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Jordi Balló

En elmundo
deAkerman

Son tiempos provechosos para la cultura
comparada. Cuando aparecen nuevas
imágenes fruto de una situación imprevi
sible, nos vemos constantemente invita

dosabuscarunaconexiónpersonal, intuitiva,con
películas que guardábamos en nuestra memoria
visual. Los planos vacíos de las ciudades, los ani
males que las ocupan, las rutinas humanas en in
teriorylasformasdecomunicacióninterpersonal
sonmotivos iconográficosquequizáyahabíamos
visto, pero que ahora integramos como una ex
tensióndocumentaldelmundoquenosrodea.
Esteviajeentreuna imagendeahorayotraque

nos produce un eco lo he experimentado con la
doblefotografíadeunafiladegentequeesperaen
unacalledeCopenhague, en laque lavisión fron
talconteleobjetivoparecedecirnosquelasperso
nas estánpegadasuna trasotra, y encambio la vi
siónlateral, tomadadesdeelcentrodelacalle,nos
muestra que todas ellas mantienen el metro de
distancia normativo. Las dos imágenes confron
tadasproducenuncuriosoefectodeverificación:
la frontal parece fruto de unamanipulación inte
resada, en cambio la lateral parece decirnos la
verdad respecto a la distancia.Muchas veces son
estasdecisiones lasquemarcanlagrandezadeun
cineasta. Decidir donde se pone la cámara, con
qué óptica, sabiendo que cada imagen transmite
pensamiento visual. La supremacía de la imagen
lateral en esta doble fotografíame ha hecho pen
sarenel filmeD’EstdeChantalAkerman, rodado
en1993,queencuentrasusmomentosmás inolvi
dables en la forma de filmar a los habitantes de
ciudades de Polonia o Rusia utilizando un trave
lling lateral que recorre las ciudades. Este tráfico
lento de la cámara situada enmedio de las calles
nospermiteverasushabitantescaminandoensi
lencio enmedio de paisajes nevados, algunos de
tenidos en la acera, enunamanera inolvidablede

mostrar como la gestualidad del cuerpo es capaz
dehacernos entender el colapsodel este europeo
después de la caída del Muro. Pero Akerman no
sólo supo explicarnos visualmente la vida solita
riadelosexteriores,sinosobretodotambiénlavi
dadelasmujeresenelinteriordelascasas.Suúlti
mapelícula,testamentaria,Notahomemovie,que
estrenó en el 2015, es un filme emocionante en el
que Akerman filma los últimos meses de vida de
su madre, Natalia Akerman, una superviviente
del campo deAuschwitz. Para filmarla con aten
ciónyamor, lacineastasetrasladaalapartamento
de la madre, pero muchas veces utiliza la video
conferencia como forma de comunicación con
ella, en un usomagistral de cómo gestionar cine
matográficamente los sentimientos, entre la pro
ximidady ladistancia.
Los rituales cotidianos, la importancia de los

gestos, quedan como fijaciónde lamemoria y co
mo anuncio de la desaparición. Esta imágenes de
interior se alternan con otro travelling por el de
sierto solitario, un exterior vacío, con inclemen
cias atmosféricas, quenoshace sentir la concien
ciadelplaneta.Nosepuedeexpresarmejorsenti
miento de vida y de límites que ahora estamos
experimentando.

Losritualescotidianos, la
importanciade losgestos,quedan
comofijaciónde lamemoriay
comoanunciode ladesaparición

#tuitsdecultura

@peigis Anna Pérez Pagès Periodista. Cada
cop que sento a parlar de “la nova normali
tat” penso en #TheNewNormal del @Prima
vera_Sound de l’any passat i m’agafen unes
ganes terribles de plorar i ballar alhora.

@promera68 Pilar Romera Escritora. No sé
si ya se ha dicho... Pero los Encuentros en la
Tercera Fase, no? #Spilbergvisionario.

@ivanbenet Ivan Benet Actor. Ara mateix
em penedeixo tant de no haver fundat el
PTNF... (Petit Teatre Nacional de Formentera)

@PepG_P Pep GarciaPascual Actor y direc
tor. “La parte desescalante de la primera fase
será considerada como la parte desescalante
de la primera fase.” #Desescalada #Nueva
Normalidad

guna vez existió realmente. Pero
nos acercamosunpocomás a ella”,
lamentabaayerMartineGosselink,
la directora del Mauristhuis. El
misterio permanece y tal vez para
siempre, porque “a pesar de que
posiblemente una niña se sentó y
posóparaestapintura,nohayluna
res, cicatrices o pecas visibles” que
permitanseguirunapista.Loquesí
está claro es que no se trata de un
retrato, sino de lo que los holande
ses llaman tronie, es decir, una
muestra del catálogo con el que el
artista persuadía a sus potenciales
clientes de sus habilidades con el
pincel.
Imaginar la historia detrás deLa

joven de la perla es lo que llevó a la
escritora estadounidense Tracy
Chevalier a escribir la novela del
mismo título (Alfaguara), que des
puésseconvirtióenunapelículade
Hollywood protagonizada por Co
lin Firth y Scarlett Johanson. En la
versión de Chevalier, la chica sería
unacriada llamadaGriet, cuyasen
sibilidad e instinto pictórico le
abrieron las puertas del taller del
artista, provocando los celos de su
esposa, de quien habría tomado
prestada la enorme perla que Ver
meer coloca enel centro.
Demasiado grande para ser real.

“¿Sabíasquepodríanoserunaper
la?”, escribía Vandivere en una de
sus entradas del blog, adelantando
que“quizásVermeer loexageróun
poco para convertirlo en un punto
focal de la pintura... A gran aumen
to, se puedever queVermeerpintó
la perla con sólo unas pocas pince
ladas de plomo blanco”. Y que no
tiene contorno ni engarce para la
oreja de la chica. Se trataría por
tanto de una ilusión óptica. Caso

resuelto.Ya enel 2014, unastróno
mo y artista holandés, Vincent Ic
ke, publicó un estudio en la revista
New Scientist, según el cual lo que
parece colgar de la oreja es una lá
minadeplatapulidaounaesferade
cristal. De hecho, el título original
del óleo según un primer inventa
rio de 1767 era Un retrato al estilo
turco, luego pasó a llamarse Joven
conturbanteyCabezade joven, yno
fue hasta 1995 que adoptó el nom
bre conel quehoy se la conoce.
El estudio científico, en el que

han participado especialistas de la
universidad de la National Gallery
de Washington, el Rijksmuseum
de Amsterdam o las universidades
de Delft y Amsterdam, nos acerca
tambiénalastécnicasdepinturade
Vermeer,alamaneracomodelineó
el rostro con finas líneas negras y a
losarrepentimientosocambiosque
fue realizando durante el proceso
de composición: la posición de la
oreja, la parte superior del pañuelo
y la parte posterior del cuello se
desplazaron. El pintor trabajó sis
temáticamentedesde el fondohas
ta el primer plano: después de pin
tar el fondo verdoso y la piel de la
carade laniña,pasóapintar la cha
queta amarilla, el cuello blanco, el
pañuelo en la cabeza y la perla. Fi
nalmente, el artista estampó su fir
ma en la esquina superior izquier
da (IVMeer).
La presentación la cierra Marti

ne Gosselink con un anuncio intri
gante y prometedor: “Este no es el
punto final de nuestra investiga
ción, sino una estación intermedia.
Queremos ir aúnmás lejos. Las po
sibilidades técnicas continúandes
arrollándose y las colaboraciones
nodejande crecer”.c

Vermeer y su
paleta de colores

global
]Unade lasaportaciones
mássorprendentesde la
investigacióntienequever
con la identificaciónyel
mapeode lapaletadecolo
resqueutilizóVermeer.El
blancodeplomo,graciasa
cuyaspropiedadesópticas
lograunatransparencia
sutil yunatransiciónper
fectade la luza lasombra
en lapielde laniña,provie
nedelnortedeInglaterra;
el rojobermellónvienede
lacochinillaqueviveen los
cactusdeMéxicoySud
américa,yel azulultramar
delpañueloy lachaqueta
estáhechoapartirde la
piedrasemipreciosa lapis
lázuliqueseencuentraen
loquehoyesAfganistán.
“Essorprendente lacanti
daddeazuldeultramarque
utilizaenelvelode laniña”,
señala la líderdelproyecto,
AbbieVandivere. “Este
pigmentoeramásvalioso
queeloroenel sigloXVII”.
Sinembargo,Vermeerno
tuvoquerecorrerelmundo
paraobtenersusmateria
les,probablemente los
compróensuciudadnatal
deDelft, locual“noscuenta
mucho sobreelcomercio
holandésymundialenel
sigloXVII”, concluye.

Bajo la piel
Vermeer usó diferen
tes pigmentos y
mezclas para pintar
el rostro: rojo berme
llón, verde y azul

Fuera delmarco
La conservadora de
pintura de laMaurit
shuis de LaHaya
Abbie Vandivere,
de espaldas

MAURITSHUIS, LA HAYA

MAURITSHUIS, LA HAYA


