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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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A

Ja pón ba jo el te rror del mons truo

(“Go ji ra”, 1954), de Inos hi ro Hon da

En el país de Go dzi lla: una in tro duc ción al
ci ne ja po nés

Al ber to Ele na

l prin ci pio era Go ji ra. El mons truo ató mi co crea do por
la Toho irrum pió en las pan ta llas ni po nas en 1954, sin

que ni el pro duc tor de la pe lícu la, To mo yuki Ta naka, ni su
rea li za dor, Inos hi ro Hon da, pro ba ble men te atis ba ran el al- 
can ce de la ope ra ción y la for tu na his tó ri ca que su cria tu ra
iba a co no cer. Pe ro lo que cier ta men te no en tra ba en sus
pla nes es que la pe lícu la fue se com pra da año y me dio des- 
pués por Jo se ph E. Le vi ne (Em ba ssy Pic tu res) —apa ren te- 
men te a un cos te irri so rio— pa ra su dis tri bu ción en Oc ci- 
den te. En rea li dad, se tra tó de una rein ven ción de Go ji ra,
pues Le vi ne no só lo do bló y re mon tó el film (ate nuan do el
én fa sis ori gi nal so bre los pe li gros nu clea res), sino que hi zo
ro dar se cuen cias adi cio na les pa ra dar en tra da al per so na je
de un pe rio dis ta nor tea me ri cano y, por si fue ra po co, re- 
bau ti zó al po bre mons truo co mo Go dzi lla, nom bre con el
que a par tir de en ton ces se ría co no ci do en to do el mun do.
Go ji ra si guió pro ta go ni zan do nu me ro sas se cue las en Ja pón
(die ci nue ve has ta la fe cha), com pa re cien do en las pan ta llas
de te le vi sión cuan do és ta se in tro du jo en aquel país y de vi- 
nien do in clu so un per so na je po pu lar en el mun do pu bli ci ta- 
rio. Pe ro en el res to del mun do su al ter ego de fa bri ca ción
nor tea me ri ca na, Go dzi lla, si guió cam pan do ale gre men te
sin que las adul te ra cio nes de ins pi ra ción ho ll ywooden se (en
las cua tro pri me ras pe lícu las de la se rie) co no cie ran lí mi te
al guno: cuan do en 1962 el pro pio Hon da rue da, ya en co- 
lor, King Kong contra Go dzi lla (Kin gu Kon gu tai Go ji ra), el
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em pa te de Go ji ra con el fa mo so go ri la gi gan te se tro ca im- 
pú di ca men te, en la ver sión in ter na cio nal, en un triun fo in- 
dis cu ti ble de King Kong.

La his to ria de Go ji ra/Go dzi lla, apa ren te men te ane cdó ti- 
ca, pue de no obs tan te leer se co mo una me tá fo ra de la pro- 

gre si va apro pia ción del ci ne ja po nés por Oc ci den te[1]. Re- 
ve la do en 1951 a raíz del des lum bran te triun fo de Ras ho- 
mon (Aki ra Ku ro sawa, 1950) en la Mos tra de Ve ne cia, el ci- 
ne ja po nés fue lle gan do po co a po co a las pan ta llas eu ro- 
peas y nor tea me ri ca nas y los es pe cia lis tas se apres ta ron a
car to gra fiar su te rri to rio y, con au tén ti ca vo lun tad de ta xo- 
no mis tas, pro ce die ron a cla si fi car sus ma ni fes ta cio nes en
ba se a ca te go rías más o me nos ac ce si bles pa ra el pú bli co
oc ci den tal. Co mo muy bien ha es cri to re cien te men te Tony

Ra yns[2], los años se s en ta ge ne ra ron la agra de ci da ilu sión
de “co no cer” el ci ne ja po nés, sus cep ti ble de ser “ra cio na li- 
za do” en ba se a pa rá me tros oc ci den ta les y re duc ti ble a ca- 
te go rías crí ti cas más fa mi lia res (gé ne ros, es ti los na rra ti vos,
ge ne ra cio nes…). Por más que la cul tu ra de la que ema na ba
si guie ra sien do re mo ta, exó ti ca y es en cial men te di ver sa, los
crí ti cos y es pec ta do res oc ci den ta les se las com pu sie ron pa- 
ra per ge ñar una guía de ur gen cia en tan fron do so bos que.
Sin em bar go, tal ilu sión se re ve ló en bue na me di da va na:
no só lo con ti nua ron sien do pro por cio nal men te es ca sas las
mues tras de la ci ne ma to gra fía ja po ne sa que lle ga ban a Oc- 
ci den te (so bre to do des pués de la eclo sión de la nu be ru
ba gu o nue va ola ni po na), sino que la fa mi lia ri dad con los
gran des ma es tros o al gu nos de los más ca rac te rís ti cos gé- 
ne ros de aqué lla en cu brían un fun da men tal des co no ci mien- 
to de sus au tén ti cas co or de na das. De es te mo do, y aun que

sin du da sea pre ci so con sig nar al gu nas ex cep cio nes[3], ape- 
nas ca be ha blar de una in ves ti ga ción ri gu ro sa an tes de la
dé ca da de los se ten ta. Aun así, la his to rio gra fía del ci ne ja- 
po nés ha pe ca do con fre cuen cia de un ex ce si vo for ma lis mo
—el co no ci do li bro de No ël Bur ch, por lo de más ex ce len te,
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se ría un per fec to ejem plo[4]— que ha con tri bui do en oca- 
sio nes a ha cer del mis mo un ob je to de es tu dio idea li za do y
eté reo. Por de cir lo con pa la bras de Da vid Des ser, “de ma- 
sia dos acer ca mien tos al ci ne ja po nés han ten di do a de-his- 

to ri zar lo”[5], a pri var lo de re fe ren tes con cre tos y mun da nos
que sin em bar go son tan inhe ren tes a és te co mo a cual- 
quier otra ci ne ma to gra fía na cio nal. En su ca li dad de ober- 
tu ra a un nú me ro mo no grá fi co con sa gra do al ci ne ja po nés,
es te ar tícu lo in ten ta rá pre ci sa men te tra zar —si quie ra de for- 
ma su ma ria— esa otra car to gra fía del ci ne ja po nés ha bi- 
tual men te au sen te en las obras so bre el te ma. El ob je ti vo
es, pues, su mi nis trar al gu nas de las co or de na das bá si cas
pa ra una apro xi ma ción al ci ne ja po nés des de una perspec- 
ti va eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca o ideo ló gi ca que a la pos tre
per mi ta elu dir de for ma cio nes his to rio grá fi cas com pa ra bles
a las —mu cho más tan gi bles— de que ha ve ni do sien do
ob je to aque lla fi gu ra em ble má ti ca de un cier to ci ne ja po- 
nés con la que se abría es te tra ba jo: Go ji ra.

La in tro duc ción del ci ne ma tó gra fo Lu miè re en Ja pón si- 
guió pau tas muy si mi la res a las de otros paí ses. En un con- 
tex to de aper tu ra a Oc ci den te y afán mo der ni za dor, el in- 
dus trial Sho ta ro Inaha ta no du dó en im por tar a su país el
nue vo in ven to del que ha bía te ni do co no ci mien to di rec to
du ran te una es tan cia en Fran cia. La pri me ra exhi bi ción pú- 
bli ca del ci ne ma tó gra fo en Ja pón tu vo Ju gar en Osaka el
15 de fe bre ro de 1897, mas Inaha ta no tar dó en en con trar
com pe ti do res: tan só lo una se ma na des pués, el vi tas co pe
de Edi son era pre sen ta do en otro tea tro de la mis ma ciu- 
dad. El ex tra or di na rio éxi to de am bas ope ra cio nes se re- 
pro du jo de in me dia to en To kio, don de en 1903 se crea ría la
pri me ra sa la de exhi bi ción per ma nen te del país. Con tra ria- 
men te a su ha bi tual ac ti tud fren te a las ma ni fes ta cio nes pú- 
bli cas, la po li cía y las au to ri da des ja po nesas se mos tra ron
ini cial men te un tan to con tem po ri za do ras con res pec to a las
mul ti tu di na rias se sio nes ci ne ma to grá fi cas a las que un pú- 
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bli co an sio so de nue vas for mas de en tre te ni mien to acu día
en ma sa (so bre to do tras la cre cien te des na tu ra li za ción del
ca rác ter po pu lar del ka buki en las dos úl ti mas dé ca das del

si glo XIX)[6]. Los pro gra mas de es tas se sio nes ten die ron a
ser inu sual men te lar gos ya que el pú bli co es ta ba acos tum- 
bra do al tem po re po sa do de los es pec tá cu los tea tra les tra- 
di cio na les y no hu bie ra que da do sa tis fe cho con me nos: de
he cho, era in clu so fre cuen te que los fil ms se re pi tie ran va- 
rias ve ces en el mar co de una mis ma se sión pa ra así col mar
las ex pec ta ti vas de di cho pú bli co. Es ta ten den cia, le jos de
cons ti tuir una mo da pa sa je ra, per vi vi ría con el pa so del
tiem po y to da vía en la dé ca da de los vein te —cuan do la
du ra ción de los fil ms au men tó— eran fre cuen tes los pro gra- 

mas tri ples[7]. In clu so en la ac tua li dad to da vía per du ra es ta
mo da li dad de exhi bi ción.
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Ja pón ba jo el te rror del mons truo (“Go ji ra”,
1954), de Inos hi ro Hon da

Pe ro el ci ne ma tó gra fo era, pe se a to do, una in ven ción
exó ge na que re que ría una asi mi la ción pau la ti na. Su pe ra da
la naï ve ex pec ta ción ini cial (que lle vó en oca sio nes a dis po- 
ner la pan ta lla a un la do del es ce na rio y el pro yec tor al otro
pa ra que los cu rio sos es pec ta do res no per die ran así de ta lle
del pro ce so de crea ción de imá ge nes, apa ren te men te más
in te re san te que los pro pios fil ms), la com pren sión de las
pe lícu las ex tran je ras que in te gra ban los pri me ros pro gra- 
mas no siem pre era fá cil y por ello la fi gu ra del bens hi o co- 
men ta ris ta se im pu so des de fe chas muy tem pra nas. En rea- 
li dad, la pre sen ta ción y co men ta rio de las pe lícu las en tron- 
ca ba asi mis mo con una arrai ga da cos tum bre tea tral y pa re- 
cía más que ló gi co pre ser var la en un me dio que bá si ca- 
men te se con ce bía co mo una pro lon ga ción de aquél, y no
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tan to de la fo to gra fía. El bens hi no tar dó en con ver tir se en
la au tén ti ca es tre lla de las pro yec cio nes ci ne ma to grá fi cas,
to da vez que era él quien con fe ría sen ti do a la ac ción —pa- 
ra el es pec ta dor ja po nés de es te pe río do, mu cho más que
el pro pio mon ta je— y se per mi tía in clu so ofre cer su va lo ra- 
ción de los he chos: no es de ex tra ñar, pues, que una mis ma
pe lícu la pu die ra re sul tar muy di fe ren te se gún la pre sen ta- 
ción del bens hi de turno ni que és te se ante pu sie ra a los
ac to res en la pu bli ci dad de los fil ms y se lle va ra los ma yo res
di vi den dos. La ex tra or di na ria for tu na his tó ri ca del bens hi,
que no des apa re ce ría has ta la lle ga da del ci ne so no ro, con- 
di cio na ría in clu so la es té ti ca de las pri me ras pro duc cio nes
ja po nesas, con fre cuen cia com pues tas por to mas muy es tá- 
ti cas en las que re cur sos ex pre si vos co mo el flas h ba ck de- 

ve nían en te ra men te in ne ce sa rios[8]. El ver da de ro pio ne ro
de la ci ne ma to gra fía ja po ne sa fue, por lo de más, Ko yo Ko- 
ma da, un avis pa do bens hi que en la pri ma ve ra de 1899 de- 
ci dió em bar car se en la aven tu ra de la rea li za ción.

Ins pi rán do se en la re cien te cap tu ra de un pe li gro so cri- 
mi nal, Ko ma da pre sen tó en ju nio de 1899 su pri mer film en
el tea tro En gi za de To kio: el éxi to fue tal que al día si guien- 
te Ko ma da es ta ba ya ro dan do otra pe lícu la. “Co mo quie ra
que Ko ma da era tam bién el bens hi de la se sión, es ta ba en
dis po si ción de mo di fi car el ar gu men to cuan do gus ta se y
así, mien tras que en un lu gar el la drón era pre sen ta do co- 
mo un fa mo so pis to le ro, en otro de ve nía un fa mo so se cues- 
tra dor. En áreas ru ra les po día in clu so pre sen tar al jo ven
pro ta go nis ta no co mo el per fec to des co no ci do que en rea- 
li dad era, sino co mo el fa mo so ac tor de shim pa Oto ji ro

Kawaka mi, vis to por vez pri me ra en la pan ta lla”[9]. La pro- 
duc ción au tóc to na pro li fe ró es pec ta cu lar men te en los años
ve ni de ros —so bre to do en el ám bi to do cu men tal, cu yo in- 
te rés su bi ría mu chos en te ros en 1904 con el es ta lli do de la
gue rra contra Ru sia—, cons tru yén do se ya en 1907 los pri- 
me ros es tu dios de ro da je del país: los Es tu dios Me gu ro, así
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lla ma dos por ubi car se en las co li nas del mis mo nom bre a
las afue ras de To kio. Tam po co tar da ron en apa re cer las pri- 
me ras com pa ñías de pro duc ción y exhi bi ción: en 1909 un
con tro ver ti do exa gen te de la Pa thé en el su des te asiá ti co,
Atsuki chi Ume ya, de ci dió ju gar sus pro pias car tas y sin per- 
mi so al guno (y, me nos aún, co ne xión con la ca sa fran ce sa)
fun dó la de no mi na da M. Pa thé Com pany: tres años des- 
pués, en 1912, se crea ba la pri me ra de las ma jors ja po- 
nesas, la Nikka tsu, co mo re sul ta do de la fu sión de aqué lla
con otras pe que ñas com pa ñías. La se gun da de las gran des
pro duc to ras del pe río do, la Sho chiku, ini cia ría sus ac ti vi da- 
des en 1920. Pa ra en ton ces el ci ne ja po nés ha bía ge ne ra do
ya un in ci pien te star sys tem (en ca be za do por el ac tor Ma- 
tsu no suke Onoe), el nú me ro de sa las de exhi bi ción se acer- 
ca ba a las cua tro cien tas y el me jor ci ne ex tran je ro co men za- 
ba a lle gar a las mis mas con no ta ble acep ta ción: Ca bi ria, en
1916, e In to le ran cia y Vi da de pe rro, en 1919, cons ti tui rían
éxi tos me mo ra bles.

Ku ru tta ichi pee ji (“Una pá gi na de lo cu ra”, 1926), de Tei no suke Ki nu ga sa
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Fue, sin em bar go, un ol vi da do film fran cés el que sus ci- 
ta ría un ma yor re vue lo por ra zo nes ex tra-ci ne ma to grá fi cas:
Zi go mar (Vic to ria Ja sset, 1911), his to ria del en fren ta mien to
en tre un mal va do cri mi nal y un de tec ti ve, fue en tu siás ti ca- 
men te re ci bi do por el pú bli co ja po nés y alum bró in clu so al- 
gu nas se cue las au tóc to nas. Las au to ri da des, sin em bar go,
no vie ron con tan bue nos ojos la exhi bi ción de es te ti po de
fil ms, su pues ta men te “anti so cia les” y pe li gro sos por su in- 
ci ta ción a los de sór de nes pú bli cos en un mo men to tan crí ti- 
co co mo era el de la muer te del Em pe ra dor. La reac ción no
se hi zo es pe rar y los sen sacio na lis tas ti tu la res de la pren sa
(“Gran te mor de dis tur bios so cia les”: “In vi ta cio nes a la vio- 
len cia des de las pan ta llas”) abrie ron pa so al pri mer có di go
de cen su ra ja po nés, no por in for mal me nos efec ti vo en ma- 
nos de una po li cía siem pre aten ta a la es tric ta re gu la ción
de las cos tum bres. Las nor mas re gu la do ras re co gi das por el
dia rio Asahi Shim bun el 13 de oc tu bre de 1912 no só lo
apun ta ban a la prohi bi ción de los fil ms con si de ra dos “anti- 
so cia les”, sino tam bién de aque llos que pre sen ta ran imá ge- 
nes cruen tas, re la cio nes adúl te ras y cua les quie ra te mas que
pu die ran in ci tar a la por no gra fía, ade más de re co men dar la

cen su ra pre via de los guio nes por par te de la po li cía[10].
Aun que has ta 1925 no se pro mul ga ría un có di go de cen su- 
ra pro pia men te di cho, la re gu la ción de la ac ti vi dad ci ne ma- 
to grá fi ca es ta ba ya en mar cha.

El gran te rre mo to que en 1923 aso ló To kio y Yo koha ma
cons ti tu ye un au ténti co pun to de in fle xión en la his to ria del
ci ne ja po nés por sus efec tos so bre la pro duc ción y la exhi- 

bi ción[11]. La des truc ción de la ma yor par te de los es tu dios
de la ca pi tal obli go a des pla zar a Kyo to el ro da je de los fil- 
ms de épo ca (ji dai-geki), con lo que To k yo pa sa ría a es pe- 
cia li zar se en pe lícu las de cor le con tem po rá neo (gen dai-
geki) que no re que rían es ce na rios par ti cu lar men te so fis ti ca- 
dos. Por su par te, la des truc ción de nu me ro sas sa las y aún
de al ma ce nes de pe lícu las no ate nuó en ab so lu to la vo ra ci- 
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dad ci ne ma to grá fi ca del pú bli co ja po nés, par ti cu lar men te
de seo so en tal co yun tu ra de en con trar en el ci ne una vál vu- 
la de es ca pe a sus preo cu pa cio nes. La pe ne tra ción nor tea- 
me ri ca na se in cre men tó no ta ble men te y los pro pios fil ms
ja po ne ses ten die ron al en tre te ni mien to li ge ro y acu sa ron
una evi den te “oc ci den ta li za ción” en sus es ti los na rra ti vos.
El nú me ro de sa las si guió au men tan do (813 en 1925, con
más de 150 mi llo nes de en tra das anua les) y la pro duc ción
al can zó los 700 tí tu los en 1927. La dé ca da de los vein te co- 
no ció asi mis mo el de but de al gu nos de los prin ci pa les rea li- 
za do res ja po ne ses, por más que no to dos ellos ofre cie ran
en ton ces sus me jo res obras: Ken ji Mizo gu chi (1922), Tei no- 
suke Ki nu ga sa (1922), Dai suke Ito (1924), Hei no suke Gos ho
(1925), To mu Uchi da (1927), Ya su ji ro Ozu (1927)…

Ju ji ro (“Ca mi nos cru za dos”, 1928), de Tei no suke Ki nu ga sa

Aun que el film más im por tan te de ese pe río do es pro- 
ba ble men te Ku ru tta ichi ppee ji (“Una pá gi na de lo cu ra”:
Tei no suke Ki nu ga sa, 1926), film van guar dis ta de ine quí vo- 
cas re so nan cias ex pre sio nis tas que na tu ral men te no con tó
con el res pal do del pú bli co, lo más in te re san te del ci ne de
la dé ca da es —en una con si de ra ción glo bal— la pro gre si va
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afir ma ción del gen dai-geki (pe lícu las de te ma con tem po rá- 
neo) en el con tex to de la ci ne ma to gra fía ja po ne sa. Rea li za- 
do res co mo Ei zo Ta naka, Ya su ji ro Shi ma zu, Hei no suke Gos- 
ho o Ya su ji ro Ozu in tro du je ron en las pan ta llas imá ge nes y
pro ble mas de la vi da co ti dia na has ta en ton ces vir tual men te
iné di tos en las mis mas. En co ne xión con es te acer ca mien to
a la rea li dad del país, sin du da re la cio na do en al gu na me di- 
da con la cri sis eco nó mi ca que afec ta ba al mis mo, la apa ri- 
ción de un cier to com po nen te crí ti co no se hi zo es pe rar pe- 
se a las evi den tes li mi ta cio nes im pues tas por la cen su ra. En
1928 se fun da la Pro-Kino, pro duc to ra iz quier dis ta es pe cia- 
li za da en fil ms so cia les de ins pi ra ción pro le ta ria (kei ko-
eiga), pe ro la re pre sión pon dría fin a tal ini cia ti va tan só lo
tres años des pués. In clu so al gu nas pe lícu las de samu ráis se
vie ron ma sa cra das por la cen su ra por aten tar su pues ta men- 
ta men te contra la tra di cio nal es truc tu ra de cla ses am pa rán- 
do se en la coar ta da his tó ri ca del ji dai-geki. Aun que se gui- 
rían pro du cién do se in te re san tes ex po nen tes de es ta ten- 
den cia has ta la ins tau ra ción del ré gi men mi li tar en 1937, la
fé rrea cen su ra opon dría con ti nuos obs tá cu los a los ci neas- 

tas de ins pi ra ción so cial y po lí ti ca[12].
El có di go de cen su ra pro mul ga do por el Mi nis te rio del

In te rior en ma yo de 1925, sis te ma ti zan do así las múl ti ples
di rec tri ces de los di fe ren tes re gla men tos de po li cía, fue en
ri gor la pri me ra re gu la ción for mal a es ca la na cio nal. Den tro
del ge ne ra li za do ca rác ter res tric ti vo del mis mo, es in te re- 
san te ob ser var có mo el ma yor hin ca pié se ha cía en el res- 
pe to a la fa mi lia im pe rial y, so bre to do, en el sexo (sin du da
nin gu na, el mo ti vo de la ma yor par te de los cor tes in fli gi- 
dos a las pe lícu las de la épo ca). Ni si quie ra eran ad mi si bles
los pú di cos be sos con tem pla dos en las pan ta llas de otras
la ti tu des, por lo que los ci neas tas ja po ne ses hu bie ron de
ha llar sus pro pios re cur sos ex pre si vos: “Del mis mo mo do
que el pú bli co nor tea me ri cano hu bo en un mo men to da do
de acos tum brar se a la re gla de ‘un pie en el sue lo’ cuan do
apa re cía en la pan ta lla una pa re ja sen ta da so bre una ca ma,
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el pú bli co ja po nés hu bo de re sig nar se a que las es ce nas de
be sos es tu vie ran fil ma das de to bi llos pa ra aba jo: dos pa res
de pies se acer ca ban cau te lo sa men te y en ton ces el ci ga rri- 
llo del ca ba lle ro se es tam pa ba contra el sue lo pa ra que no
que da ran du das de lo que es ta ba su ce dien do por en ci ma

del cue llo”[13]. Al pro cla mar se la gue rra con Chi na en 1937
las di rec tri ces ofi cia les y la pro pa gan da más ex plí ci ta se so- 
la pa rían con el re cru de ci mien to de la ac ti vi dad cen so ra: la
muy con ser va do ra po si ción en el pla no de las cos tum bres
se ve ría en ton ces se cun da da por una orien ta ción abier ta- 
men te na cio na lis ta y xe nó fo ba en el pla no so cio-po lí ti co
que ex cluía ta jante men te cua les quie ra otras perspec ti vas.
Del mis mo mo do, en sep tiem bre de 1937, que dó ful mi- 
nante men te sus pen di da la im por ta ción de pe lícu las ex tran- 
je ras has ta que se pro du je se su ade cua da re gu la ción: los
237 fil ms ame ri ca nos exhi bi dos en los nue ve pri me ros me- 
ses de 1937 se vie ron re du ci dos a tan só lo 94 en to do el
año 1938, con el con si guien te aban dono de sus ofi ci nas en
To k yo por par te de las com pa ñías nor tea me ri ca nas. La cre- 
cien te au tar quía al can za ría su apo geo en 1941 con la en tra- 
da de Ja pón en la gue rra, mo men to en que se prohi bió la
exhi bi ción de to das las pe lícu las ex tran je ras a ex cep ción de
las ale ma nas (si bien has ta és tas pa de cie ron fre cuen tes cor- 
tes por su pre sen ta ción de cuer pos des nu dos).

Pe ro, pa ra el ci ne ja po nés, el ré gi men mi li tar tu vo con- 
se cuen cias más di rec tas que las que re sul tan de la apli ca- 
ción de las se ve ras di rec tri ces ideo ló gi cas o de la im pla ca- 
ble cen su ra. El he cho fun da men tal fue la pro mul ga ción en
1939 de la Ley del Ci ne, una nor ma ti va sin du da abier ta- 
men te ins pi ra da en la le gis la ción ci ne ma to grá fi ca de la Ale- 
ma nia na zi. En tre otras me di das, de vino obli ga to rio pa ra
cual quier tra ba ja dor de la in dus tria del ci ne —des de pro- 
duc to res a pro yec cio nis tas— ob te ner una li cen cia es ta tal.
La cen su ra pre via de guio nes por par te del Mi nis te rio del
In te rior se con vir tió en obli ga to ria, al tiem po que los exhi bi- 
do res que da ban obli ga dos a pro yec tar los fil ms pro pa gan- 
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dís ti cos que even tual men te in di ca ra el Mi nis te rio de Edu ca- 
ción. La pro yec ción de no ti cia rios (una vez con ver ti do es te
sec tor en mo no po lio es ta tal en abril de 1940) fue asi mis mo
obli ga to ria en to das las sa las de exhi bi ción su je tas igual- 
men te a una es tric ta cuo ta de pan ta lla pa ra las pe lícu las ex- 
tran je ras. El Es ta do se arro ga ba in clu so el de re cho de re gu- 
lar la pro duc ción, co sa que efec ti va men te hi zo en 1941 al li- 
mi tar el nú me ro de fil ms de fic ción que po dían ro dar se. Na- 
tu ral men te las gran des pro duc to ras vie ron con in quie tud
es ta úl ti ma me di da e hi cie ron al gu nas tí mi das pro pues tas
pa ra ga ran ti zar la per vi ven cia de un ci ne de en tre te ni mien- 
to. La res pues ta del Mi nis te rio de Edu ca ción (agos to de
1941) fue, sin em bar go, ta jan te: las diez com pa ñías exis ten- 
tes se re fun di rían en tan só lo dos —más una de bun ga
eiga, o fil ms do cu men ta les y pro pa gan dís ti cos—, que dan- 
do el con trol de la dis tri bu ción y exhi bi ción en ma nos de un
mo no po lio es ta tal. La po de ro sa Sho chiku y la no me nos pu- 
jan te Toho (a pe sar de su re cien te crea ción en 1935, man te- 
nía ex ce len tes con tac tos con los fun cio na rios del Mi nis te rio
del In te rior) se va lie ron de sus pri vi le gios pa ra im po ner se
co mo las dos pro duc to ras ad mi ti das por la ley, si bien en
prin ci pio és ta se re fe ría a dos com pa ñías de nue va crea- 
ción. An te las pro tes tas de las otras gran des pro duc to ras, el
go bierno acep tó fi nal men te la cons ti tu ción de una ter ce ra,
la Daiei, re sul tan te de la obli ga to ria fu sión de Nikka tsu (tras
la gue rra, la Nikka tsu vol vió a se pa rar se de la Daiei). Shi nko

y Dai to pa ra sal va guar dar su per vi ven cia[14]. La in dus tria ci- 
ne ma to grá fi ca ja po ne sa que da ba así con so li da da con for me
a un mo de lo que es en cial men te se gui ría vi gen te has ta la
apa ri ción de pe que ñas pro duc to ras in de pen dien tes en los
años se s en ta, si bien hay que te ner en cuen ta la crea ción,
en ple na pos gue rra, de la Shin toho (1947) —fru to de una
es ci sión de la Toho— y la Toei (1951), que com ple ta rían el
ma pa de la pro duc ción ni po na en el pe río do en que és ta se
dio a co no cer en Oc ci den te.
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Nin gen no jo ken (“La con di ción hu ma na”, 1959-60), de Ma saki Ko ba yas hi

El fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial, con la de rro ta ja- 
po ne sa y la ocu pa ción nor tea me ri ca na, tam bién re per cu tió
de for ma di rec ta en el ci ne. El S.C.A.P. (Su pre me Co m man- 
der for the Allied Po wers) se apli có al fo men to de los va lo- 
res de mo crá ti cos y oc ci den ta les, al tiem po que bus ca ba
erra di car cual quier hue lla de una men ta li dad mi li ta ris ta,
feu dal y xe nó fo ba con si de ra da res pon sa ble de los de sas- 
tres de la con tien da re cién con clui da. En el ci ne ello se tra- 
du jo en la li be ra li za ción de la pre sen ta ción de las cos tum- 
bres (in clu yen do, por ejem plo, los be sos), pe ro tam bién en
la prohi bi ción de 236 pe lícu las rea li za das en el pe rio do in- 
me dia ta men te an te rior que no se con si de ra ban acor des
con los va lo res de mo crá ti cos. Al mis mo tiem po, se ins ti tu yó
la cen su ra pre via de guio nes (1946-1949), ade más de la de
fil ms ya ro da dos (1946-1952), con ob je to de evi tar re caí das

en cuan to se aso cia ba a una ideo lo gía to ta li ta ria[15]. Gran- 
des víc ti mas de es tas nue vas di rec tri ces fue ron los fil ms de
samu ráis, aprio ris ti ca men te sos pe cho sos de con tri buir a la
exal ta ción del feu da lis mo y el ul tra na cio na lis mo, que ape- 
nas pu die ron ro dar se has ta el fi nal de la ocu pa ción: un ca so
pa ra dig má ti co a es te res pec to es el de To ra-no-o wo fu mu


