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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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M

Com pro mi so con el hu ma nis mo
El ci ne de Aki ra Ku ro sawa

Jo sé En ri que Mon ter de

Zi ne gi le gu txi da go Ku ro sawa be za la joan den XX, Men- 
dean be ren he rial deak hai n bes te asal du ra eta trans for ma- 
zio jo saten iku si due nik. Al dake ta bi z dor ho rien guz tien
be hake tat be tiko arras toa utzi du te be re la nean, be re film
his to rikoe tan nahiz graiko gaien in gu ruan egin di tuen pe- 
liku le tan.

Vi vir

ás allá de la ob vie dad de que to do film na ce en una
cir cuns tan cia his tó ri ca, de tal for ma que in clu so por

re duc ción al ab sur do el pro duc to más es ca pis ta no de ja de
ser un tes ti mo nio de su tiem po, ca be plan tear se la ma ne ra
en que a lo lar go de la am plia tra yec to ria de un ci neas ta
con sa gra do co mo Aki ra Ku ro sawa po de mos en con trar el
re fle jo —por in di rec to que sea— de la con tem po rá nea rea- 
li dad his tó ri ca de su país. Por su pues to que las for mas de
ese re fle jo pue den ser va ria das, ya que no só lo se tra ta de
lo ca li zar aque llos mo men tos con vo lun tad tes ti mo nial in me- 
dia ta, sino ras trear en qué me di da esa rea li dad se in mis cu- 
ye in clu so más allá de la vo lun tad de su au tor, has ta en los
res qui cios apa ren te men te más res guar da dos de su fil mo- 
gra fía. Por ello, no bas ta con vol ver a in sis tir en las di fe ren- 
cias en tre los gen dai-jeki y los ji dai-geki, en tre los fil mes de
am bien te con tem po rá neo y aque llos que se ins cri ben en un
mar co cro no ló gi co más o me nos ale ja do (¿his tó ri co?), pa ra
sim pli fi car su res pec ti vo va lor tes ti mo nial.
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Que de cla ro, pues, que el in te rés co mo re fle jo de la so- 
cie dad con tem po rá nea pue de plan tear se tan to des de la di- 
men sión lla me mos «his tó ri ca» co mo des de el abor da je de
cual quier asun to «de ac tua li dad». Por otra par te, tam bién
ca be ma ti zar los di ver sos as pec tos de esa rea li dad con tem- 
po rá nea que pue dan in te re sar en pri mer gra do al ci neas ta
o que pue den pe ne trar en su obra, aun que só lo fue se por
lo que po dría mos lla mar «ós mo sis so cial». Y des de lue go,
tam po co de be rá ser nos aje na la sen si bi li dad con la que el
ci neas ta —en es te ca so Ku ro sawa— asu me ese va lor de re- 
fle jo y que se co rres pon de rá con ac ti tu des tan di ver sas co- 
mo las que van des de la in ter ven ción mi li tan te en la co yun- 
tu ra in me dia ta has ta la ins crip ción de la re fle xión so bre el
pre sen te en una fi lo so fía de la vi da o una per so nal con cep- 
ción del mun do, pa san do sin du da por la me ra cons ta ta- 
ción (¿do cu men tal?) de la rea li dad, la de nun cia de aque llas
cir cuns tan cias que las tran el pre sen te o in clu so su ocul ta- 
mien to, cuan do no edul co ra ción.

Re cor de mos unas pa la bras pro nun cia das por Ku ro sawa
a prin ci pios de los años cin cuen ta, la épo ca en que co men- 
zó su pres ti gio in ter na cio nal: «El ci ne de be re fle jar su tiem- 

po, ser com pren di do por sus con tem po rá neos»[1]. En esos
mis mos mo men tos, con mo ti vo del éxi to de Ras ho mon
(1950) en la Mos tra de Ve ne cia, el ci neas ta de cla ró que hu- 
bie ra pre fe ri do ver co ro nar por el éxi to un film «re fle jan do
me jor la vi da con tem po rá nea del Ja pón», se gún in di ca ba
Geor ges Sa doul. Pa re ce pues ra zo na ble lan zar la sen ci lla
pre gun ta que mo ti va es tas lí neas: ¿qué pre sen cia tie ne la
his to ria del Ja pón con tem po rá neo en la obra fíl mi ca de
Aki ra Ku ro sawa? Pre gun ta tal vez sen ci lla, pe ro de res pues- 
ta —co mo ve re mos— al go más com ple ja.

La tra yec to ria crea ti va de Ku ro sawa se ins cri be en tre los
pri me ros años cua ren ta y la dé ca da de los no ven ta, lo cual
sig ni fi ca un pe rio do am plio, pe ro so bre to do ex tra or di na- 
ria men te preg nan te de la his to ria de su país. Va mos, pues,
des de la ple ni tud de la gue rra im pe ria lis ta —en el mar co
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de la II Gue rra Mun dial— du ran te la que di ri gió su pri me ra
pe lícu la, La le yen da del gran ju do (1943), has ta la cons ta ta- 
ción del de c li ve de un mo de lo de ex pan sión eco nó mi ca
que ha aso la do al Ja pón de los años no ven ta. En tre me dio
po de mos con tar na da me nos que la cru cial ex pe rien cia de
un apo ca lip sis nu clear, una du ra y cru cial de rro ta mi li tar, un
pe rio do de ocu pa ción ex tran je ra, una re cons truc ción eco- 
nó mi ca y mo ral ace le ra das, una adap ta ción a las for mas po- 
lí ti cas y so cia les «oc ci den ta les» en com ple ja con vi ven cia
con las for mas y cos tum bres tra di cio na les, un des pe gue
eco nó mi co ca si in com pa ra ble que con du ce a una nue va
for ma de ex pan sio nis mo in ter na cio nal, etc. Po cas ve ces un
ci neas ta ha po di do con tem plar a su al re de dor un hun di- 
mien to na cio nal de se me jan te hon du ra y una trans for ma- 
ción tan ver ti gi no sa ha cia un cier to éxi to; y des de lue go,
nin guno de los «clá si cos» del ci ne ja po nés (Mizo gu chi, Ozu,
Ki nu ga sa, Na ru se, etc.) tu vie ron oca sión de ser tes ti gos de
se me jan te pro ce so: Ku ro sawa sí. ¿Has ta qué pun to se ma- 
ni fies ta to do eso en su fil mo gra fía?

Tras sus ex pe rien cias co mo guio nis ta y so bre to do ayu- 
dan te de di rec ción —es pe cial men te al la do de Ka ji ro Ya ma- 
mo to—, Ku ro sawa de bu tó con La le yen da del gran ju do, un

film di ga mos «his tó ri co»[2], en cuan to que trans cu rre ha cia
1882, to da vía en épo ca Mei ji, y en el que no pa re ce en con- 
trar se nin gún ras tro de las gra ves cir cuns tan cias por las que
pa sa ba un Ja pón en ple na gue rra. En rea li dad, se gún la si- 
nop sis ar gu men tal del film, pa re ce ría que nos en con trá ba- 
mos con un an te ce den te de cual quier Ka ra te Kid (Ka ra te
Kid; John G. Avil d sen, 1984) —con más li ris mo y au ten ti ci- 
dad, sin du da— en es ta his to ria de la ini cia ción y con so li da- 
ción en el ju do del jo ven Su ga ta Sans hi ro.

To do lo más, al gu nos exé ge tas han plan tea do una lec tu- 
ra me ta fó ri ca so bre el en fren ta mien to en tre dos con cep cio- 
nes de las ar tes mar cia les —jiu-ji tsu ver sus ju do— co mo
una ver tien te más de la opo si ción en tre lo an ti guo y lo mo- 
derno que sin du da ca rac te ri zó ese pe rio do Mei ji. Des de
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La le yen da del gran ju do

una cier ta perspec ti va, esa mi ra da
ha cia un pa sa do re cien te po dría en- 
ten der se —tan am bi gua men te co- 
mo ocu rre con los coe tá neos «ca li- 
gra fis tas» ita lia nos— bien co mo una
for ma de es ca pis mo res pec to al in- 
có mo do pre sen te, bien co mo un
vo lun ta rio apar tar se de un ci ne pro- 
pa gan dís ti co y mi li tan te en fa vor del
im pe ria lis mo vi gen te en el Ja pón
bé li co.

Sin em bar go, la con ti nua ción
que sig ni fi có La nue va le yen da del
gran ju do (1945) pa re ció lo su fi cien- 
te ex ce di da en su es píri tu xe nó fo bo —dis cul pa do por Al do

Ta s so ne[3] en fa vor de su tono iró ni co— co mo pa ra ser con- 
fis ca da por los ocu pan tes nor tea me ri ca nos. En tre me dio,
an tes del fi nal de la gue rra, to da vía Ku ro sawa pre sen tó otro
film La más be lla (1944); en es te ca so el te ma era abier ta- 
men te «con tem po rá neo», al cen trar se en las jó ve nes vo lun- 
ta rias tra ba ja do ras en la Ni p pon Ko gaku, una fá bri ca de
len tes de pre ci sión pa ra el ejérci to. Cuan do el pro pio Ku ro- 
sawa alu de en su au to bio gra fía a un es ti lo «se mi do cu men- 
tal» y ex pli ca que el te ma de la pe lícu la era «el au to sa cri fi- 
cio por el pro pio país» pa re ce si tuar nos —aho ra sí— an te
un tí pi co film de pro pa gan da bé li ca, en la ver tien te de la
exal ta ción del es fuer zo de gue rra de la re ta guar dia. Pe ro
ade más del mi li ta ris mo na cio na lis ta, la pe lícu la pa re ce asu- 
mir sin pro ble mas una con cep ción ne ta men te pa ter na lis ta
de las re la cio nes en tre el di rec tor de la fá bri ca y sus es ta ja- 

no vis tas em plea das[4].
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La más be lla

En rea li dad, con la ex cep ción de su trun ca da pre sen cia
al fren te de la par te ja po ne sa de To ra! To ra! To ra! (To ra! To- 
ra! To ra!, Ri chard Fleis cher, Kin ji Fuka saku, 1970), Ku ro sawa
no ha «es ce ni fi ca do» la Gue rra Mun dial sal vo de una for ma
fan tas ma gó ri ca en El tú nel, cuar to sue ño de Sue ños de Aki- 
ra Ku ro sawa (1990), aun que esa his to ria de es pec tros dis- 
con for mes con su con di ción que só lo tras po nien do la obe- 
dien cia de bi da a la je rar quía mi li tar —as pec to es en cial de
la tra di ción ni po na— acep tan su con di ción de muer tos se
ale ja de cual quier con si de ra ción rea lis ta de la gue rra y en
to do ca so re mar can la con di ción de pe s adi lla que aque lla
al can za ra pa ra el ci neas ta con el pa so del tiem po.

Muy dis tin to fue el pa pel ju ga do por la ex pe rien cia de
la pos gue rra en el ci ne de Aki ra Ku ro sawa: po de mos de cir
sin nin gu na res tric ción que el se gun do seg men to de la fil- 
mo gra fía del ci neas ta, an te rior a su ex plo sión in ter na cio nal,
es ta rá pro fun da men te afec ta do por las vi ven cias de un Ja- 



Akira Kurosawa [Núms. 44 y 45] AA. VV.

7

La nue va le yen da del gran
ju do

pón en tre la de rro ta y la es pe ran za,
en tre la ocu pa ción y la for za da
asun ción de fi ni ti va de la oc ci den ta li- 
za ción en mu chos as pec tos de la vi- 
da ja po ne sa. De he cho, las sie te pe- 
lícu las que tras la gue rra an te ce den
a Ras ho mon (1950) co rres pon den
en su ca si to ta li dad al ám bi to del
gen dai-jeki, aun que su va lor tes ti- 
mo nial, su vo lun tad de re fle xión so- 
bre el in ci pien te nue vo Ja pón o su
ni vel de im pli ca ción re sul ten di ver- 
sos. Cu rio sa men te, Ku ro sawa de nie- 
ga su es tric ta pa ter ni dad de Los
que cons tru yen el por ve nir (1946),
tan to por el he cho de com par tir su for za da di rec ción de un
epi so dio (con Ka ji ro Ya ma mo to e Hi deo Seki gawa al fren te
de los otros dos) co mo por que la ini cia ti va de la pe lícu la
pro vino del sin di ca to de los es tu dios Toho, co mo film pro- 
pa gan dís ti co en un pe rio do de al ta con flic ti vi dad so cial. Pe- 
ro, en vez de po der lo con si de rar co mo un film mi li tan te y
com pro me ti do, pa re ce que de be ser to ma do co mo una pe- 
no sa obli ga ción por par te del ci neas ta, des car tan do cual- 
quier ini cia ti va de or den per so nal.
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Por su par te, No año ro mi ju ven tud (1946) re sul ta mu- 
cho más in te re san te res pec to al com pro mi so de Ku ro sawa
con la his to ria re cien te del Ja pón. Esa his to ria cen tra da en
Yukie, la hi ja de un pro fe sor ex pul sa do de la Uni ver si dad en
los tiem pos de la in va sión de Man chu ria, a prin ci pios de los
años trein ta, por cau sa de su anti mi li ta ris mo y pro gre sis mo,
es pro ba ble men te la pe lícu la más ex plí ci ta men te po lí ti ca
de la fil mo gra fía de Ku ro sawa. A tra vés de sus re la cio nes
con No ge, un jo ven cam pe sino en ro la do en la mi li tan cia iz- 
quier dis ta y muer to en la clan des ti ni dad, Yukie co no ce rá las
cár ce les e in te rro ga to rios po li cia les y lue go se tras la da rá al
pue blo de No ge, don de re si di rá con sus pa dres, pa san do
la gue rra —ba jo la sos pe cha de es pía y an ti pa trio ta— has ta
que su fi nal sig ni fi que el rein gre so de su pa dre en la Uni ver- 
si dad y el do ble ho me na je —pú bli co e ín ti mo— al sa cri fi ca- 
do No ge; Yukie re tor na rá al pue blo e in ten ta rá lu char por
las con di cio nes de vi da de la mu jer.

Más ple na men te de te má ti ca con tem po rá nea son los si- 
guien tes tra ba jos del ci neas ta, aun que con de si gual ni vel
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de im pli ca ción en la rea li dad del mo men to. Se tra ta del pe- 
rio do que en al gu nos mo men tos se ha con si de ra do más
afín a un cier to neo rrea lis mo ni pón: se tra ta de re fle jar mu- 
cho más los de sas tres de la pos gue rra que los de la gue rra,
aun que sea co mo tras fon do ine vi ta ble —e irre nun cia ble—
de las his to rias na rra das. En Un do min go ma ra vi llo so (1947)
ese tras fon do se ha ce om ni pre sen te al es ta ble cer un
contras te en tre las ilu sio nes y sue ños de la jo ven pa re ja
pro ta go nis ta y la cru da rea li dad que los en mar ca. El mi ni- 
ma lis mo ar gu men tal apro xi ma Un do min go ma ra vi llo so a la
cró ni ca neo rrea lis ta: se tra ta sim ple men te del de ve nir de
esa pa re ja de ena mo ra dos du ran te un do min go cual quie ra

en esos tiem pos de pos gue rra[5]. Las es tre che ces eco nó mi- 
cas mar can tan to los pla nes de fu tu ro co mo las más in me- 
dia tas in ten cio nes de dis fru te del día fes ti vo, de la mis ma
for ma que su iti ne ran cia por la ciu dad —en tre otras co sas
les fal ta un te cho don de aco ger se ra zo na ble men te— per- 
mi te a su vez un re co rri do en tre las la cras de una so cie dad
su je ta a las con se cuen cias del trau ma bé li co. Pa re ce evi- 
den te que a Ku ro sawa no le in te re sa aquí —co mo en sus in- 
me dia ta men te si guien tes fil mes— un re gis tro lla me mos do- 
cu men ta lís ti co del mo men to so cial; an tes bien, se tra ta de
asu mir un en torno fí si co y so cial rea lis ta pa ra plan tear en él
no tan to las vi ci si tu des de sus per so na jes co mo su de sa rro- 
llo psi co ló gi co y mo ral. De he cho, el con tex to ur bano —
pues to dos esos fil mes tie nen la gran ciu dad co mo es ce na- 
rio— se iden ti fi ca an te to do con un am bien te mo ral que
im pul sa los fil mes más ha cia un pla no de de ba te éti co-mo- 
ral que no a una cons ta ta ción so cial. Con ello al can za mos
una evi den cia de ci si va: el al can ce del ci ne de Ku ro sawa co- 
mo re fle jo de la his to ria con tem po rá nea se ins cri bi rá mu cho
más en su di men sión mo ral que no en una in me dia tez po lí- 
ti co-so cial. Mu cho más que una «cró ni ca his tó ri ca» del Ja- 
pón con tem po rá neo, los fil mes del au tor de Ras ho mon de- 
fi nen una «cró ni ca mo ral» que se ofre ce co mo ina pe la ble
tras fon do del de ve nir co ti diano del país. De ahí que los dos
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mo men tos cen tra les de esa em pre sa de ri ven de dos cir- 
cuns tan cias éti ca men te preg nan tes de la re cien te his to ria
del país: la pos gue rra y el gran des pe gue eco nó mi co de fi- 
na les de los cin cuen ta y pri me ros se s en ta.

Un do min go ma ra vi llo so se ce rra ba con una lla ma da a la
es pe ran za, en la me di da en que, pe se a to das las con tra rie- 
da des su fri das por sus pro ta go nis tas, aún se po día so ñar
con que el si guien te do min go fue se ma ra vi llo sa men te fe liz
(cuan do pro ba ble men te es ta ría más pr óxi mo a aque llos
«do min gos tan tris tes co mo los lu nes» de los que ha bla ba
la pro ta go nis ta de Un día de cam po —Une par tie de cam- 
pag ne; Jean Re noir, 1936—); mu cho me nos vo lun ta rio sa- 
men te op ti mis ta re sul ta ba El án gel bo rra cho (1948), en tre
otras co sas pri me ra co la bo ra ción con su ac tor fe ti che Tos hi- 
ro Mi fu ne. Mu cho más com ple ja que sus an te rio res pe lícu- 
las en el pla no psi co ló gi co, és ta se cen tra en el due lo en tre
sus dos pro ta go nis tas, tan pr óxi mos y an ta gó ni cos a la vez.
De nue vo el con tex to geo grá fi co ad quie re de una par te
una in du da ble fi si ci dad: el tris te su bur bio, cu ya de gra da- 
ción se sim bo li za por la om ni pre sen cia de una in mun da
char ca y el ras tro rui no so de los bom bar deos. Pe ro el in te- 
rés ma yor de Ku ro sawa ra di ca en su ca pa ci dad de de mar- 
car la at mós fe ra mo ral de los per so na jes y sus cir cuns tan- 
cias: el des en ga ño y la de rro ta arras tra das por Sa na da, ese
mé di co al coho li za do cu yo úni co re fu gio es la sal va guar dia
de una exa ge ra da éti ca pro fe sio nal que se im po ne in clu so
so bre el des pre cio ex pe ri men ta do ha cia el jo ven de lin cuen- 
te, cu ya in so len cia y or gu llo —ca si ol vi da dos ya por el mé- 
di co— tie nen al go de sui ci da. Y no otra se rá la ac ti tud fi nal
del jo ven cuan do se en fren te al gángs ter re tor na do de la
cár cel que le ha des pla za do del con trol del ba rrio: en tre la
tu ber cu lo sis o la de fen sa de una es pe cial dig ni dad aso cia- 
da al có di go del ham pa, Ma tsu na ga es co ge rá lo pri me ro,
mos tran do una co he ren cia en el fon do hi rien te pa ra Sa na- 
da. Se tra ta evi den te men te de un for za do me lo dra ma (vé- 
an se el pa pel del azar o la cir cu la ri dad de las re la cio nes en- 
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tre un pu ña do de per so na jes co mo prue bas) so cial, car ga- 
do de ele men tos sim bó li cos más que de ano ta cio nes ve ro- 
sí mi les, don de en to do ca so lo que re ve la es tan to el cli ma
mo ral ge ne ral que ro dea a los per so na jes co mo las re per- 
cu sio nes éti co-psi co ló gi cas de tal cli ma de de rro ta, con lo
que el film ad quie re el sen ti do de una pa rá bo la mo ral so- 
bre un tiem po pre sen te en que or gu llo y de rro ta, vo lun tad
de po der (y de vi da) y ten den cia al ni hi lis mo (la muer te) se
en fren tan co mo re sul tan te de la ra dio gra fía im plí ci ta de un
país en tiem pos di fí ci les.

Tam bién un mé di co se rá el pro ta go nis ta de Due lo si len- 
cio so (1949), don de los efec tos de la gue rra se con cre tan
ba jo la for ma de la sí fi lis con ta gia da en un des cui do du ran- 
te una ope ra ción en un hos pi tal de cam pa ña. Unos efec tos
que —al can za da la pos gue rra— afec ta rán (¿in fec ta rán?) sus
re la cio nes per so na les y pro fe sio na les. De nue vo las con se- 
cuen cias de la gue rra de ri van en un con flic to éti co: el ma tri- 
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mo nio con su no via a ries go de pro pa gar la in fec ción o el
sa cri fi cio de sus sen ti mien tos y la frus tra ción su pe ra da ex- 
clu si va men te me dian te la abne ga ción pro fe sio nal. Así pues,
la éti ca pro fe sio nal se ofre ce co mo re fu gio an te el fra ca so
per so nal, el sen ti mien to de pér di da —co mo el que pue de
ex pe ri men tar la de rro ta da na ción to da— pue de su pe rar se
me dian te la mul ti pli ca ción ex po nen cial de una éti ca la bo ral
ca paz de ab sor ber to das las fuer zas de la na ción…

Pro ba ble men te la cul mi na ción de es ta eta pa de la tra- 
yec to ria de Aki ra Ku ro sawa se al can ce —se gún mu chos—
con El pe rro ra bio so (1949). El pun to de par ti da vuel ve a
ser un pro ble ma pro fe sio nal con ver ti do en di le ma éti co: el
ro bo de su pis to la su fri do por el de tec ti ve Mu raka mi de ri va
no só lo en un error sino en un pro ble ma éti co, al con si de rar
no tan to el cas ti go por el des cui do co mo las con se cuen cias
mor tí fe ras que pue de te ner el su ce so y su con di ción de cul- 
pa ble mo ral. Ese se rá el mo tor de una des es pe ra da bús- 
que da por la ciu dad que lle va rá al dis fra za do de va ga bun- 
do Mu raka mi —co mo a per so na jes an te rio res y pos te rio res
en el ci ne de Ku ro sawa— a re co rrer los lu ga res mo ral men te
más inhós pi tos de la ur be: ca ba re ts, pros ti tu ción, mer ca do
ne gro, gángs ters, trá fi cos di ver sos, etc., son otros tan tos re- 
ta zos de esa so cie dad de pos gue rra, a los que se aña de
otro fac tor de ter mi nan te: las nue vas cos tum bres im por ta- 
das por la pre sen cia ocu pan te nor tea me ri ca na, que se ha- 
cen tan sig ni fi ca ti vas en la se cuen cia del es ta dio de béis- 
bol.

Ya Geor ges Sa doul su bra ya ba con agu de za que «se tra- 
ta me nos de un film po li cía co de sus pen se que de una des- 
crip ción de To kio, en el des arrai go y la mi se ria que si guie- 
ron a la de rro ta, con sus pa ra dos, sus ban di dos, sus pros ti- 
tu tas, sus ocu pan tes de las rui nas…», mien tras que pa ra
Ma nuel Vi dal Es té vez, «la bús que da del la drón de vie ne in- 
mer sión en la rea li dad a la vez que in tros pec ción y bús que- 
da de sí mis mo, de la pro pia ra zón de ser, y de la es pe ran za

pa ra pro se guir ade lan te con fian do en el fu tu ro»[6]. En efec- 
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to, esa fe liz mix tu ra en tre una es- 
truc tu ra de film noir ame ri cano y
cró ni ca neo rrea lis ta, que jus ti fi có
nu me ro sas alu sio nes a su equi va len- 
cia con la des es pe ra da bús que da
ur ba na de La drón de bi ci cle tas (La- 
dri di bi ci cle tte; Vi tto rio de Si ca,
1948), no se plan tea en tér mi nos
me ra men te imi ta ti vos de sus su- 
pues tos mo de los, tras cen di dos por
la con cre ta y par ti cu lar si tua ción en
que que dan ins cri tos: «Y si La drón
de bi ci cle tas dio lu gar a una am plia
exé ge sis me ta fí si ca don de la bi ci cle ta ro ba da por De Si- 
ca/Za va tti ni al can za ba la ca te go ría de lo ab so lu to, la pis to la
per di da por el de tec ti ve Mu raka mi pue de se guir un ca mino
se me jan te, con fá ci les con no ta cio nes aña di das en un país
des ar ma do y su je to a una trans for ma ción ca pi ta lis ta ace le- 

ra da»[7]. Al con tra rio, El pe rro ra bio so, vuel ve a de la tar el
gus to de Ku ro sawa por el des do bla mien to mo ral de su pro- 
ta go nis ta con la cons truc ción de un al ter ego y por tan to
con la es truc tu ra ción dra má ti ca a par tir del con flic to dia léc- 
ti co en tre las dos fi gu ras des do bla das: «Al go de ra zón hay,
no obs tan te, cuan do se ha bla de có mo Mu raka mi y Yu ro, el
cri mi na!, son las dos ca ras de una mis ma mo ne da, có mo es
pre ci sa men te en su con fron ta ción don de se de mues tra que
ca da uno de ellos no es más que una res pues ta par ti cu lar a
una mis ma si tua ción de par ti da, có mo en de fi ni ti va Mu raka- 
mi se es tá en fren tan do a otra par ce la de su yo y có mo de
su triun fo sal drá la es pe ran za en un fu tu ro. La ra bia de Yu ro
pue de se lla de un pue blo que al sen tir se en ga ña do no con- 
fía tam po co en la 'li be ra ción'; un pue blo que co mo Mu raka- 
mi es tá en pos de su iden ti dad, del sen ti do de su exis ten- 
cia, has ta ser ca paz de im po ner se so bre el pe li gro de la au- 
to des truc ción y el de sor den aún a ba se de en fren tar se al
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ene mi go in te rior —su otro yo con las ma nos des ar ma- 

das»[8].
La ca pa ci dad de ex traer una di men sión co lec ti va de lo

que es un pro ble ma per so nal tan ca ra a Ku ro sawa se ve —
se gún la ma yor par te de la crí ti ca— dis mi nui da en Es cán da- 
lo (1950). Sien do un film cu yo arran que pa re ce más vin cu la- 
do a la ac tua li dad «pe rio dís ti ca» que nun ca, Es cán da lo pa- 
re ce no ha ber lo gra do en sam blar ade cua da men te su vo lun- 
tad de de nun cia ge ne ral so bre la irres pon sa bi li dad de la
pren sa sen sacio na lis ta —al pa re cer su fri da por el pro pio
Ku ro sawa en aque llos tiem pos— y la cons truc ción de un
nue vo pro fe sio nal en el di le ma en tre su éti ca pro fe sio nal y
sus sen ti mien tos pa ter na les. Más allá del tru ca do fi nal —la
muer te de la hi ja pa ra cu ya cu ra ción el abo ga do Hi ru ta ha- 
bía acep ta do el so borno de la re vis ta «del co ra zón» en fren- 
ta da a su clien te— y de la su per fi cia li dad del he cho de nun- 
cia do por el film, Es cán da lo se ofre ce co mo una rei te ra ción
de un es que ma —la de nun cia/re fle xión so cial me dian te el
di le ma éti co-pro fe sio nal de un per so na je— que co men za ba
a apro xi mar se pe li gro sa men te al tó pi co, de jan do de la do lo
dis cu ti ble del des pla za mien to del cen tro de in te rés del film,
al go muy cri ti ca do en su mo men to.

No pue de ex tra ñar así que el si- 
guien te film de Ku ro sawa, Ras ho- 
mon sig ni fíca se no só lo su re ve la- 
ción in ter na cio nal sino tam bién un
cier to gi ro en su tra yec to ria, que a
par tir de ese mo men to mez cla ría los
fil mes de te má ti ca con tem po rá nea
y los de ubi ca ción en el pa sa do mí- 
ti co-his tó ri co, sin que ello sig ni fi ca- 
se el ol vi do del re cien te con flic to.
Du ran te la dé ca da de los cin cuen ta,
en tre los pri me ros —los gen dai-geki
— ca be si tuar otros tres tí tu los, el

pri me ro de los cua les El idio ta (1951) ha si do uno de los


