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Resumen

)WXI� EVXʧGYPS� EFSVHE� PE� I\TIVMQIRXEGMʬR� GMRIQEXSKVʛƼGE� HIWHI� PE� EYXSIXRSKVEJʧE� JʧPQMGE� LEWXE�
el cine-ensayo, donde se utilizan experiencias personales y estructuras libres que, junto al 
uso de herramientas como la voz en off y el material de archivo, destacan la importancia de la 
contemplación y la representación personal en la cinematografía. Así, se explora cómo estas formas 
de cine independiente se alejan de las convenciones tradicionales y se centran en la realidad visible, 
PE� REVVEXMZE�TIVWSREP� ]� PE� VIƽI\MʬR�WSGMEP�� 7I�TVIWIRXER� PSW�INIQTPSW�HI�8MQI� -RHIƼRMXI de Ross 
1G)P[II�]�PEW�SFVEW�HI�1EVKVIXL�3PMR��UYI�YXMPM^ER�QEXIVMEP�TIVWSREP�TEVE�VIƽI\MSREV�WSFVI�XIQEW�
como la identidad y la experiencia humana. Además, plantea la discusión alrededor de la relación 
IRXVI�IP�GMRI�IRWE]S�]�PE�ZIVHEH�GMRIQEXSKVʛƼGE��4EVE�IPPS��WI�VIGYVVI�E�PSW�ƼPQIW�0E�MWPE�HI�PEW�ƽSVIW 
de Jorge Furtado y Tokyo-Ga de Wim Wenders, que muestran tanto a la autoetnografía como al cine-
IRWE]S�GSQS�JSVQEW�ʱRMGEW�HI�I\TVIWMʬR�GMRIQEXSKVʛƼGE��GIRXVEHEW�IR�PE�I\TIVMQIRXEGMʬR�ZMWYEP�
]�PE�VIƽI\MʬR�TIVWSREP�

Palabras clave:� EYXSIXRSKVEJʧE�� GMRI�IRWE]S�� I\TIVMQIRXEGMʬR� GMRIQEXSKVʛƼGE�� VITVIWIRXEGMʬR�
TIVWSREP��VIƽI\MʬR�WSGMEP�

Abstract

$XWRHWKQRJUDSK\�DQG�&LQHPDWLF�(VVD\�DV�D�IRUP�RI�&LQHPDWLF�([SHULPHQWDWLRQ

8LMW�EVXMGPI�EHHVIWWIW�GMRIQEXMG�I\TIVMQIRXEXMSR� JVSQ�ƼPQMG�EYXSIXLRSKVETL]� XS� XLI�IWWE]�ƼPQ��
where personal experiences and a free structure are utilized along with tools such as voice-over 
and found footage, highlighting the importance of contemplation and personal representation in 
cinematography. It also explores how these forms of independent cinema deviate from traditional 
GSRZIRXMSRW�ERH� JSGYW�SR�ZMWMFPI� VIEPMX]��TIVWSREP�REVVEXMZI��ERH�WSGMEP� VIƽIGXMSR��)\EQTPIW�WYGL�
as Ross McElwee’s 8MQI� -RHIƼRMXI�ERH�ƼPQW�F]�1EVKVIXL�3PMR�EVI�TVIWIRXIH��[LMGL�YWI�TIVWSREP�
QEXIVMEP� XS� VIƽIGX� SR� XLIQIW� WYGL� EW� MHIRXMX]� ERH� LYQER� I\TIVMIRGI�� %HHMXMSREPP]�� MX� HMWGYWWIW�
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XLI�VIPEXMSRWLMT�FIX[IIR�XLI�IWWE]�ƼPQ�ERH�GMRIQEXMG�XVYXL��*SV�XLMW�TYVTSWI��ƼPQW�WYGL�EW�.SVKI�
Furtado’s Isle of Flowers and Wim Wenders’ Tokyo-Ga are highlighted, as they demonstrate how both 
EYXSIXLRSKVETL]�ERH�IWWE]�ƼPQW�SJJIV�YRMUYI�JSVQW�SJ�GMRIQEXMG�I\TVIWWMSR��GIRXIVIH�SR�ZMWYEP�
I\TIVMQIRXEXMSR�ERH�TIVWSREP�VIƽIGXMSR�

Keywords:�EYXSIXLRSKVETL]��IWWE]�ƼPQ��GMRIQEXMG�I\TIVMQIRXEXMSR��TIVWSREP�VITVIWIRXEXMSR��WSGMEP�
VIƽIGXMSR�

/D�DXWRHWQRJUDI¯D�\�HO�FLQH�HQVD\R�FRPR�H[SHULPHQWDFLµQ�FLQHPDWRJU£̨FD

La autoetnografía fílmica y el cine-ensayo emergieron como géneros distintivos en la historia del 
cine en el siglo XX, con Sherman’s March (1986) 1 de Ross McElwee y Letter from Siberia (1957) 
2 de Chris Marker como obras pioneras, respectivamente. En Sherman’s March, McElwee utiliza 
su viaje personal por el sur de Estados Unidos como un lente con el que explora su propia vida y 
relaciones, entrelazando lo histórico y lo personal en una narrativa introspectiva, mientras que en 
Letter from Siberia, Marker fusiona comentarios personales, observaciones históricas y secuencias 
HSGYQIRXEPIW�TEVE�VIƽI\MSREV�WSFVI�PE�ZMHE�IR�7MFIVME��HIWXEGERHS�IP�GEVʛGXIV�WYFNIXMZS�]�VIƽI\MZS�
del cine-ensayo. Estas películas no solo marcaron el inicio de estos géneros, sino que también 
establecieron las bases para su evolución en las siguientes décadas.

El texto Por un arte de la visión de Stan Brakhage se relaciona con el desarrollo de estos géneros 
GMRIQEXSKVʛƼGSW�IQIVKIRXIW�GSQS�YRE�JSVQE�HI�I\TIVMQIRXEGMʬR�GMRIQEXSKVʛƼGE��HIFMHS�E�UYI�
Brakhage muestra la necesidad de la contemplación para lograr agudizar la percepción de la visión 
por medio de una cámara. Brakhage abogó por una forma de cine que privilegia la experiencia 
ZMWYEP�]�WIRWSVMEP�HIP�IWTIGXEHSV��HIWEƼERHS�PEW�GSRZIRGMSRIW�REVVEXMZEW�XVEHMGMSREPIW��7Y�IRJSUYI�
en la exploración de la subjetividad y la experiencia perceptiva resuena con los principios de la 
EYXSIXRSKVEJʧE�JʧPQMGE�]�IP�GMRI�IRWE]S��UYI�FYWGER�JYWMSREV�PS�TIVWSREP�GSR�PS�LMWXʬVMGS�]�VIƽI\MSREV�
WSFVI�PE�REXYVEPI^E�QMWQE�HIP�QIHMS�GMRIQEXSKVʛƼGS��)WXS�WI�GSRZMIVXI�IR�YR�QʣXSHS�HI�I\TVIWEVWI�
sin palabras, la experimentación hace posible representar o representarse por medios visuales, 
GMRIQEXSKVʛƼGSW�S�ZMHISKVʛƼGSW��)P�GMRI�IRWE]S�]� PE�EYXSIXRSKVEJʧE�JʧPQMGE�TVSTSRIR�YRE�JSVQE�
de cine independiente, libre de las vanguardias históricas y de cualquier dependencia de otras artes 
anteriores al cine. Se trata de hacer cine a partir de la realidad visible, un cine descubridor y revelador, 
lo cual sólo es posible mediante la cámara y la materialidad de la película:

Y aquí, en algún lugar, existe un ojo (hablaré del mío) capaz de imaginar lo que sea (la 
única realidad). Y allí (allí mismo) está el ojo de la cámara (la limitación, el mentiroso original). 3

1 Ross McElwee, Sherman’s March (First Run Features, 1986).
2 Chris Marker, Letter from Siberia (Argos Films, 1957).
3 Stan Brakhage, Por un arte de la visión (New York: Anthology Film Archives, 1981)
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Con respecto a la autoetnografía como forma, el texto Autoetnografía: viajes del yo de Catherine Rusell 
RS�WʬPS�LEGI�EPYWMʬR�EP�ƈ]SƉ�XVEWGIRHIRXEP��WMRS�E�ƈZMENIW�HIP�]SƉ��WMIRHS�IWXI�YR�ƈ]SƉ�UYI�EXVEZMIWE�PS�
social. Estas ideas en su texto, se asocian al concepto propuesto por Walter Benjamín en su ensayo 
La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica��HSRHI�YR�ƈ]SƉ�IW�mGSQTPIXEQIRXI�FEWEHS�
en la experiencia y en la observación» 4 y existe como un constructo social. A partir del texto, la 
propuesta de la autoetnografía fílmica el cine debe ser trabajado como una representación cultural 
y privilegiar el análisis del discurso. Como ha explicado Rusell, esta representación cultural de la 
MHIRXMHEH�WI�IWXEFPIGI�E�TEVXMV�HI�PEW�RYIZEW�XIGRSPSKʧEW�]�SFXMIRI�WY�IWXEXYW�IXRSKVʛƼGS��mGYERHS�IP�
cineasta o videasta entiende su historia personal como implicada en formaciones sociales mayores 
y procesos históricos.» 5 Según mi comprensión, la autoetnografía fílmica propone la visión de una 
cultura o civilización por medio de la experiencia personal y cómo estas situaciones micro son parte 
de algo macro que entretejen nuestra realidad. 

9R� VIGYVWS� MQTSVXERXI�UYI� WI�YXMPM^E�HIRXVS�HI� IWXI� KʣRIVS� GMRIQEXSKVʛƼGS�IW� IP�voice over en 
primera persona, donde se escucha la voz de un narrador fuera de campo que comenta sobre la 
acción que vemos o con información adicional a la escena. En la autoetnografía fílmica, el voice over 
WI�YXMPM^E�TEVE�TVSTSVGMSREV�VIƽI\MSRIW�TIVWSREPIW��REVVEXMZEW�EYXSFMSKVʛƼGEW�S�ERʛPMWMW�GYPXYVEPIW�
que complementan las imágenes en pantalla y ayudan a contextualizar la experiencia del cineasta 
HIRXVS�HIP�ƼPQI��)WXE�LIVVEQMIRXE�TIVQMXI�EP�GMRIEWXE�ETVSTMEVWI�HI�YR�JIRʬQIRS�]�TVSJYRHM^EV�IR�
XIQEW�TIVWSREPIW��]E�UYI�IWXE�IW�YRE�EHETXEGMʬR�WYFNIXMZE�UYI�EPINE�IWXSW�ƼPQIW�HIP�HSGYQIRXEP�

Como un ejemplo del uso del voice over dentro de la autoetnografía fílmica están las obras de Ross 
1G)P[II��GMRIEWXE�HSGYQIRXEP�IWXEHSYRMHIRWI�REGMHS�IR������GSRSGMHS�TSV�WY�IWXMPS�EYXSFMSKVʛƼGS�
]�IRJSUYI�MRXVSWTIGXMZS��1G)P[II�WI�LM^S�JEQSWS�TSV�WY�ƼPQI�Sherman’s March (1986). McElwee 
ha seguido produciendo documentales que mezclan lo íntimo con lo público, a menudo explorando 
temas como la identidad, la familia y la memoria. 8MQI�-RHIƼRMXI (1993) 6 de Ross McElwee es un 
ƼPQI�UYI�XMIRI�YR�IWXMPS�HI�direct cinema��YR�IWXMPS�HI�HSGYQIRXEP�GMRIQEXSKVʛƼGS�UYI�WYVKMʬ�IR�PSW�
años 60, y que se caracteriza por capturar la realidad de manera objetiva y sin intervención directa 
del cineasta.  El direct cinema junto al voice over en post-producción son unas de las cualidades de 
la autoetnografía y, también, del cine-ensayo, debido a que se llega a construir una narrativa a partir 
de la interpretación del material archivo. 

)R�IP�ƼPQI�HI�1G)P[II�WI�VITVIWIRXER�QSQIRXSW� MQTSVXERXIW�HI� PE�ZMHE��GSXMHMERMHEHIW�GSR�YR�
trasfondo emocional que atraviesa lo social, pero se vuelven en situaciones peculiares y personales. 
6SWW�1G)P[II�ƼPQE�EFWSPYXEQIRXI�XSHS��TIVS�IR�IP�QSRXENI�XSHEW�PEW�IWGIREW�PPIKER�E�XIRIV�YRE�
relación entre sí sobre la familia, vida, matrimonio, muerte, etc., creando una introspección sobre 
IP�GMGPS�HI�ZMHE��4SV�INIQTPS��IR�YRE�HI�PEW�IWGIREW�6SWW�1G)P[II�IWXʛ�ƼPQERHS�E�WY�JEQMPME�IR�
YRE� VIYRMʬR�� 1MIRXVEW� ƼPQE� E� WYW� JEQMPMEVIW� VMIRHS� ]� GSRZIVWERHS�� PE� GʛQEVE� XEQFMʣR� GETXYVE�
QSQIRXSW�HI� VIƽI\MʬR�]�QIPERGSPʧE�IR� PSW� VSWXVSW�HI�EPKYRSW�QMIQFVSW�QE]SVIW�HI� PE� JEQMPME��

��:DOWHU�%HQMDPLQ��La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (Editorial Itaca, 2003)
5 Catherine Rusell, «Autoetnografía: viajes del yo», LaFuga, 2011, KWWSV���ODIXJD�FO�DXWRHWQRJUD¿D�YLDMHV�GHO�\R����
6 Ross McElwee, 7LPH�,QGH¿QLWH (First Run Features, 1993)

https://lafuga.cl/autoetnografia-viajes-del-yo/446
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Durante la comida, la conversación pasa de anécdotas divertidas a recuerdos nostálgicos sobre 
familiares que han fallecido. A medida que la cámara se desplaza entre las personas y los detalles 
HI� PE�ZMHE�GSXMHMERE��GSQS� PEW� JSXSKVEJʧEW�IR� PE�TEVIH��WI�GVIE�YRE�EXQʬWJIVE�HI� VIƽI\MʬR�WSFVI�
el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte. Es difícil separar los conceptos de la vida y la 
muerte, por lo que se intenta enfrentar hacia ellas por medio de la grabación, mientras menciona 
UYI�mXSHS�IQTMI^E�]�XIVQMRE�GSR�PE�JEQMPME|�]�mI\MWXI�YR�HSPSV�GSRWXERXI��WʬPS�WI�WEPI�WM�YRS�QYIVI�|�
ʈP�HIWGVMFI�WYW�ƼPQEGMSRIW�GSQS�YRE�QERIVE�HI�mQERXIRIV�E�XSHSW�ZMZSW�HIRXVS�HI�IWXI�XMIQTS�
MRHIƼRMHS|��TSV�IRHI��IP�XʧXYPS��m,E]�EPKS�QʛW�IR�PE�ZMHE�UYI�RSW�IQTYNE��RS�WI�TYIHI�IZMXEV��EYRUYI�
se piense racionalmente: como tener un bebé y simplemente seguir viviendo.» 

En 8MQI�-RHMƼRMXI el voice over es un recurso sumamente importante, debido a que se crea una especie 
de diario personal de McElwee, en donde expresa pensamientos descriptivos al volver a ver las 
grabaciones durante el montaje. Este recurso le permite al director en convertirse en un espectador 
HI�WY�TVSTME�ZMHE�TSV�PS�UYI�QIRGMSRE��mIW�HMJʧGMP�ZMZMV�]�KVEFEV�QM�ZMHE�EP�QMWQS�XMIQTS|�]�mIW�QʛW�
fácil hacer una película de algo más que mí mismo». Por último, hay un cuestionamiento constante 
y pensamientos subjetivos, hasta que, en un momento, decide mostrarse a sí mismo, contradecirse 
y comentar su propio monólogo. Entonces, esto llega a ser una especie de loop metafísico por 
QIHMS�HIP�GMRI��YRE�IXMUYIXE�GSRGITXYEP�TVSTME�WSFVI�IWXI�VIGYVWS�YXMPM^EHS�IR�IP�ƼPQI��FEWEHE�IR�PE�
observación de la estructura narrativa y los elementos temáticos presentados. Con este término se 
TYIHI�HIWGVMFMV�WIRGMPPEQIRXI�PE�REXYVEPI^E�VIƽI\MZE�]�EYXSVVIƽI\MZE�HI�PE�SFVE��HSRHI�IP�GMRIEWXE�WI�
WYQIVKI�IR�YR�HMʛPSKS�GSRXMRYS�GSRWMKS�QMWQS�]�GSR�IP�IWTIGXEHSV��HIWEƼERHS�PEW�JVSRXIVEW�IRXVI�
la realidad y la representación por medio del voice over. 

3XVS�INIQTPS�HI�EYXSIXRSKVEJʧE�TYIHI�LEPPEVWI�IR� PE�ƼPQSKVEJʧE�HI�1EVKVIXL�3PMR��)R�WY�GMRI��WI�
construye nuevamente la narrativa a partir del montaje y la representación, en la lectura del cine 
de Margreth Olin, surge la pregunta: ¿cómo retratar el mundo que voy a mostrar a partir de mi 
experiencia personal? Se ejercita así la mirada que funciona como autoetnografía de las tensiones 
contemporáneas. My Body (2002) 7 de Margreth Olin, nos muestra las inseguridades de su cuerpo 
para mostrar quién, o mejor dicho qué crea esas inseguridades por medio de expectativas irreales. 
Según Margreth Olin su cuerpo es imperfecto, por lo cual se mira al espejo y ve defectos en él, 
mientras recuerda críticas hacia su apariencia que se remontan a la infancia y la adolescencia, y a 
TVSTʬWMXS�HI�IPPS�VIƽI\MSRE�WSFVI�PE�MQEKIR�GSVTSVEP��PE�MHIRXMHEH�JIQIRMRE�]�PE�EYXSIWXMQE��

Así también en El Autorretrato (2020) 8 Olin, en colaboración con otras cineastas, cuentan la historia 
de Lene Marie Fossen, una fotógrafa noruega nacida el 17 de agosto de 1986 y fallecida el 22 de 
SGXYFVI�HI�������*SWWIR�IW�GSRSGMHE�TSV�WY�XVEFENS�JSXSKVʛƼGS�UYI�HSGYQIRXE�WY�PYGLE�TIVWSREP�
contra la anorexia, una enfermedad que padeció desde los diez años. A través de sus autorretratos y 
otras fotografías, Fossen exploró la vulnerabilidad y el dolor asociados con su condición, utilizando 
el arte como una forma de expresión y terapia. La experiencia de Fossen se retrató mediante 

7 Margreth Olin, My Body (Speranza Film, 2002)
8 Margreth Olin, El Autorretrato (Speranza Film, 2020)
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fotografías y videos, creando una extraña compulsión por crear y por la autodestrucción, se retrata 
GSQS�mYR�WYMGMHMS�PIRXS��7M�QYIVS��QYIVS|��)WXEW�HSW�I\TIVMIRGMEW�WSR�TEVXI�HI�YRE�TVSFPIQʛXMGE�
mayor en relación a los estándares de belleza que atraviesan la vida de los individuos desde la 
pubertad y las consecuencias de la insatisfacción con la imagen corporal llevan al desarrollo de 
HMWXMRXEW�IRJIVQIHEHIW�QIRXEPIW�UYI�TYIHIR�WMKRMƼGEV�PE�QYIVXI��

De esta manera, el cine-ensayo propone la investigación y creación de narrativas por medio de 
objetos ya existentes, teniendo en cuenta, como en la autoetnografía, la modalidad de observación 
]� VIƽI\MʬR��QI^GPEHEW�GSR�YRE� MRXIVEGGMʬR�GSR�IP�IWTIGXEHSV��)R�IP� XI\XS�El ensayo como forma 
de Theodor Adorno se menciona que el cine-ensayo no pretende crear algo, sino experimentar a 
partir de algo que ya existe, le da una identidad al objeto que se graba y no intenta explicarlo, sino 
eternizarlo:

De esta manera, entonces, se distingue un ensayo de un tratado. Escribe a la manera 
propia del ensayo aquel que compone experimentalmente, quien, por tanto, da vueltas a su 
SFNIXS�� PI�LEGI�TVIKYRXEW�� PS�TEPTE�� PS�I\EQMRE�� VIƽI\MSRE�WSFVI�ʣP�HI�GEFI^E�E�TMIW��UYMIR�
se aproxima desde diferentes costados y recoge todo aquello que ve la mirada del espíritu y 
quien traduce en palabras todo aquello que el objeto nos ha mostrado bajo las condiciones 
creadas por la escritura. 9

En este texto Adorno señala que el cine-ensayo tiene un compromiso con la búsqueda de la 
verdad, WMXYERHS�E�IWXE�JSVQE�HI�LEGIV�GMRI�IR�YR�IWTEGMS�HIRXVS�HI�PE�VIEPMHEH�]�ƼGGMʬR��FVMRHʛRHSPI�
XSXEP�EYXSRSQʧE�EP�VIEPM^EHSV�HIP�ƼPQI��)P�GMRI�IRWE]S�TYIHI�WIV�LIGLS�GSR�GYEPUYMIV�XMTS�HI�JYIRXI�
de imagen, ya sean captadas por la cámara, generadas por computador, textos y también materiales 
WSRSVSW��)P�GMRI�IRWE]S�TYIHI�WIV�QI^GPEHS�GSR�IWGIREW�HI�ƼGGMʬR��TSVUYI�WY�GETEGMHEH�HI�QSWXVEV�
PE�ZIVHEH�RS�HITIRHI�HIP�VIKMWXVS�HI�PS�VIEP��WMRS�HIP�TVSGIWS�HI�FʱWUYIHE�I�MRHEKEGMʬRɸGSRGITXYEP�
por medio de la autonomía fílmica. 

)P�ƼPQI�0E�MWPE�HI� PEW�ƽSVIW (1989) 10 de Jorge Furtado es un ejemplo de cómo se utilizan varios 
HMWTSWMXMZSW�JʧPQMGSW�TEVE�GSRWXVYMV�YR�IRWE]S�GMRIQEXSKVʛƼGS�UYI�I\EQMRE�XIQEW�HI�GSRWYQS��
desperdicio y desigualdad, utilizando una mezcla de imágenes poéticas y un estilo narrativo didáctico 
TEVE�I\TSRIV�ZIVHEHIW�WSFVI�PE�WSGMIHEH�QSHIVRE��)P�ƼPQI�IQTMI^E�GSQS�YRE�GPEWI�HI�IGSRSQʧE�
TEVE�RMʪSW�HSRHI�WI�HIƼRIR�GSRGITXSW�E�TEVXMV�HI�YR�GSPPEKI�HI�ERMQEGMSRIW�LYQSVʧWXMGEW��4IVS�
esto no es más que un recurso que le sirve al cineasta para guiar al espectador a través de la 
crítica política y social. Por ejemplo, se mezcla el material de archivo, usando imágenes de la 
vida cotidiana, el trabajo agrícola, la producción industrial; animaciones simples y diagramas que 
explican de manera visual y didáctica los procesos económicos y sociales; y el voice over, para 
proporcionar contexto histórico y social, y subrayar la ironía y las contradicciones del sistema 

9 Theodor W. Adorno, El ensayo como forma (Editorial Aisthesis, 2014)
10 Jorge Furtado, Isla de las Flores (Casa de Cinema de Porto Alegre, 1989)
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económico y social. Además, el cortometraje emplea un montaje asociativo, conectando imágenes 
aparentemente dispares (como la agricultura, la industria y la basura) para construir una narrativa 
coherente y crítica. Este enfoque es característico del cine-ensayo, que utiliza el montaje no solo 
TEVE�REVVEV�YRE�LMWXSVME�PMRIEP��WMRS�TEVE�IWXEFPIGIV�GSRI\MSRIW�]�VIƽI\MSRIW�QʛW�TVSJYRHEW�IRXVI�PSW�
IPIQIRXSW�ZMWYEPIW��)P�YWS�HI�IWXSW�VIGYVWSW�GVIE�YR�ƼPQI�IRWE]S�HI�ʧRHSPI�TSPʧXMGS�GSRWXVYMHS�GSR�
YR�XSRS�TSʣXMGS��HIFMHS�E�UYI�IP�REVVEHSV�IW�HIPMFIVEHEQIRXI�MQTIVWSREP�]�GʧRMGS��PS�UYI�MRXIRWMƼGE�
IP�MQTEGXS�IQSGMSREP�]�PE�GVʧXMGE�WSGMEP�HIP�ƼPQI��

'SQS� YR� ʱPXMQS� INIQTPS�� IP� ƼPQI� Tokyo-Ga (1985) 11 de  Wim Wenders retrata la violenta 
transformación social de la sociedad japonesa durante la segunda mitad del siglo XX y el efecto de 
las imágenes en un contexto socio-tecnológico, mientras emprendía una búsqueda del Tokyo que 
ZIʧE�VITVIWIRXEHS�IR�PE�SFVE�HI�=EWYNMV˹�3^Y��%UYʧ��;IRHIVW�VIƽI\MSRE�WSFVI�PSW�IJIGXSW�UYI�PE�ZMHIS�
tecnología tiene sobre las formas narrativas y cómo esto impacta a la sociedad. De igual manera, 
Wenders empieza a desarrollar una preocupación sobre el futuro del cine a partir de estos avances 
y cómo el cine fácilmente puede llegarse a convertir en una práctica social. En consecuencia, Tokyo-
Ga se transforma en una serie de rupturas discontinuas que, a su vez, actúan como hilo conductor 
HIP�ƼPQI��)WXE�TEVXMGYPEV�QERIVE�HI�GSQTSRIV�YRE�PʧRIE�REVVEXMZE�UYI�YXMPM^E�QEXIVMEP�ZMWYEP�HI�3^Y�
GSQS�HSGYQIRXS�LMWXʬVMGS��UYI�EHIQʛW�WI�WMVZMʬ�HIP�E^EV�EP�QSQIRXS�HI�ƼPQEV�]�IP�YWS�HIP�voice 
over�TSV�TEVXI�HIP�GMRIEWXE��GSRZMIVXI�IWXE�SFVE�IR�YR�ƼPQI�IRWE]S�

Como se ha expuesto, los recursos fílmicos utilizados en la autoetnografía no se diferencian de gran 
manera a los del cine-ensayo debido que ambas propuestas suelen incluir: el voice over, la voz en off, el 
texto en pantalla; la creación de diarios y autorretratos; el material audiovisual compuesto por medio 
de imágenes propias, el material de archivo, la animación, la fotografía, entre otras técnicas propias 
del cine. Además, en ambas formas de hacer cine, se expone una deconstrucción de la subjetividad, 
SWGMPERHS�IRXVI� PE� VIƽI\MʬR� VEGMSREP�]�IQSGMSREP��)W�TSV�IWS�UYI�� XERXS� PE�EYXSIXRSKVEJʧE� JʧPQMGE�
GSQS�IP�ƼPQI�IRWE]S��WYTIVER�PSW�PʧQMXIW�HIP�HSGYQIRXEP��4EVE�GSRGPYMV��PE�LMWXSVME�HIP�GMRI�RS�REGMʬ�
GSR�ƼRIW�HSGYQIRXEPIW��TIVS�Wʧ�GSR�ƼRIW�HI�IRXVIXIRMQMIRXS�TSTYPEV��%�TVSTʬWMXS�HI�IPPS��WI�TYIHI�
concluir que estas formas de hacer cine solo podían evolucionar y empezar a apreciarse dentro 
del contexto de crisis del cine convencional. La autoetnografía fílmica y el cine-ensayo, además 
HI�GSRWXMXYMVWI�GSQS�KʣRIVSW�GMRIQEXSKVʛƼGSW��WSR�TVʛGXMGEW�IWTIGʧƼGEW�UYI�EFVIR�GEQTS�E�PE�
experimentación fílmica.

11 Wim Wenders, 7RN\R�*D (Wim Wenders Stiftung, 1985)
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