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LUCY, , , ,

UN CIELO CUBIERTO
DE ESTRELLAS

Entrevista con la'direttora brasileña

Tata Amarat ,5 , • ••-...< . > • > . • • • • •

Un cielo cubierto de estrellares como

insiste en llamar a s¡u ipetíqula en=es-

paiñot lao directora ¿brasileña. Tata

Amara! porqué, "estrel lado" le suena

muy mal;!Hizo*sti debut internacional

en el Festival Internacional de Toron-

to en septiembre de 1995. Tuvo muy

buena :recepcicm ¡y'ífue invitada al

Festival de Biarritz un mes-más tarde,

en donde! ganó el Premio Especial del

Jurado.; Un cielo cubierto/de estrellas

es el caso de una primera; película

sorprendente, que lo seguiría siendo

aun sin. ser; una ópera>primai v Esta

obras,, faerteque-no 'titubea,' debe ser

el producto dé los antecedentes1 en

cortometraje:de su directora;y de su

lugar,de origen, «n el que; por cierto,

sigue -viviendo: Sao<Paolo; )Tata»Ama-

ral ha realizado cuatro «cortometrajes

pero además se dedica; a filmar co-

merciales y videos para empresas

particulares, lof«que le ha dadora

práctica3 para^f¡Imar con .'tina-gran,

economía de medios económicos y

cinemátográffcOs. En Sao Paoto hay

una gran producción de coftamétrá*

jes hechos por mujeres, la mayoría

muy vfotentoSj ; "no tan viblemos

como Un cielo cubierto de^estrellaSs1,

pero que llevan la situaciórfíal límite*'

diceTatá. ' • ' • • "X" - í . ' . J : i « : • : ; ' ' ' * • , • . • • .'.•;:'

Es lahistoriade una mujer; Dalvaí

en Sao1 Paoto,cq'üe fue tomada cómo

reh<én>por sí» ex marido» Víctor an día

antes de que ella partiera para Esta-

dos Unidos. La película inicia con un

corto, casi documental!/erii'b'lanco y

negro,sobre la vidaven (¿'periferia de

la ciudad. Despuésfeacción transcu-

rre en el pequeño departamento ha-

bitado por Dal va y siímádf e. ' ''••

Llertóitde energía,' es una obra qué

no pide disculpas por sus excesos en

la violencia y en la banda soriora.



202 LA VENTANA, N-ÜH, 1 / 1996

, Tata Amaral insiste en aclarar que
no;es «Ha hermana menor ni la hija de
Sttzana Amaral, la; autora de La hora
deja estrella; ";laoadmiro; tenemos
formas de trabajar $ >m i lares y ) ahora
somosi vecinas, :peronO;tenemos; pa-
rentesco alguno". Estuvo^en el festival
de Toronto con su película, hablamos
mientras ella comía pasta marinara? é
intercaJaba anécdotas de su 'vida fa-
miliar^ su- hija de>l7-;aftos y sobre la
muerte de su primerimarido1. ¡Confesa-
ba su debilidad por los cineastas
franceses,' «en especial porrean Lúe
Goidardí ¡cuando- sa4ió/ corriendo! ; a
presenciar-la exhibición de Un.ctterrto
de verano de Erich Rommer;¡ : : ¡rato

:i¡n¡':

;Lucy- Virgen (LV.)¿Cwá//ae elmé-
ó tfodb-de f ¡nanciamientoyproduc-

Tata Amaral <TA¿XEn!primer (wgat
filmé con elidincroiquerecibÍA'ttavés
de ¡un-(Concurso patrocinado 'portel
Banco Estatal de Sao Paolo.:Concursé

en la categoría de telef time porqfúe
calculé que sWía£más : fifcil 'ganar1:' El
número de actores^ y ' ta f ilmaci'on
completa en un solo departamentos lo
hicieron muy :barato.-<[>espués sehizo
una edición, un primer corte, y cbn el
sonido directo y alguna música la
presentamos'» diverjas instituciones
qi*eifinancl3ín¿jpe!lículas!' para «fue
ellos pagaran la terminación.1 DioÍTíe-
suítado parque.esJa esiJa- única peML

tula- del concurso;¡que>está;te'rminada

¡ :íLV«Loa-prmieroSi-directores suelen
i >aer, maniáticos retspecfo al control

' < > total de su 'obra, ¡sin embargo tú le
>- : > ' diste el corto.t'njcial'a'otrá persona

:•,• .. para- que lo dirigiera: <>->¡¿, > '»••;<"•
'•.(•:•. ' ; ' .••>: \í--'": ':•.'•.• •' •:;;ji,-,í&^;;'"''!:'l-*W'í:'
TA... Ya í-nortme ¡niego, a^trabarja-r con
otrasípíersonási. Por o*ra^a:rté,,.Chi-
qumhoííehchicaqué hteael cortos es
una^persona que yo creo qfueptfede
captartehespÍTiturde rla;pertferia; él
haoe*. constanitemente docamenta'l es
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sobre la periferia,' con^historias- que
siguen;estaf línea. Entonces penseque
él podría hacerlo mejor que yoj o

LV. ¿Oesde el principiQ.lo'conce-
biste como un corto separado?

f ' < . • • ' : • ••"JiV¿\\í V^:.h< . ' • '

TAítNo, ,paTa.decirte,laiwerdad lo/quc
pasó es que la películatquedó un poro
corta, apenas 6o minutos. En mi opi-
nión no había nada más ,que decir,
entonces: pensamos -agreganalgo así
como utvapéndice osuna apertura que
empezara con el-'diálogo, pero que no
interfiriera directamente con la,histo-
ria. Así fue; como decidimos agregar

.>LV¡j'Hay una movimiento de cine
> d e . ñutieres; en- especial oen Sao

: ,, Paoto^más; qtte:er>otros lugares de
Brasil, e incluso más que ¡en otros

• ; ¿ ; lugares, de América Látirra. • ; '•• ••: ;• •>

ficárselé como movimiento, porque
no estamos organizadas. Lo que suce-
de es que hay muchas mujeres direc-
toras, sobre todo de cortos que se
hacen en Sao Paolo. Sus historias no
están necesariamente ligadas a temas
femeninos, pero creo que poco a poco

«stas producciones* terminarán por
•influenciarla manera de verbal c'ine.
No sé s¡ ̂ pasará, peroime gustar ia.;
. r . i > > , 'K'V'' ' '• ' '•"' f'-"1', " ','' '•• '>' " • - ' : ' '"" '•''' ' •

-f'^V;1 ¿Se'h'acen cortos-porque es
, más fácil producirtos o por vocd-

TAi Haywuchas mujeres -haciendo cine
en;Sao Paoto; pero-no sé ai pueda cali-

•;a¡'¡.-n fi-..;¡'?r. í .» . :V9 9:.. .'.TT -í •- "r

TALLOS'" cortos se pueden hacer, hay
trna'producción' comercial1 muy fuerte
y^dosjescuelas'de cine'WSao Paolo y
esio-facilita >que'sV'haga'n. Perb el
corto no es para nosdtrds una manera
déempezaríen'esté oficio, es un len-
guaej!Bj.>;part¡catar, /;una manera de
hacer cine; A mí- me gustaría hacer
más cortos^tengo dos proyectos que
me gustaría terminar: r ' f
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LV. ¿Porqué en tu película hiciste
. t a n crudos, Ibs'encuentros para la

mujer que>participa? •••:>., í

TA. Primero porque es una versión de
un libro, la violencia ya estabaí erl .4a
novela, y también porque se trata- dé
una situación límite de un-chico que
está desesperado y una: mujer que no
sabe qué-hacer; Yo quería hablar de ía
desesperación y de una persona que
está condenada,,Oa}vá.'€tlársólocon-
sidera stt fuerte átraccrón pofef Chico.
Cotidianamente las personas no" ha-
blan mucho de esto, de qué la mujer
puedano querer ya más a'un hombre;
pero persista una fuerte atracción por
élwEsto lar,condena, porque eireí mo-
mento en el que ella consigue correrlo
de: la casa ya es tarde. ¡ ¡

i Víctor está condenado, pero «tía
está-emparedada, presa; aunqtie las
posibilidades deffinal queden abier-
tas, ella también está1 condenada.
Ella no consigue salir de ta situación
porque no ve cómo, está atrapada en

su actitud. Desde el? guión fuimos
muy cuidadosos con eso, con que-ella
no podía manejar fa- situación, no
podía salir de ella. Y pienso que es
normal;'La gente no actúa cartesia-
namente como un programa. •

Yo quería hacer un filme violento
porque la historia/es violenta y quería
Hevarlo hastaí'eMírnite, ° v¡ • , : ; • ¿

, IV. En general las pelícufas'dírigi-
* t, das-por mujeres que tienen esce-

nas relacionadas con sexo y vio-
lencia tratan de hacerlas'5¡rrtás

«uaves, tosa que tú:rio hiciste, jw
r ^ r - ' f w i . f t ' ¿...i1 •*•$><. ' " : • . : • i ' í t e • • . > ' ? • . • ' '.<,••:• . . - ' " :

TA. En San Paololoscortosíde1 mujeres
son extremadamente violentos. Si vas
alfa y ves'los corros verás que'Json
violentos. Mo como Un déla cubierto
de estrellas,^qué es más'violeñta que
tas otras cosas que yo he visto, pero
existe esta viotenciavla radicalidad
encima de todo. En muchas de las pe-
lículas femeniinas se lleva la situación
al límite. En Brasil las mujeres siempre



R E S E Ñ A S •205

hemos sido una parte muy fuerte, por
ejemplo en las haciendas: los hom-
bres satían a cosechar y vender el
café, entonces las mujeres cuidaban
de la casa; de la hactendacde los em-
pleados. Es parte de una tradición.
Por lo menos en mi; famHía Iones,
siempre ha habido mujeres muy fuer-
tes, muchas veces viudas, entonces
resulta normal paramí. , <

. y.-i-, v - : ; - . • / . •;•, . .. • " .;- - ; > ; « • . • ; ' • , - .

LV. ¿Consideras a Urr cielo cubierto
f . de estrellas una pellada f emiríista?

TA¿ No exactamente* Yo ¡creo que-soy
mas humanista ¡que feminista,, i Yo
ejerzo el feminismo enrmhvida por-
que soy viuda de mi!primer marido; y
estóy-separada del segundo,, cuido
de mivhija,-trabajo, hagaitodo, no ne-
cesito afirmarme en eso. Mi vida yates
así No:es necesario quefó deje en el
cine porqttc-¿qué más pwedo decir?
Si alguien es machtsta o chauvinista
conmigo yo lo pongo en>su lugar,
pero no guardo rencores. . n

LV¿ Pero ¿por qué decidiste cerrar
, ^aún más el esipaciotdel departa-

mento en;donde-;trafaajabas?, las
escenas de sexo son daustrofóbi-
cas...y resultan .aún más fuertes

• ocurriendo en ese^pequeño co-
rredor. - - (

TA.- La escena de sexo'eramecesaria
porque Ia«madre muere-en el baño.
Esta fue ;una condición impuesta por
la«casa, por la'locación. En el guión
está señalada una sala^caadrada con
varias puertas, pero: esas no ¡eran las
condiciones del departamento. A mí
'me gusta mucho el corredor. Cuando
usted: está con-dos actores en una lo-
cación pequeña, hay'que hacer un
trabafoipara revelar poco a poco el
espacio,' porque si no se vuelve abu-
rrido. Entonces,'ese corredor pasa? a
cobrar una función dramática'por-
que te'primerai, ves que aparece es
cuando el1 hombre encierra a la
madre. El corredor, así, -se convierte
en un túnel a través del cual Dalva
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tiene que pasar muchas veces, ¡hu-

yendo de Víctor, -o hacia Víctor. Pero

lo más importante es qu« te escena

de sexo ocurre porquera madre es

mueTta y Cantes de éso Víctor tiene

que atrancarla en el baño para que-

darse sólo con ella.

LV. La madre de Dalva encerrada

en :el baño 'inicia una* serré de

reíos continuos, pero siri ilación;

qué llegan a ser ai tal grado exas-

; • perantes .queí resulta un alivio

• • • • • i cuando cesan.'¿Sucedía así en'la

'"'•. novela? ' <: • '•' - " •"' ;'':í' ;

„ . ' . , . ; • - i r ' , - . ' - , - : • '•'''• ' '

TA. ^No, cambiamos, eso. Lo 'de los

rezos sej debe a que yo"quería' una

presencia dramática de alguien que

estuviera escuchando todo el tiempo,

una mutjeV que recurre al cielo en un

momento de desesperación. Ellafreza

sobre tocio para un santo, imuy cono-

cido en Brasil, San Espedito, que es el

patrón de los desesperados.' i

LV.Ef sonido en tu película es mtty

péculiar.sE'Stá siempre preseinte y

a momentos resulta abramador,'

TA. La concepción básica dehsonidó

en mi película es imeter al Espectador

dentro "dé la casa, hay surround; lo

qaees muy importante.M , , ! n ; -

. 'Por-otra p'arte yo'partí ai hacer el

guión y la propuesta de sonido, déla

reflexión en torno a dos escenas: la

primera es del •Detective de Oodard,

érteHa tenemdswna cámará>frfai y la

acción se da por el sonido; la otra es

Downbyt'awrr-de'f'm Jarmusb, la' es-

cena enría prisión en donde hay un

motín en-donde gritan "Youscream,

usfscream". En ella" da ta impresiónde

la revuelta1 de presos exclusivamente

por ef sonido; porque, notiay más al-

tores quitos que están en la céf da:

Ya rio podía filmar el sitio poiiciaco

con campo y corítracampio,; porque

rto tenía dinero para hacer'eso. En-

tonces tuve que dar lai impresión de

que ellos estaban cercados por el so-1
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nido. Tenemos3qi»é> trabajar cotí lo
que Hlatnaan "estética degradada^, no
debé-ser una 'lucha defcontrarroSísmo
una comunión entre'laS' necesidades
de producctón yía-s'ecbriómrcaSi í u ! -

• • • ' • i:. ":. • ' . "'-i" • :•<>•/ . . ' ! :";Vi,' 'u:;"> . í j ü ^ r

LVí '¿"Comía corrtpa ras la -accíóri de
tu película con; la de ks -cintas

j 'norteamericanas?! v : > ¡ i r • • " ; • ;

TAÍ íEn ítóá
violendaíés dé otro tipo, 'es-estética;
Pore|erripjlo"en"Ca!sh/no'el crfico¡coirfa
ei dedo de otro",' pero no trayrinvola-
cramientai'YopíeíhsoofUe aceces ne-
cesitamos envolvímiéntoi .Yoí-tengpo
muy presente que Un cíelo cubierto
de estre/fas se trata de una'tra'ci'etíta,
y pienso en ta;deffnrdón''de Srísitóte-
lesarprcíp'ósitt) débiáe una tragedia lo
e&ino pórqire;haya'iitníespéctácutó es-
ténko'síño porque 'te historia inspira
terror y.piédad. Para mí 'que Artótóte-
leís!dif0.eso'poTque en ctn primer mo-
mento^ una: 'historia^ínSjpfifa terror,
después piedad cuando nosjpercata-

mos que ñor somos nosotros los1 que
estamos tí'entrbVÉTitonces hay necej

sariameríl¡fe"uri juego eri'M'il'ls^éed-
dor y la película." El personaje d*e
Dalva tiene actitudes^orprendeníes
porque es' humana y eso n'os sirve
pata distanciarnos*cte'ella y pregun-
tarnos' ¿por qué hace eso? Yo quería
que durante la peiícute el espectador
sé preguntara y reflexionara.

Nosotros;, seres civilizados, podej

mos' abstraer fa muerte "de1 un seri dé
una relación. Se'trata de" la muerte y
sin erribárgo no mata aT que queda
vivo; EntonceS'poderhos vivir una ex-
pieriencia muy'fuerte y lerr el tránsito
se da la' reflexión. Todo: esto'es lo que
yo" queTÍarprovocarpp^eró tu podrías
decirr(Tesi;funcio'na^V" :.

' • ' • Es fácil hásbkríde'Vifflencia si está
afuera; peto y o quería ¡que el'espec-
tadbrrse sintiera en el inside, soló
parí'que supiera' de lo que se tirata',
detó-olae estamos hablando. ? !


