
Estudio de los movimientos vanguardistas en 
cine, video y teatro 

Por Claudia Marcela Torres y Norma Lucchesi 

Docentes de la Escuela de Comunicación Social, UNR 

Sumario: 
Los movimientos vanguardistas representaron un cambio 
profundo en la manera de mostrar el sentir de los creadores 
y su relación con el espectador. El contexto socio-poiitico y 
cultural es determinante y retroalimentado 
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Summary: 
The avant-garde movements represented a deep change in 
the way of showing the feelingof the creators and their reta-
tionship with the audience. The social, political and cultural 

context is decisive and causes a feedback.  
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El cine. Sus inicios. Distintos momentos históricos . 
Lenguaje. 

Partiendo del fenómeno de la persistencia de las 
imágenes en la retina, los franceses Luis Juan y 
Augusto Lumiére comenzaron a realizar una serie de 
experimentos Que terminaron con la invención de la 
cinematografía, cuya patente data del año 1895. Estos 
primeros trabajos eran bien diferentes de los actua-
les, el sonido no existía y la técnica bien podríamos 
definirla como "fotografía en movimiento". Luego, con 
los adelantos técnicos (ópticos, banda de sonido, cine 
panorámico) se adosó color y sonido comenzando una 
escala de innovaciones Que no se ha detenido hasta 
hoy. De esta manera fuimos pasando del cine mudo 
y sin color a la tridimensión y el cine digital ("La Guerra 
de las Galaxias"). Recordemos Que la primer película 
con sonido es del año 1929. 

A través de una mirada histórica podemos decir Que 
el cine fue, en principio, un fenómeno de laboratorio 
Que luego se transformó en espectáculo, sin que sus 
contemporáneos tomaran verdadera conciencia de la 
importancia de este nuevo medio de comunicación que 
es hoy, sin lugar a dudas, un arte por todos reconoci-
do. 

Pero ¿cuándo se lo empieza a ver como un arte? 
Es alrededor de 1920 cuando se ubica al cine dentro 
de este terreno creativo y cuando podemos decir que 
el lenguaje fílmico adquiere suficiente madurez como 
para desprenderse de su categoría de simple curiosi-
dad para pasar a ser un neto medio de expresión. 

Si nos ubicamos en el siglo XX, vemos un vertigi-
noso desarrollo técnico Que se refleja en todas las 
manifestaciones artísticas. Nuevas técnicas y mate-
riales permiten Que la imaginación se exprese de 
muchas maneras a fin de Que el poseedor de una idea 
la concrete en obra. Dos guerras mundiales (la del 14 
y la del 39) sumadas a guerras civiles, la revolución 
rusa (1917), la consolidación de las independencias de 
los países de América y la lucha por la emancipación 
colonial en África y Asia marcan una realidad frente a 
la cual los creadores (artistas) no permanecen al mar- 

gen sino que toman partido y lo reflejan en sus crea-
ciones.  

Hoy podemos decir Que con el cine nace un nuevo 
lenguaje que le es propio y con él una nueva manera 
de expresar lo Que se siente; aQuí se funden las imá-
genes en movimiento y el sonido, conformándose una 
técnica nueva Que tiene como destinatarios al público 
masivo; es por ello Que lo consideramos un poderoso 
medio de comunicación. El lenguaje cinematográfico 
consiste en mostrar a través de encuadres adecua-
dos, con distintos planos, visiones, etc., imágenes que 
dicen al espectador lo Que el autor pretende transmi-
tir, La imaginación se suplanta por la realidad mostra-
da en la imagen; un relato puede hacernos evadir, iden-
tificar con un personaje o idea, influir sobre nuestras 
conductas y actitudes, etc.; de ahí su valor como 
medio. 

El modelo del cine clásico es netamente narrativo, 
donde prima la historia Que se cuenta y se busca la 
identificación con el espectador. En general se res-
peta la percepción natural. Desde el punto de vista de 
los planos hay una semejanza con el teatro donde una 
cámara (n'a) capta la escena. 

A partir del año 20 comienza un cine de vanguardia 
que tiene bastante que ver con la plástica y el vídeo. 
En Francia se da un movimiento "impresionista" cuyos 
directores proponen un corte con cierta rigidez de la 
representación narrativa clásica enfocándose en las 
sensaciones del espectador, intentan llegar a la refle-
xión a través de estas sensaciones. El impresionismo 
representó la transformación de la imagen natural. Es 
un cine de búsquedas, no una copia de viejos mode-
los. Se comienza a hablar de la "imagen-afección", tra-
ducir en imágenes los distintos estados afectivos. La 
cámara comienza a tener otros movimientos; hasta 
ese momento estaba casi Quieta, enfocada en una 
escena (cine-teatro como *nos más arriba). 
Tenemos un cine que comienza a manipular la imagen 
y los movimientos haciéndolos más o menos veloces. 
Se intenta violentar la percepción del espectador 
explorando determinadas cosas, realidades y anali-
zándolas desde otros ángulos, fundamentalmente 
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desde el movimiento.  
El alcance del cine como medio de expresión y de 

poder comienza a verse durante la Segunda Guerra 
Mundial marcándose claramente las diferencias entre 
los países más poderosos y el resto. Es precisamen-
te a través de este arte como utilizan la propaganda 
para afirmar su posición y comunicar mensajes según 
sus intereses. 

Actualmente con un enfoque de cine-arte podemos 
afirmar que están abiertas todas las puertas para la 
expresión y el goce de creadores y espectadores. Las 
fronteras se diluyen ante nuevos planteos subjetivos 
Que sólo el espectador puede contestarse; la acción 
de inducir preguntas, sugerir respuestas, inculcar, for-
mar, también entran dentro del gran campo del arte 
cinematográfico. 

Las vanguardias se hermanan. 
Sostiene Jorge Laferla en "La revolución del video" 

que todas las vanguardias tienen un máximo grado de 
consanguinidad. Entre ellas se establece una relación 
de estilos y tendencias que se ve permeable en dis-
tintos soportes. Las fronteras entre las artes se rom-
pen y en el vídeo se va a ver en grado eminente la vin-
culación del arte con los medios de comunicación y 
también con la realidad social. Por otro lado, la rela-
ción y el estudio de diferentes movimientos en teatro, 
cine, televisión y vídeo nos van a ayudar a compren-
der mejor los cambios que históricamente se han y se 
vienen dando en estos géneros, enmarcados en un 
contexto socio-cultural determinado Que los contiene. 

Se retoma del arte Pop de los años sesenta un 
repertorio iconográfico y la atención a los productos 
de la sociedad de consumo, de la publicidad y de los 
medios de comunicación. 

El punto de partida del vídeo de creación, dice 
Laferla, es elevar a la condición de artística a uno de 
los mayores símbolos del desarrollo tecnológico y de 
la sociedad de consumo, el televisor, El vídeo adopta 
del Pop algunas de sus técnicas de acumulación de 
lenguajes diferentes: por ejemplo, comic, pintura, 
medios de información, publicidad y otros signos de la  

comunicación urbana, elementos de seriación y reos--
tición marcando una estrecha vinculación entre arte y 
tecnología 

"Así como a algunos creadores les interesó poner en 
evidencia lo procesual, esto es, dar diferentes fases de 
la realización física de la obra, o sea la propia repro-
ducción de ese objeto físico y del proceso de formación 
o realización del hecho físico, otros trabajan más lo con-
ceptual, utilizan el video por su capacidad para visuali-
zar hechos, acontecimientos y datos físicos para poner 
en evidencia una visualización de procesos aplicándo-
los a la realidad."' 

El gran debate se llevó adelante a mediados de los 
años setenta entre los nuevos y los viejos medios, así 
llamados porque se referían a las artes denominadas 
clásicas. Algo paradójico ocurrió en el siglo XIX con 
la fotografía y en los años 20 con el cine, 

Desde principios de los años 80 vivimos una segun-
da edad de oro del vídeo, El mismo es considerado un 
soporte creativo como otros tantos y hoy sería una 
falsa polémica plantear si el mismo es una obra artís-
tica o no. Planteo superado luego de que mucha agua 
ha corrido bajo el puente. 

Cine y Vídeo experimental. 
El cine experimental nace en Europa (Alemania y 

Francia) en la década del 20 y podemos definirlo por 
la negación del modelo narrativo (clásico, comercial). 
A través de él se va a intentar prescindir de las histo-
rias contadas con principio, desarrollo y desenlace, se 
rompe así con los modelos comerciales. Los grupos 
de trabajo son marginales, reducidos en número de 
espectadores y trabajan con elementos rudimenta-
rios, con costos mínimos. Desde el punto de vista his-
tórico su nacimiento tiene Que ver con el surgimiento 
de los movimientos vanguardistas, fundamentalmen-
te aquellos provenientes de la pintura (cubismo, dada-
ísmo y surrealismo). Se busca el placer estético y la 
provocación del espectador, hay cierta actitud de 
rebeldía frente a la sociedad de consumo que ya 
comenzaba a mostrarse y Que va a encontrar todo su 
esplendor en la década del 60, con el movimiento neo- 

dadaísta. Aquí las obras son acciones, no son comer-
ciales. El sentido de la realización es concretarla y 
exhibirla; la creación por la creación misma.  

A partir de la década del 80 comienza a verse al 
vídeo como un arte con características propias; ya no 
se lo considera un mero acopio de registros sino Que 
se lo ve con ciertas particularidades que lo separan 
del cine. La sobreimpresión (coexistencia de dos o más 
cuadros en un mismo plano); el barrido (paso de una 
imagen a otra, cortina) y el croma (reemplazo de una 
imagen por un color, incrustación) van a ser para algu-
nos autores los elementos técnicos Que van a ayudar 
a definir la estética del vídeo como expresión artísti-
ca.  

Es importante mencionar como otras de sus carac-
terísticas propias el registro electrónico (no fotográfi-
co como el del cine), la visión instantánea de las imá-
genes y el registro ilimitado en cassettes o discos rígi-
dos (recordemos Que el cine trabaja con rollos de apro-
ximadamente diez minutos cada uno, necesitándose 
alrededor de ocho rollos por película). 

En esos mismos años (década del 80) encontramos 
el recurso de lo narrativo también en el vídeo, pero con 
una idea renovada de montaje y edición Que lo aleja 
de los cánones clásicos del cine. Se combinan nume-
rosos elementos con un fin más poético, más estéti-
co.  

Hoy podemos decir Que el camino de los realizado-
res de vídeo ya tiene una buena historia sobre sus 
espaldas para contar y Que entre el vídeo convencio-
nal y la pura abstracción hay una infinidad de modos 
de expresión que no ha dejado de lado lo documental 
ni lo testimonial como reflejo de un momento de la 
sociedad. 

Stanislavski: un nuevo teatro, un nuevo espectador. 
Como hemos dicho, todas las artes se hermanan, 

se tocan, se coquetean en la abstracción y en el tiem-
po... Allá por 1898 Constantin Stanislavski (actor, direc-
tor y empresario teatral) junto a Vladimir Nemirovitch-
Dantchenko (crítico, dramaturgo y pedagogo) funda-
ban el Teatro de Arte de Moscú, destinado a desem- 

peñar un papel de primer orden en el desarrollo del 
arte escénico, tanto ruso como mundial, Los dirigen-
tes de este nuevo teatro perseguían objetivos artísti-
cos y sociales, Para Stanislavski servir al arte era un 
modo de servir al pueblo, concepto de la misión del 
artista que forma la base de su moral profesional. 

Su trabajo encolumnado en los movimientos van-
guardistas lo marcan como un auténtico renovador y 
crítico que hablaba de un nuevo espectador popular 
al que la revolución abrió las puertas al teatro y que 
experimenta una tremenda avidez espiritual. 

Muchos años de esfuerzos y de búsquedas lo con-
dujeron al perfeccionamiento de su método de forma-
ción de actores, método en que la técnica y las bases 
de la teoría del realismo escénico estaban sutilmente 
conjugadas. Un arte así Que sale del espíritu y el cora-
zón del artista permite actuar con el máximo de efi-
cacia en el espíritu y el corazón del espectador, sos-
tenía Stanislavski. Para él, director, actores y espec-
tadores eran los tres pilares sobre los que se edifica-
ba el arte escénico. Elevar al espectador a este lugar 
fue para aquella época casi otra revolución. 

Al lanzarse por el camino de la innovación declaró 
de entrada su guerra a las viejas convenciones y a las 
reglas caducas de lo bello. La obra de nuestra gene-
ración, dio, consiste en liberar al arte de la tradición 
caduca, de la rutina y dar campo a la imaginación y la 
creación, Sólo de este modo podremos salvarlo. 

Cine, teatro y vídeo de vanguardia unidos por con-
cepciones nuevas y revolucionarias que daban rienda 
suelta a la espontaneidad, la espiritualidad y la emo-
ciów Valores de creación Que todavía hoy nos siguen 
asombrando y maravillando, 

Notas 
1 'La revolución del video', compilación de Jorge Laferla. Centro 
Cultural Ricardo Rojas, UBA 
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