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Te escribo para contarte que el cine que me interesa es un cine de artesano, de solitario, casi de 
pintor. Un cine de mirada, de pensamiento y de encuentro, en lugar del cine del poder y del 
entretenimiento (...) Para mí, filmar es antes de nada observar al otro, la cara del otro, pero 

también las huellas del otro, aquí o en otros lugares, en el paisaje.

–Carta de un cineasta a su hija (Eric Pauwels, 2000)

DESCRIPCIÓN:

Entre abril y  agosto de 2021 programé para el Museo Online de Cine Autobiográfico 

(MOCA, España) un amplio ciclo de cine-ensayo belga autobiográfico, que pretendía 

dar respuesta, desde la misma materialidad de cada una de las películas del ciclo, a la 

cuestión de por qué está cinematografía está obsesionada con la exploración del yo. 

Terminado el ciclo, creo que la cuestión sigue abierta. Actualmente trabajo en la 

maquetación de un libro compuesto por una quincena de entrevistas que he realizado en 

2023 a los principales responsables del cine de no ficción belga, unidas a una serie de 

estudios previos. De la autobiografía al retrato en espejo, del diario a la elegía, el cine-

ensayo belga, de una manera más extendida y consistente –y  posiblemente más 

creativa– que en ninguna otra cinematografía del planeta, gira en torno a la confesión, a 

lo doméstico, a la confrontación de momentos vitales decisivos a través del cine en 

primera persona. Los autores y  autoras belgas, en una suerte de confabulación nacional 

–si bien limitada al ámbito francófono y  con evidente influencia del cine y literatura 

franceses–, parecen especialmente proclives a la utilización de la máquina 

cinematográfica como herramienta de apertura hacia lo autobiográfico. Y ello desde un 

acento propio, donde se dan cita la noción artesanal del cine, la auto-parodia, la atención 

a los objetos y  lo doméstico propios de la pintura flamenca, o la superación surrealista 

de una noción limitada de realidad impuesta por el realismo literario o cinematográfico. 

Este seminario pretende servir de introducción –ilustrada por múltiples fragmentos de 

las películas citadas– a las claves de este fascinante territorio cinematográfico mal 

conocido más allá de sus fronteras, donde cada película es un prototipo original, y 

donde el yo, por lo general, es un otro, y con frecuencia ficticio.



1. INTRODUCCIÓN: ENTRE AUTOBIOGRAFÍA Y AUTORRETRATO

El cine actual de no ficción belga hereda una tradición artesanal que se remonta a 

algunos cineastas pioneros de los años 1920 y  1930, principalmente Henri Storck y 

Charles Dekeukeleire. Sus experimentos iniciales, de influencia surrealista, irán 

cargándose con nuevas ideas en las filmografías de cineastas posteriores como Edmond 

Bernhard o Paul Meyer, y también desde las ficciones de realismo mágico de André 

Delvaux, para desembocar en la personalidad reconocible del cine belga actual, donde 

conviven las influencias recientes de René Magritte y Paul Delvaux con las más remotas 

de Jan Van Eyck y  Roger Van Der Weyden. A partir de fin de los años sesenta, irrumpe 

el cine de ficción y no ficción de Chantal Akerman, y  tras él, comienzan los 

experimentos autobiográficos de Boris Lehman y  Mary Jiménez, que abren la puerta a 

toda una serie de cineastas que han explorado el cruce entre lo doméstico y lo 

autobiográfico, y  donde el pasado vivido y los recuerdos suponen el anclaje decisivo 

con el que mirar todo tema posible del mundo actual, de la muerte del padre a la 

fabricación de cerveza, del significado del dinero al significado del cuadro Paisaje con 

la caída de Ícaro, de Brueghel el Viejo. En esta primera sesión exploraremos las 

implicaciones de esta encrucijada entre el autorretrato y la autobiografía hasta llegar al 

más reciente ejemplo de esta tradición, Une vie comme une autre (2023), de Faustine 

Cros.



2. EL DIARIO FILMADO

Siguiendo la influencia clave de Jonas Mekas pero distanciándose de él de manera firme 

y reveladora, analizaremos cómo dos de los principales cineastas belgas, Boris Lehman 

y Eric Pauwels, se han aproximado al género del diario filmado introduciendo en su 

núcleo un ambiguo y lúdico elemento de ficción.

3. LA ELEGÍA

En la que quizá sea la forma más decisiva de cine autobiográfico, empleada en Bélgica 

con una amplitud difícil de encontrar en otros países, el cine deviene una suerte de 

objeto-talismán que ayuda a realizar la travesía del duelo. Analizaremos cómo algunos 

de los principales directores y directoras belgas han tratado esta forma desde los años 

ochenta a nuestros días, siempre desde la creatividad radical y  la propuesta de formas 

originales.



4. EL RETRATO EN ESPEJO Y EL FILM-ENSAYO SOBRE PINTURA

El arte del retrato documental, en Bélgica, hereda la forma metarreferencial de la 

pintura de Van Eyck y tiende a sufrir una suerte de imantación del encuadre hacia su 

punto de partida, terminando siempre por revelar al cineasta. Así ocurre en películas de 

Boris Lehman como Retrato del pintor en su estudio (1985) o A de Adrienne (2000), al 

igual que en películas más recientes como Manu (2018), de Emmanuelle Bonmariage. 

Cine y pintura dialogan por su parte de una manera aún más explícita en algunas de las 

mejores películas sobre arte jamás realizadas, obra de cineastas como Luc de Heusch o 

Claudio Pazienza.

5. PSICOGEOGRAFÍA Y VIAJES IMAGINARIOS

El espacio también se explora en Bélgica desde el anclaje autobiográfico. Esta 

exploración puede ser real o imaginaria, volando al otro extremo del planeta o desde el 

encierro en una habitación, a imagen del célebre Viaje alrededor de mi cuarto (1794) de 

Xavier de Maistre. Asimismo, ciertas películas plantean la cartografía emocional de un 

lugar de infancia, llegando a abarcar los tiempos y espacios de una ciudad completa.
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DATOS ACADÉMICOS

Duración del curso:

20 horas (5 sesiones de 4 horas).

Asignación: 

4 créditos.

Metodología: 

A través de un recorrido estructurado en cinco sesiones por algunas de las obras 

centrales del cine autobiográfico belga reciente, ilustrado con múltiples fragmentos de 

las películas citadas, analizaremos sus implicaciones estéticas y narrativas, organizando 

el corpus elegido en una clasificación temática, del autorretrato a la psicogeografía.

Se presupone asistencia regular a las sesiones presenciales, la utilización de la 

bibliografía recomendada, y la realización de un trabajo final escrito o audiovisual; de 

ambas posibilidades se darán indicaciones durante la sesión de presentación.

Evaluación: 

–Valoración de la implicación de cada estudiante durante las sesiones presenciales.

–Realización de un trabajo final escrito o audiovisual.
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