca y em pe zó a tra ba- 
jar co mo pe rio dis ta. Su ca rre ra co mo rea li za dor es tu vo
prác ti ca men te ol vi da da has ta 1940, cuan do su ami go Ebbe
Neer gaard es cri bió un pe que ño pe ro ex ce len te li bro so bre
Dre yer, que si gue sien do bá si co. Dos años más tar de tu vo
la opor tu ni dad de vol ver al mun do del ci ne co mo di rec tor
de unos do cu men ta les cor tos, sub ven cio na dos por el Es ta- 
do. La im por tan cia de es tas pe lícu las no re si de en ellas mis- 
mas. Por el con tra rio, de mues tran que Dre yer era un rea li- 
za dor dra má ti co y no do cu men ta lis ta. La más in te re san te
de es tas pe lícu las es Co gie ron el trans bor da dor, don de
Dre yer usa ba un ar gu men to de fic ción pa ra ha cer pu bli ci- 
dad so bre la se gu ri dad en el trá fi co. Sin em bar go, los tre ce
do cu men ta les y cor to me tra jes en los cua les él par ti ci pó co- 
mo di rec tor y/o guio nis ta des de 1942 has ta 1956 le de vol- 
vie ron al mun do del ci ne, que ya no aban do na ría más.

Las pe lícu las más im por tan tes del fi nal de su vi da, y con- 
si de ra das por al gu nos co mo las me jo res de to da su ca rre ra,
son Dies Irae (1943), Or det (1955) y Ger trud (1964). Pa ra el
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Dies Irae, el te rror y la in to- 
le ran cia (otra for ma del te- 
rror) se gún Dre yer.

pú bli co con tem po rá neo, és tas son las pe lícu las en las que
es tá ba sa da la fa ma de Dre yer. En 1944, du ran te la ocu pa- 
ción ale ma na de Di na mar ca, Dre yer se mar chó a Sue cia y
allí hi zo Dos se res, una pe lícu la que con si de ró un fra ca so, y
no sin ra zón. Fue un ex pe ri men to del ti po de los Ka m- 
merspiel film, fil ma do en un apar ta men to con dos ac to res —
aun que no fue ran los ac to res que él de sea ba—. Du ran te
to da su vi da pre sio nó al Mu seo Ci ne ma to grá fi co Da nés pa- 
ra que no in clu ye ra la pe lícu la en nin gu na de las re tros pec- 
ti vas que or ga ni za ba. Aho ra si que se in clu ye, pe ro so bre
to do pa ra com ple tar to da su obra.

Dies Irae fue la pri me ra pe lícu la
da ne sa de Dre yer des pués de 18
años. En 1909 Dre yer ha bía vis to la
obra no rue ga, en la que la pe lícu la
es tá ba sa da, en una re pre sen ta ción
en Co penha gue, y des de en ton ces
que ría ha cer una ver sión ci ne ma to- 
grá fi ca. Es un dra ma eró ti co en
torno a un trián gu lo amo ro so, y tie- 
ne co mo fon do la su pers ti ción y la
cruel dad cris tia na en 1623. El per- 
so na je prin ci pal es una jo ven mu jer,
la se gun da es po sa de un vie jo pá- 
rro co, que es que ma da por bru ja.
La pe lícu la es in te re san te por la in ten sa pe ro so bria in ter- 
pre ta ción de los ac to res, su es ti lo vi sual aus te ro, el mo vi- 
mien to len to de la cá ma ra, las lar gas to mas, los pri me ros
pla nos y los pla nos me dios, y las be llas com po si cio nes, ins- 
pi ra das por la pin tu ra del si glo XVII. Dies Irae no tu vo una
bue na aco gi da por par te de los crí ti cos en Di na mar ca en
1943, y su es treno ame ri cano en Nue va Yo rk, en 1948, co- 
se chó unas cri ti cas muy va ria das.


