


.

Visiones gratas del pasado



.



Fabio Nigra
(coordinador)

Gilda Bevilacqua - Florencia Dadamo - Valeria Carbone
Leandro Della Mora - Nicolás Fernández Mickel

Augusto Fiamengo - Leandro Lacquaniti - Darío Martini
Jennifer Palla - Emmanuel Pardo
Mariana Piccinelli - Darío Trejo

Visiones gratas del pasado

Hollywood y la construcción
de la Segunda Guerra Mundial



COLECCIÓN EN DEFENSA DE LA HISTORIA
Dirigida por Pablo Pozzi

Fabio Nigra (coordinador)
Visiones gratas del pasado: Hollywood y la construcción de la Segunda
Guerra Mundial. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2012.
320 p. 22x15 cm
ISBN 978-950-793-130-7
1. Historia del Cine. I. Nigra, Fabio G., coord.
CDD 778.09
Fecha de catalogación: 05/03/2012

©2012, Fabio Nigra
©2012, Ediciones Imago Mundi
Distribución: Av. Entre Ríos 1055, local 36, CABA
email: info@imagomundi.com.ar
website: www.imagomundi.com.ar
Diseño y armado de interior: Alberto Moyano, hecho con LATEX 2ε

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Tirada de esta edición: 1000 ejemplares

Se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2012 en Gráfica San Mar-
tín, Pueyrredón 2130, San Martín, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubier-
ta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni
por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de graba-
ción o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.



Índice general

Introducción: otra manera de mirar. Fabio Nigra 1

¿Es posible una representación del pasado en el cine histórico
de Hollywood? Fabio Nigra 7

I El frente doméstico

La guerra cinematográfica: la Segunda Guerra Mundial y la
construcción del patriotismo estadounidense. Valeria Lourdes
Carbone 27

Emoción y razón. Guerra y discurso en el estudio Disney
durante la Segunda Guerra Mundial. Emmanuel A. Pardo 57

Modelando la identidad estadounidense. El relato bélico de la
Segunda Guerra Mundial en las películas de Hollywood. Leandro
Lacquaniti 71

II El frente europeo

Una apología de la guerra perpetua. Representaciones
cinematográficas de la batalla de las Ardenas. Leandro Della Mora 101

Patton de Franklin J. Schaffner ¿Convicción ideológica ante el
descreimiento social o producto comercial oportuno para volver
a los «años felices»? Darío Sebastian Trejo 129

Operación Valquiria: las representaciones hollywoodenses del
buen alemán. Florencia Dadamo 149

Tensiones sociales en el frente de batalla. Los
afroestadounidenses y la Segunda Guerra Mundial en el cine
estadounidense de la década del cuarenta. Nicolás Fernández
Mickel 171

Del discurso «histórico» al «cinematográfico»: Bastardos sin
gloria y la construcción de la historia. Gilda Bevilacqua 193



III El frente del Pacífico

Hollywood va a la guerra. Mariana Piccinelli 213

Treinta segundos sobre Tokyo. Fabio Nigra 227

Regreso a Bataán. La disputa por la hegemonía sobre Filipinas y
la construcción del otro. Augusto Fiamengo y Darío Martini 251

Fusiles y tractores pelean a la par. El «complejo militar
industrial» a través del cine o cómo se disciplina a una sociedad.
Jennifer Palla 271

Bibliografía 295

Índice de autores 307

VIII



Introducción: otra manera de mirar

Fabio Nigra
. . . . . .

Tres grandes conceptos construyen el presente libro: la historia, el cine y
Hollywood, entendiendo al último como un enorme aparato de generación
de expresiones que en algún momento son artísticas, en otros meramen-
te pasatistas y todas, definitivamente, son comerciales. Tomando un caso
particular, como la Segunda Guerra Mundial, proponemos otra manera de
mirar, no solo el cine, sino también la historia. Esta última tiene, para noso-
tros, dos maneras de abordaje: por un lado, efectuamos una interpretación
de la historia sucedida en casos particulares desde otra mirada (no la con-
sensualmente construida desde los mismos beneficiarios de la perspectiva
benévola, que se traduce en las superproducciones sobre el conflicto), pero
también efectuamos otra mirada sobre lo que podría denominarse el dis-
curso de la historia.

En 1993 el Journal of American History, publicación académica de gran
prestigio en EEUU y Europa, publicó los resultados de una encuesta efec-
tuada entre más de tres mil historiadores de ese país, todos ellos profesores
universitarios, y por ende, de un nivel económico y cultural medio y alto.
En una de las preguntas se solicitaba contesten sobre cuál estimaban los
encuestados fue el mejor momento de la historia de dicho país. Una am-
plia mayoría contestó que fue la Segunda Guerra Mundial, ya que, tal como
sostiene Pablo Pozzi, «la lucha contra el fascismo generó una valoración y
autoestima en el ciudadano estadounidense que surgía de la congruencia
entre ideales y una práctica de Estado: Estados Unidos se había manifesta-
do, en los hechos, como un reservorio de la democracia frente a la agresión
belicista de las tiranías fascistas».1 Es evidente que Estados Unidos se invo-
lucró en la Segunda Guerra por intereses más oscuros que los abiertamente
invocados, por cuanto «la Casa Blanca reconocía que una Europa domina-

1. Pablo Pozzi. «La Segunda Guerra Mundial y la identidad norteamericana».
En: Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Comp.
por Fabio Nigra y Pablo Pozzi. Buenos Aires: Editorial Maipue, 2009, pág. 199.



Fabio Nigra

da por Alemania y un Asia dominada por Japón pondrían en peligro los
intereses de Estados Unidos».2 Esta perspectiva nos advierte del hecho que
por detrás de los grandilocuentes discursos sobre la defensa de la libertad y
la democracia, los estadounidenses – o por lo menos una importante frac-
ción de su clase dominante – tenían claro que para erigirse en una potencia
dominante, debían involucrarse en un conflicto que su propia ciudadanía
entendía como solamente europeo.

En consecuencia había que modificar el natural aislacionismo3 estadou-
nidense por una mirada proclive a la intervención. Es por ello que «la propa-
ganda del gobierno reforzó los sentimientos espontáneos de patriotismo»,
para lo cual «el rol de la propaganda y de los medios de comunicación masi-
vos se transformó en clave para crear el consenso necesario que involucrara

2. AAVV. Who Built America? Vol. 2. Nueva York: Pantheon Books, 1992,
pág. 429; citado por Alicia Rojo. «Los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mun-
dial». En: Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos.
Buenos Aires: Editorial Maipue, 2009, pág. 212.

3. La doctrina «aislacionista se refiere a la no intervención política y militar de
un país, en este caso Estados Unidos, en los asuntos de otro territorio soberano. . .
Su aislacionismo se refiere sólo a la no injerencia de Estados Unidos en la política
interna de otras naciones soberanas. De ahí que las manifestaciones más visibles de
este movimiento se hagan más visibles (sic) en los momentos previos a las interven-
ciones estadounidenses en conflictos bélicos en el extranjero y asuma discursos y
argumentarios (sic) adecuados a las características de cada posible intervención de
EEUU (. . . ). La edad de oro del aislacionismo, sin embargo, se dio desde las vísperas
de la intervención de EEUU en la Primera Guerra Mundial en 1917 hasta la entrada
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa se configuró lo que
hoy es llamado paleoconservadurismo o derecha vieja. . . para contraponerlo a las
ideologías neoconservadoras actuales, partidarias del imperialismo en nombre de
la democracia. . . y de un conservadurismo compasivo en materias sociales. La de-
recha vieja se consolidó en torno a dos ejes indisociables, la crítica a la intervención
de EEUU en las guerras europeas y el rechazo a las medidas estatistas (controles de
precios, incremento de impuestos, establecimiento de sistemas de seguridad social)
emprendidas durante el largo mandato de Franklin Delano Roosevelt. A los argu-
mentos antiimperialistas antes expuestos los aislacionistas suman, en su crítica a la
participación en la Primera Guerra Mundial, el rechazo que a muchos ciudadanos
estadounidenses de origen alemán o irlandés. . . les producía que su nación de adop-
ción combatiese a favor de los entonces enemigos de sus países de origen. Tampoco
fue de su agrado, y así lo manifestaron, el hecho de la ruptura con la tradición cen-
tenaria formulada por los Padres Fundadores de no inmiscuirse en los asuntos in-
ternos de Europa perfectamente expresada por John Quincy Adams que rezaba que
Estados Unidos no debería nunca dedicarse a buscar monstruos que destruir en el
exterior». Miguel Anxo Bastos Boubeta. «Antiimperialismo de derechas: la tradición
política del aislacionismo norteamericano». En: Revista de Investigaciones Políticas y
Sociológicas, vol. 1: Universidad de Santiago de Compostela (2005), págs. 99-100.
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Introducción: otra manera de mirar

a millones de estadounidenses en la guerra, y fue a la vez uno de los instru-
mentos de disciplinamiento social, que junto con variados mecanismos de
represión interna, constituyó una de las transformaciones cualitativas que
la guerra introdujo en la sociedad estadounidense».4

Es evidente que si bien en los comienzos la posibilidad de injerencia gu-
bernamental en los estudios era reducida, el tiempo y la evolución de la
guerra fueron cambiando las perspectivas de ambos sectores. Lentamente
la gran industria empezó a responder de forma más positiva a las sugeren-
cias de una oficina gubernamental específicamente creada al efecto: la Of-
fice of War Information (OWI). En consecuencia, estudios del tamaño de
Warner Brothers o Disney se sumaron sin críticas a la propaganda oficial de
la guerra, aunque otros, como Paramount Pictures, se mostraron reticentes
a las presiones a personal de las películas como directores, actores y guio-
nistas, amén de empleados burocráticos de la productora.

Este primer intento permitiría una creciente injerencia del gobierno en
las películas de Hollywood, hasta el punto de que para obtener el apoyo del
Pentágono en la utilización de logística, armas o campos militares, los guio-
nes deberían pasar por su censura y realizar las modificaciones requeridas.5

En consecuencia, el desarrollo de un gran campo conocido como «cine béli-
co», resultó funcional a la construcción del consenso político interno, amén
de presentar una imagen hacia el exterior en donde el sacrificio de estadou-
nidenses comunes y corrientes en aras del ideal de libertad y democracia
para otros pueblos, resultó la clave durante la guerra y por muchos años de
la posguerra.

Sin embargo las películas sobre la Segunda Guerra Mundial continua-
ron una vez finalizado el conflicto, y siguen produciéndose en la actualidad.
Este último punto fue el disparador del presente proyecto de investigación,
materializado gracias a un subsidio brindado por la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBACyT). ¿Cuál es la necesidad
de los grandes estudios de Hollywood para continuar produciendo films
que tomen como tema central algún momento, hecho o batalla particular
del gran conflicto? ¿Es solamente una especulación económico-financiera,
o existe algo por detrás que no se alcanza a explicar claramente? ¿Debe su-
ponerse que existe un objetivo ideológico particular, o solamente mostrar
hechos heroicos del pasado?

El problema es que se advierten, a priori, ciertas recurrencias en los ba-
samentos de dichos films que no dejan de llamar la atención: siempre ven-
cen las fuerzas estadounidenses; siempre el enemigo es desalmado, bruto,
salvaje; siempre hay hechos de una heroicidad notable, de un patriotismo

4. Rojo, «Los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial», pág. 213.
5. David L. Robb. Operación Hollywood. La censura del Pentágono. Barcelona:

Ediciones Ocean, 2006.
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superlativo y de una nobleza por parte de los soldados estadounidenses que
logran dejar satisfecha la conciencia del espectador, que sale de la sala cier-
tamente eufórico. Estas repercusiones, acríticas, ratifican de alguna forma
el presupuesto de que Estados Unidos mantiene a lo largo de su historia
una coherencia constante entre su discurso y su práctica. Ya en anteriores
investigaciones concluimos que muchos de estos films tienen el doble obje-
tivo de generar una perspectiva claramente ideológica para uso doméstico,
y que luego, gracias al potente desarrollo de la industria cinematográfica
de EEUU, hacia el exterior con una impronta que podría llamarse de «impe-
rialismo cultural».

Entonces, como se indicó precedentemente, nuestro trabajo se abocó al
desarrollo de otra mirada – crítica – sobre las producciones bélicas esta-
dounidenses. Una mirada que no sea condescendiente con ciertos mensajes
– muchos, repetitivos – que pueden resumirse en un ejemplo: el soldado es-
tadounidense en cualquier lugar del planeta diciéndole a un chico «estamos
acá por vos, para garantizar tu libertad». ¿A quién tratan de convencer, y de
qué cosa quieren convencer?

Al tratar de desarrollar esa mirada crítica nos enfrentamos con el pro-
blema de la historia. ¿Qué historia nos cuenta la película? ¿Cuál es el cri-
terio de «verdad» que debemos utilizar? Si los decorados son realistas y las
armas y el vestuario también, ¿lo que nos muestra la película es lo que efec-
tivamente sucedió? No hay una respuesta uniforme para esto, porque tam-
bién tuvimos que lidiar con la construcción discursiva de la historia. Como
se verá a lo largo de los trabajos, existe un punto de tensión teórico que re-
sulta verdaderamente complejo de resolver, y es si las películas pueden ser
escritura de la historia o son simplemente fuentes históricas del momen-
to en que fueron filmadas (lo que podríamos desde aquí llamar la tensión
Rosenstone-Ferro, que se desarrolla ampliamente a lo largo de los textos).
Por caso: con vestuario, escenografía, totalmente realista se monta una es-
cena en donde la guerra termina porque se logra asesinar a Adolf Hitler;
tenemos allí un real problema histórico. Si el hecho nunca sucedió, por más
que exista una construcción discursiva impecable, no es historia, sino fic-
ción.

Y entonces puede darse la discusión de si un film puede ser escritura de
la historia (Rosenstone), o un disparador de problemas y cuestiones para
ser utilizado como una herramienta más para la enseñanza de la historia.
Ahora bien, en el ejemplo señalado vale lo mismo esa escena que una can-
ción actual que hable del hecho pasado. El punto es que en muchos de los
casos tenemos películas que intentan, seriamente, ser una especie de «tex-
to» histórico, como por ejemplo Treinta segundos sobre Tokyo o 13 días, que
representan un hecho histórico concreto en la visión de un participante de
dichos acontecimientos, con independencia del sesgo ideológico que es una

4
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especie de a priori categórico, máxime si provienen de los grandes estudios.
Estos son los extremos entre los que nos encontramos al analizar las pelícu-
las bélicas estadounidenses.

Esto nos lleva a otra cuestión, que será el problema a trabajar en el fu-
turo, y es que esta tensión mencionada entre Rosenstone y Ferro, nos llevó
a advertir que no merece el mismo tratamiento una película filmada du-
rante los mismos acontecimientos que intenta describir, lo que de alguna
forma abonaría los planteos de Ferro, pero que para nosotros hoy son histo-
ria, que una película filmada cuarenta años después, que se inclinaría para
el lado de Rosenstone, máxime si se tienen en cuenta las ideas aportadas
por Alfredo Tenoch Cid Jurado (que serán desarrolladas también en varios
capítulos).

Como se advertirá, el conjunto de problemas mencionados nos llevó y
nos llevará trabajo. Por lo pronto, en el presente hemos avanzado en preci-
sar algunos de los problemas, y también en generar nuevas discusiones en
las que deberemos buscar puntos de encuentro, para intentar desarrollar
pautas comunes de elaboración.

Por lo pronto, este libro se divide en tres grandes apartados: el frente
doméstico, el frente europeo y el frente del Pacífico. A esto se agrega un
texto introductorio que plantea más formalmente varias de las cuestiones
teóricas mencionadas.

En el frente doméstico, Valeria Carbone analiza el papel desarrollado
por la Office of War Information (OWI) en los mensajes y discursos que
debían generarse en los films, tanto para uso interno como aquellos des-
tinados al exterior en su artículo, «La guerra cinematográfica: la Segun-
da Guerra Mundial y la construcción del patriotismo estadounidense». Co-
mo derivación lógica, en el texto de Emmanuel Pardo, llamado «Emoción
y razón. Guerra y discurso en el estudio Disney durante la Segunda Guerra
Mundial», se analizan una serie de cortos emanados de dicho estudio con la
línea de departamentos y agencias del gobierno estadounidense. El trabajo
de Leandro Lacquaniti, «Modelando la identidad de EEUU. El relato béli-
co de la Segunda Guerra Mundial en las películas de Hollywood», sondea
ciertas perspectivas reiteradas en distintos films, en diferentes momentos
históricos posteriores al conflicto.

En el frente europeo, Leandro Della Mora, con «Una apología de la gue-
rra perpetua. Representaciones cinematográficas de la batalla de las Arde-
nas», encuentra elementos ideológicos reiterados o específicos – según la
época histórica en que se produjeron los films – que muestran claramente
cómo se pueden decir distintas cosas con los mismos hechos. Darío Trejo
en «Patton de Franklin J. Schaffner. ¿Convicción ideológica ante el descrei-
miento social o producto comercial oportuno para volver a los “años feli-
ces”?», analiza el contexto sociopolítico en que una película de 1970 sobre

5
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la Segunda Guerra busca interpelar a la ciudadanía – en crisis moral – pa-
ra recuperar los valores tradicionales de EEUU. Florencia Dadamo, por su
parte, en «Operación Valquiria y las representaciones hollywoodenses del
buen alemán», destaca también sobre un mismo hecho histórico la parado-
ja que se produce con el tratamiento que se le brinda en el film al enemigo
alemán, siempre – también – condicionado por el contexto histórico. Ni-
colás Fernández Mickel con «Tensiones sociales en el frente de batalla. Los
afroestadounidenses y la Segunda Guerra Mundial en el cine estadouniden-
se de la década del cuarenta», desarrolla su trabajo sobre un aspecto poco
analizado, y es el tratamiento de la cuestión racial en el cine durante el
conflicto bélico. Finalmente, Gilda Bevilacqua en «Del discurso “histórico”
al “cinematográfico”: Bastardos sin gloria y la construcción de la historia»,
se embarca en el complejo análisis teórico de las posibilidades de elabora-
ción discursiva del cine y la historia, con una película que se encuentra en
un fino límite entre ambos.

Finalmente, en el Frente del Pacífico, Mariana Piccinelli trabaja, en «Ho-
llywood va a la guerra», aspectos ideológicos destinados a mostrar la im-
portancia, para la ciudadanía media, de valores entendidos como impres-
cindibles a fin de lograr la victoria en ese frente de batalla, tomando como
ejemplo el film Sands of Iwo Jima. Fabio Nigra, por su parte, en Treinta se-
gundos sobre Tokyo, ubica el contexto histórico en que se lanzó el primer
ataque estadounidense sobre Japón, y con base en la película que le da tí-
tulo, destaca elementos ideológicos que debían modificarse para lograr ga-
nar la guerra. Augusto Fiamengo y Darío Martini, en «Regreso a Bataán. La
disputa por la hegemonía sobre Filipinas y la construcción del otro», des-
tacan aspectos poco conocidos de la presencia de EEUU en Filipinas, y el
peso y profundidad del «imperialismo cultural» sobre la población de di-
cho territorio. Finalmente, Jennifer Palla con «Fusiles y tractores pelean a
la par. El “complejo militar industrial” a través del cine o cómo se disciplina
a una sociedad», efectúa un análisis de cómo a través de un film de guerra
se puede postular un discurso de conciliación de clases y la necesidad de
subordinación burguesa al Estado para el triunfo del sistema, más allá de
las contingencias de la guerra.
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