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Metro Antón Martín / Autobús 6, 26 y 32

Precio:
Entrada: 3 € / Abono 10 sesiones: 20 € / Abono anual: 40 €

Estudiantes, miembros de familias numerosas, grupos culturales y educativos vinculados a 
instituciones, mayores de 65 años y personas en situación legal de desempleo: 

Entrada: 2 € / Abono 10 sesiones: 15 € / Abono anual: 30 € / Todas las sesiones son gratuitas 
para menores de 18 años.

Horario de taquilla:
Invierno:  de 16:15 a 22:30
Verano (1 de julio a 15 de septiembre): de 17:15 a 22:30

Pasados 10 minutos del inicio de la sesión no se venderán entradas ni se permitirá el acceso a la sala.

Venta anticipada y horario de taquilla:
• Un tercio del aforo está disponible a través de la plataforma de venta online a principios de mes.
• Un tercio se ofrece como venta anticipada en las taquillas del Doré una semana antes de la sesión. 
• El tercio restante se pone a la venta en taquilla el mismo día de la sesión. 
• El horario de taquilla es de 16:15 hasta cierre (mínimo 21:30).

Horario de cafetería (entrada libre):
De martes a domingo de 16:00 a 22:30

LUNES CERRADO

William Wyler
El autor escondido (2)

Musical español
Caballo de Troya (2)

Kinos
Resistencias griegas

El telón rumano
Cine bajo Ceaucescu

MARZO 2020

Agnès Varda

Restauraciones EYE Filmmuseum

Venta entradas online
www.entradasfilmoteca.gob.es
www.filmotecaespanola.es

Síguenos en:

Entidades colaboradoras:

Y además...

Odiseas, epopeyas y elegías desarrollaron un estilo propio en el llamado cine de los autores. En 
1978, Panayiotopoulos se embarcó en el rodaje de TheIdlers of the 
Fertile Valley, adaptación de la novela de Albert Cocheri, que emerge 
como una alegoría del sueño que acaba dominando la vida de tres 
hijos y un padre que han heredado una lujosa villa en los suburbios 
de Atenas. Las poéticas de la identidad empezaron a tomar el lugar 
de las políticas de clases en el cine griego a partir de los años 80. La 
mujer moderna, refugiados e inmigrantes empezaron a dominar la 
pantalla con sus presencias. ThePrice of Love (1984) de Marketaki, 
una de las cineastas pioneras de Grecia, es un buen ejemplo. Su 
historia de una mujer soltera que decide sacar adelante a su hija tras 
rechazar una propuesta de matrimonio marcó realmente un punto de 
giro en la cinematografía griega, no solo por adoptar el punto de vista 
de un personaje femenino, pero también por su espléndida recreación 
de la Corfu decimonónica, con una fotografía y una ambientación de 
enorme belleza y precisión.

Entre la herencia y el parricidio

Rembetiko (1983) de Costas Ferris marcó el regreso de la música 
rebética al inspirar su ficción en la vida de la cantante Marika Ninou, 
que murió joven. De origen grecoturco, la música no se emplea 
como herramienta para señalar una oposición de grupos, como 
así fue en los años 50 en los casos de Koundouros y Cacoyannis, 
sino como una forma de investigar cuestiones de identidad y de 
subcultura a través del musical. La memorable, deliciosa Sweet 
Bunch (1983) de Nikolaidis llegó aún más lejos en su denuncia de 
los discursos hegemónicos, que glorificaban la transición democrática 
a la Grecia moderna, para en su lugar dedicar la película “a una 
generación que no creía en la política sino en la amistad, el amor 
y el libre pensamiento”. Los temas habituales de este director, el 
fetichismo hacia el instinto de muerte, adquieren una nueva energía al 
convertirse en una elegía para románticos y anarquistas en una época 
de creciente cinismo político.

El foco del cine de los noventa también viró de la representación de 
refugiados griegos, llamados “refugiados políticos”, a los movimientos 
de migración internacional y su propio viaje a y dentro de los 
Balcanes. Las narraciones cosmopolitas y la condición posmoderna 
tomó las riendas del arte cinematográfico griego, como queda patente 
en la última trilogía de Angelopoulos, la “trilogía de las fronteras”. La 
eternidad y un día (1998) es la más humanista de las tres piezas. La 
odisea que pone en escena el filme, con un conmovedor fondo de 
esperanza, glosa el recorrido geográfico de Tesalónica a la frontera 
greco-albana, pero también el trayecto mental de la memoria del 
autor y el viaje en el tiempo, derribando las fronteras entre el pasado 
y el presente, entre lo real y lo imaginado. “¿Cuánto tiempo dura el 
mañana?”, parece ser la pregunta que nos lanza Angelopoulos.

El periodo mudo del cine griego se parece a un continente 
oscuro. Afortunadamente, la histórica colaboración entre los 
archivos de la FIAF permitió al Greek Film Archive expandir su 

colección, como fue el caso de Astero (1929). Se trata de la tercera 
producción de la productora DAG, fundada en 1923 por los hermanos 
Gaziadis. Dirigida por Dimitris Gaziadis, este segundo intento de 
adaptar a la pantalla uno de los dramas bucólicos tan populares 
en el teatro fue un gran éxito de público que estuvo desaparecido 
durante décadas. Se trata en verdad del primer intento por inventar un 
género griego, radicalmente autóctono, filmado en el Peloponeso e 
incorporando escenas documentales de pastores nómadas. La historia 
del cine griego es sin duda una historia de resistencias.

Tras una casi total aniquilación de la producción nacional durante la 
tercera década del siglo pasado, los años cuarenta fueron testigos de 
la emergencia de los estudios (Finos Films, Anzervos) y aquello que 
Aglaia Mitropoulos ha denominado la Escuela de Atenas. Uno de sus 
máximos representantes fue Yorgos Tzavellas, quien desarrolló durante 
dos décadas una de las filmografías más sólidas de su tiempo, siendo 
The Counterfeit Coin (1955) sin duda una de sus obras más celebradas 
y un verdadero hito del cine griego. Tragicomedia de aguda y 
penetrante visión social, el film apela directamente a los sectores 
marginales de la sociedad griega, quehemos establecidocomo una 
de las líneas principales del ciclo “Resistencias griegas”, diseñado por 
el Greek Film Archive junto a Filmoteca Española.

Cacoyannis, Koundouros, Grigoriou, a principios de los cincuenta, y 
Kanelopoulos, Kyrou, Manthoulis y Damianos, en los años sesenta, 
formaron parte de la primera ola de cinefilia, y sus trabajos se 
caracterizan por el realismo y la expresividad autoral también en el 
retrato de la marginalidad y las crónicas de supervivencia. Para su 
segundo largometraje, Koundouros escogió como coguionista a James 
Kampanellis, joven autor que fue deportado a Mathausen durante la 
ocupación alemana. The Ogre of Athens (1956), sin duda uno de los 
grandes clásicos del cine griego, nos cuenta la historia de Thomas, un 
tímido trabajador civil que es injustamente perseguido por la Policía 
debido a su semejanza física con un jefe de la mafia de Atenas, 
circunstancia de la cual Thomas tratará de sacar provecho.

En los años sesenta del siglo pasado, marcados por diversas crisis 
políticas que desembocaron en la Dictadura de los Coroneles 
(1967-1974), las trincheras de la resistencia estaban en la lucha 
por la libertad democrática. Un joven director de Macedonia, Takis 
Kanellopoulos, sorprendió con un impresionante debut en 1962, 
Glory Sky, un poderoso film antibélico que se opuso frontalmente a 
la ideología de la esfera pública oficial, empeñada 
en afianzarse como custodios del pasado militar. El 
film se presentó en Cannes y supuso la entrada en 
la escena internacional de un talento lírico con el 
suficiente valor como para condenar la futilidad del 
ejército. En 1965, el teórico Adonis Kyrou regresó 
de París para dirigir el film más emblemático sobre 
la Resistencia griega y el colaboracionismo, The 
Roundup. Basada en una historia real, sobre cómo 
los alemanes, durante la ocupación, ejecutaron 
a 300 procomunistas en un barrio de Atenas y 
enviaron a otros 1.200 a campos de exterminio,
la película adopta un estilo de “realismo cruel” 
extraordinariamente sobrio y poderoso. 

El cine político estableció su hegemonía en 
el periodo 1974-1981 que sucedió a los años 
de la dictadura militar. La figura dominante, 
tanto a nivel nacional como internacional, fue 
Theo Angelopoulos, pero hubo otros cineastas 
como Niko Panayiotopoulos, Costas Ferris, 
Nikos Nikolaidis y Tonia Marketaki que también 
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En febrero continúan los tres grandes ciclos que empe-
zamos en enero, las retrospectivas dedicadas a Federico 
Fellini y William Wyler y la panorámica al cine musical es-
pañol, y vienen cargadas de nuevos títulos, copias restau-
radas y presentaciones. El “Centenario Fellini”, un evento 
en colaboración con CSC-Cineteca Nazionale como parte 
de las celebraciones de “Fellini 100”, promovidas por el 
Ministerio Italiano de Cultura en el marco del centenario 
del nacimiento de Federico Fellini, ofrece este mes copias 
recién restauradas por Cineteca Nazionale y Cineteca 
di Bologna. “El autor escondido” contará también con 
varias copias restauradas, así como con una proyección 
de El testaferro (1929) con música en directo. Por último, 
“Musical español: caballo de Troya” termina este mes con 
siete nuevos títulos y dos eventos únicos: Jaime Chávarri, 
director de Las cosas del querer (1989), y Javier Ambrossi, 
Javier Calvo y Enrique López Lavigne, directores y pro-
ductor de La llamada (2017), acudirán al Doré para tener 
sendos encuentros con el público. �O

Flores en la sombra
Els 5 QK’s

Imagen de portada:

Fotograma de Canino (Yorgos Lanthimos, 2009).

Centenario Fellini
Todo el genio (2) Lejos de la propaganda
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EducaFilmoteca
aulafilm.com/educafilmoteca

educafilmoteca@aulafilm.com

En diciembre de 2019 se cumplieron 30 años de la caída del 
comunismo en Rumanía, que abrió el camino a importantes 
transformaciones en la sociedad rumana, reflejadas asimismo 

en la cinematografía. La nueva ola del cine rumano, con películas 
y directores reconocidos internacionalmente y premiados en 
los festivales más importantes, no apareció de un desierto 
cinematográfico, sino que supone una nueva etapa artística en la 
historia del cine rumano, llena de producciones memorables

“El telón rumano” tiene como objetivo presentar una selección de 
algunas películas rumanas representativas del período del régimen 
de Ceaucescu, tratando de colocar el cine en un contexto histórico 
difícil, marcado por la tensión entre la estética, la libertad negociada 
del cineasta y las limitaciones ideológicas. En el relato de la vida 
cotidiana, de una vida dura, de pobreza y dificultades, se hacen 
referencias sutiles a aspectos que caracterizaban la época, incluidos 
los reflejos totalitarios del régimen, intentando estrategias creativas 
para evitar la censura. Películas como At the End of the Line (Dinu 
Tanase, 1982), muestran una atmósfera humana de acuerdo con la 
realidad de los tiempos y no con la visión idealizada propuesta por 
la propaganda del régimen en las producciones nacionales. que 
representaban la ideología política y reforzaron el estereotipo de la 
clase obrera y sus grandes logros.

La película Reconstruction (Lucian Pintilie, 1968), que ocupa el 
primer lugar en la lista de las diez mejores películas rumanas de todos 
los tiempos realizada en 2008 por la Asociación Rumana de Críticos 
de Cine, fue prohibida en Rumanía después de su estreno (se proyectó 
solo durante 3 días, con colas interminables en la taquilla) y no volvió 
a las salas hasta 1990.

El cine rumano, en todas sus etapas, ha mostrado una intensa relación 
con la literatura nacional, incluso desde las primeras producciones 
cinematográficas. Ese sería el caso de la mencionada Reconstruction, 
basada en una novela corta de Horia Patrascu, de Beyond the Sands 
(Radu Gabrea, 1974), un drama que sigue el recorrido de una familia 
campesina, forzada a mudarse a otra región (Dobruja), y que se 
inspira en dos obras de Fanus Neagu o de la magistral Iacob (Mircea 
Daneliuc, 1988), caracterizada por un realismo duro que adquiere 
visos de alegoría sobre la culpa y la responsabilidad, inspirada en 
una novela de Geo Bogza. Además del impacto de la literatura, el 
relato fílmico de los años 70 se embarcó en la misión de decodificar y 
recodificar lo cotidiano, así como en una busqueda de diversificar las 
formulas narrativas cinematográficas dentro del marco de un discurso 
fascinante aun hoy, incluso fuera de las fronteras de Rumanía. �O  

Paladines del mariquitismo
������ �� �� ������: ���  ���’�

Las películas de Els 5 QK’s son en su esencia un gran gesto 
de amor al cine. Solo así se entiende que los miembros de 
este colectivo, activo en Barcelona durante la Transición y 

los primeros años de democracia, dedicaran casi todo su tiempo 
libre a la producción cuidadosa no solo de las películas en sí, sino 
también del atrezo, el vestuario, la propaganda y la cartelería de 
casi todas ellas. Su cinefilia les hizo devorar con especial voracidad 
el cine de Hollywood y el patrio al tiempo que memorizaban 
gestos, argumentos, planos y melodías. Después, en el proceso 
de producción de sus obras, consiguieron politizar esa cinefilia 
para convertirla en su principal motor creativo. El resultado es una 
filmografía de 30 películas en poco más de 10 años (1975-1986) 
que constituye uno de los más originales ejemplos de imaginación 
política de la Transición. La tarea no era fácil porque lo que 
quisieron imaginar fue la revolución sexual. 

A finales de los 70 formaron parte de la escena contracultural 
catalana que se desarrolló en paralelo a la evolución de las 
movilizaciones por la liberación sexual herederas del mayo 
del 68 y sobre todo del Stonewall del 69. En aquel contexto 
fueron representantes de las posiciones más radicales, que se 
caracterizaron por generar espacios para la libre expresión de las 
identidades sexuales más heterodoxas. Por eso su cine está lleno 
de plumas, locas y travestis. Desde estas posiciones decodificaron 
las fórmulas del cine comercial que tanto admiraban y que estaba 
en su educación fílmica y sentimental, pero también las estrategias 
comunicativas de la televisión, especialmente de la publicidad, y 
con los elementos resultantes conformaron un universo propio que 
subvertía aquellas lógicas y daba forma a nuevos discursos en clave 
gay y llenos de antiautoritaria ironía. 

Durante este mes Filmoteca Española ha programado dos sesiones 
con algunas píldoras que permiten ver de qué manera Els 5 QK’s 
dieron forma a todo lo anterior. La primera es También encontré 
mariquitas felices (1980), sin duda su obra maestra, es reflexiva y 
encierra un inteligente análisis sobre las diferentes vías a través de 
las que los Estados reprimen las sexualidades disidentes. Además, 
en ella presentan la Mariconas Street Band, una banda callejera 
de locas que ataca a los homófobos. Y la segunda se compone de 
4 cortometrajes. 7-mm (1977) es un reflejo hiperbolizado de lo 
que era el cine para el colectivo, una obsesión a través de la que 
satisfacen sus deseos. En Cucarrecord (1977/78) inventan nuevas 
formas de ser machos, tener éxito y triunfar socialmente explotando 
elementos asociados a lo femenino. Identitat (1976) adopta un 
tono más serio para explicar la sensación de desubicación en lo 
político, lo social y lo sexual de los jóvenes ante el cambio de 
paradigma tras la muerte del dictador. Por último, El ocellots agafem 
l’ultim tranvia (1983) presenta una relectura trans-vampírica de Un 
tranvía llamado deseo en la que Kowalsky, como representante del 
heteropatriarcado, no saldrá bien parado. 

Pasen y vean. Disfruten del mariquitismo, la forma de vida que 
rompe con todo. �O

Alberto Berzosa
 Investigador y docente

Hace 67 años...

A partir de este mes de febrero, proponemos una cele-
bración que esperamos se convierta en tradición. Para 
conmemorar la creación de Filmoteca Española el 13 de 
febrero de 1953, todas las entradas de este día 13 se po-
drán adquirir gratuitamente tanto en las taquillas del Doré 
como en nuestra plataforma de venta online. Además, a las 
20:00 Javier Tolentino acudirá a la cafetería del Doré para 
presentar en directo una edición especial de su programa 
para RNE3, El séptimo vicio. ¡Feliz cumpleaños! �O

Nos pareció necesario destacar en este ciclo cómo durante el siglo XXI 
un gran número de jóvenes directores han fortalecido la cinematografía 
griega con su presencia en festivales como Venecia y Cannes (y hasta 
en los Oscar, en el caso de Yorgos Lanthimos), y cómo sus propuestas 
podrían agruparse en tres grandes grupos: los excéntricos, los socio-
realistas y los flâneurs modernos. La pregunta que nos asalta es en 
qué medida estos autores están cometiendo un parricidio simbólico o 
perpetúan la herencia de los grandes maestros griegos. En películas como 
Canino (Lanthimos, 2009), J.A.C.E (Menelaos Karamaghiolis, 2011), Park 
(Sofia Exarchou, 2016) y Amerika Square (Yannis Sakaridis, 2016) puede 
que encontremos alguna respuesta.�O

Maria Komninos / Carlos Reviriego
 Directora de Programación de Greek Film Archive

Director de Programación de Filmoteca Española

Juan Mariné en Sala:B

Este mes, la propuesta mensual de “Sala:B” y las celebra-
ciones en torno a Juan Mariné, director de fotografía y 
restaurador emblemático, se alían para ofrecer una sesión 
especial el viernes 21, coincidiendo con el inicio del 
carnaval madrileño. El propio Mariné y Álex Mendíbil, 
comisario de “Sala:B”, presentarán dos de las películas que 
Mariné rodó a las ordenes de Juan Piquer Simón: Superso-
nic Man y Los diablos del mar. Una sesión perfecta para 
homenajear el trabajo de dos grandes del cine español. �O

Cien años de Caligari

Siguiendo la línea marcada por sesiones tan memorables 
como las de Las aventuras del principe Achmed (Lotte 
Reiniger, 1926), Frivolinas (Arturo Carballo, 1926) o Aelita 
(Yakov Protazanov, 1924), en febrero celebramos el cente-
nario del estreno de El gabinete del doctor Caligari (Robert 
Wiene, 1920) con una proyección con música en directo
a cargo del DJ Raphaël Marionneau. El domingo 9 a las 
20:30, el legendario título emblemático del expresionismo 
alemán cobrará vida en el Doré. �O

Sweet Bunch (Nikos Nikolaidis, 1983)


