
CINE DE FICCiÓN Y CINE DOCUMENTAL: UNA EXPERIENCIA FRANCESA 

La videoteca ofrece, el 
usuario decide 

la Maison d, livre, de /'image et d, son 
(MUS) de Villeurbonne, población de 
120.000 habitantes situado en lo aglo
meración urbana de Lyon, abrió sus puer
tas en 1988 como un lugar de intercam
bios culturales, reuniendo y asociando 
todos los medios de expresión cultural en 
el dominio de lo escrito (libros, revis
tas, ... ), del sonido (casetes sonoras, com
pact-disc) y de la imagen (videocasetes, 
grabados ... ). La MUS es testimonio de la 
voluntad político de crear para lo dudad 
los medios que ponen a disposición de 
todos lo diversidad de las expresiones 
culturales de hoy. 

AquI se eneuenlra lo vídeoreco, que comporte 270 
metros cuodrados con lo fonoteco, donde se ofrece un 
espacio poro lo consulto individual en solo de vídeos 
de cine documenlal en formato 3/4 pulgada U.MATlC, 
y un servicio de préstamo gratuito o particulares de 
películas VHS con vídeos de cine de ficción, cine docu
mental y cine paro niños. Todo lo colección es de tlbre 
occeso. 
Así pues, los diferencias en lo colección son el soporte 
(VHS 03/4 U.MAllC), cine de ficción y cine documen· 
tal, y /o orfllSión (préstamo o consulto). Todas las cose
les paro préstamo son VHS y las de consulta 3/4 
U.MAlle. Ahora se está trabajando en el proyecto de 
introducir documentales en VHS poro consulto en solo, 
pues lo oferto de estos ha crecido y las redes de distri· 
&ución los ofrecen. 

Estricta legislación 
lo olfusión de los vídeos en las bibliotecas francesas 
está sometido o uno estricto y cumplido legislación 
audiovisual, es necesario conocer lo situación jurídico 
de las obros audiovisuales. Los vídeos poro préstamo 
o porticulares estón sometidos 01 derecho prívodo y los 
de consulto en solo 01 derecho institucional. Existen 
organismos encargados de adquirir estos derechos 
poro su ulifízoción en Jos bibliotecos: lo osociación 
Imo{/fS en Bibliolheques (antes lo hacía Jo Direction du 
Uvre et lo Lecture, Dll) y /'a.d.o.v. (Ateliers diffusion 
oudiovislJllle). los videotecas no pueden adquirir los 
vídeas en cualquier lugar (comercio, videoclubs ... ), 
sino que ha de ser o través de Jos circuitos establecidas 
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paro ello. los dos principales proveedores son lmoges 
en BilH/Otheques y 1'0.0.0. V., aunque también existen 
otros como el I.N.A. (lnstitut Nationol de /'Autliovi
sue/), Arcono/, Heure ExquÍS8, les Films du Vinoge, 
pero el videolecario debe asegurarse de que los peIí
culos ofrecidos cum�en los requisitos legales o los que 
están sometidas. 
Asi pues, lo selección de los petlCUlos también depende 
de su olSponibilidad, de que eslén editados o no. Si no 
lo están, los videolecorios pueden proponer películas 
vistos en lo televisión, en festivales o encuentras, a 
f'o.d.o. v. y o lmagas en Bibliotheques por medio de 
uno comisión nocional. Estas se encorgorón de adqui
rir los derechos paro lo difusión en los bibliotecas. 

"Si la adquisición de la Rcción es 

bastante cómoda por la gran 
difusión que tiene y las numerosas 
revistas críticas de cine existentes, 
la difusión del documental es aún 
parcial (festivales, televisiones como 
Arte, Planete, Canal Plus, y 
proposiciones, todavía no en gran 
cantidad, de los productores)" 

Lo colección de préstamo o particulares tiene 3.600 
titulos (febrero 1995) entre ciae de ficción, con 
grondes clásicos y uno selección de películas recientes, 
die dOCUlIHlaI, con clásicos y desconocidos y die 
para .dios. 
El servicio de consulto en solo, con 1.200 titulos, ofre
ce uno selección de cine documental dentro de los dife
rentes áreos del conocimiento: historio, ciencias y 
naturaleza, geografio, etnología, literatura, artes plás
ticas, músÍ(as y cine. 
Está cloro que lo videoteco no es un videodub, no hoy 
competencia desleol con éste ni con los salas de cine: 
SU vocD<ión es hacer descubrir y difundir el patrimanio 
cinematográfico francés y extranjero, y en este senti
do podríamos decir que lo que existe es uno comple
menloriedod.lo videoteco nos ofrece lo posibilidad de 
parar sobre lo imogen, 8S(apar de los circuitos de lo 
televisión y del puramente comercial del cine, nos per-
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mita elegir imágenes y documentos que no podemos 
conseguír por otro lodo. 
El fondo de ficción está compuesto par un ám�io aba
nico representativo de lo que es el cine hoy, de lo que 
fue ayer y en sus inicios y de lo que es en coda pals. 
Encontramos videos en blanco y negro, en versión ori
ginal subtitulado (se prefiere ésto par el hecho de que
rer difundir el cine íntegro en su origen, aunque hoy 
también versiones doblados poro satisfacción de tocios 
los públicos), encontramos películas de cíneclub y tam
bién grandes éxitos del cine, películas omericonos 
paro el gran pública y películas de grondes cineastas 
convertidos hoy en clásicos. Realizadores como 
Godord, l ruffout, Doman, Fritz long, Vinario de Sico, 
W. Allen, Theo Angelopoulos, Yves Boissel, Bergman, 
Almodóvar, Soura, Erice, Jeon COdeou, Buiiuel, Jobn 
(assavetes, Kenji Mizoguchi, Nagisa Oshimo, Sidney 
Pollack, Sotyojit Ray, Ono Preminger, Jeon Renoir, 
Robert Aoherty, Jim Jormusch, W. Wenders, E. Roo
mer, Spike lee, Mosoki Koboyoshi, Emir Kusturica, 
D.W. Griffith, (a� Theodor Dreyer, Fossbinder, Charles 
loughton, Youssef Chahine ... camo vemos, épacas y 
nacionalidades diversas. 
lo animación del cine de ficción se realizo mediante lo 
elabaración de filmografios y dossieres cinematográfi. 
cos, sobre un realizador o un temo: (apra, Sotyo¡rt 
ROV, lo guerra de Argelia, el cine negro americano, el 
cine de ciencia·ficción ... Son escosas los proyecciones 
que se reotlzan, pues lo calidad de lo proyección no 
está asegurado en la solo que hoy paro ello, y sobre 
todo porque lo ficción tiene uno moyor difllSión tonlo 
por los medios de comunicoción como par si mismo. lo 
ficción en lo videoteca es un sustituto, lo obro cinemo
Iogrófico es, o priori, paro solas de cine y sobre su 
soporte original: las colecciones de tlbros desarrollon el 
gusto por lo lectura, lo videoteca por el cine. 

Esfuerzos en la selección 
Gran porle de los esfuerzos en lo selección recaen 
sobre el cine documental. lo evolución del mercado 
del video ha incrementado lo oferto tonlo en calidad 
como en diversidod. Si lo adquisición de lo ficción es 
bastonle cómodo por lo gran difusión que tiene (teJe. 
visión y cine) y los numerosos revistos críticas de cine 
existenles (Bre/, (ohiers du cirJémo, Positif, . . . ), lo 
difusión del documental es aún parcial (festivoles, 
televisiones como Arte, PlOMIe, (anal Plus, y proposi
ciones/ lodavio no en gran cantidad, de los producto-



res). Lo búsqueda y selección de estos petlculos requie
re tiempo y un saber hacer que los bibliotecarios han 
ido adquiriendo (no hay que olvidar lo importando de 
lo formación específico de los videotecoriosl. Lo colo
boración y el intercambio conslonle con los profesio
nales del audiovisual (I'a.d.a.v., (mages en Bíbliathi
ques, productores, realizadores) goronlizon uno porlli
co de adquisición de calidad. las revistos Cohíet vide
olheque de I'a.d.o.v. e {mages documentaires (antes 
Images en Bib{iotheques) san inslrumenlos imprescin
dibles poro lo selección. En ellos oporecen fichos ana
rllicos, críticos y nolos de visionado de películos, así 
como opiniones de realizadores, praduclOfes, videate
corios, comenlorios de feslivales ... 
Lo selección del cine documental se hace sobre criterios 
cualitativos. (uento lo calidad de lo escrituro docu
mental, el conocimiento no sólo está en el contenido, 

. sino también en lo técnico y el estilo. los documento-
les deben aportar un análisis sobre un temo, deben 
invitar o lo reflexión. 
los videatecorios han aprendido o conocer este cine, 
viendo películas, haciendo cursos (¡existen!), frecuen
tando festivales: Cinema du réel, festival internacio
nal de cine etnográfico y sociológico, organizado PUf 
lo Bibliotheque Publique d'lnformation (BPI) y el (en
tro Georges Pompidou de Paris (en este festival hay 
premios de los bibliotecos con jurado formado, en 
porte, por videolecarios), Etats géneraux du ... 
documentaire en lussos, Ardeche, y Vue sur les 
docs en Mars8I1e, y asistiendo ° encuentros en 
torno 01 cine documental. 
Hay que señolor que lo oferto de pequeños festivales 
y encuentros es bostonte amplia. lo multiplicidad de 
obras ha permitido ver cine documental, comparar los 
proximidades, los formos, los puntos de visto, reporar 
en lo que hoce singular una obro ... La ignorancia ini
cial de los videotecarios les ha mostrodo lo importan
cia que tienen los acciones o realizor paro dar o eOlIO
cer este cine. 
S fondo documental ofrece películos de los d�erentes 
óreos del conocimiento (lo dosificación utilizado es 
Dewey), escritores, literatura, cine, reolizadores, músi
co, mUsico en el cine, medicino, sido, religiones, molo
gio, astronomía, agricultura, gostronomío, derechos 
del hombre, ... Permite descubrir reolizadores de cine 
documental de oyer y de hoy, Henri Storck, Jean Poin
levé, Johon van der Keuken, Wim Wenders, L Molle, 
y de diferentes nacionalidades (franceses, espoñoles, 
rusos, americanos, belgas, armenios, brasileños, sene
galeses ... l. Descubrimos cómo realizadores de �cción 
(Ken Loom, Roymond Depardon, A10ín Resnois, Louis 
Molle, Berlrond Tavernier oJean Louis ComolJi) han 
realizado o reotlZon per.culos documentales. 

Dar a conocer los recursos 
Poro dar o conocer los recursos de esto colección doaJ. 
mentol lo videoteca reoliza actividades de animación 
que van desde lo elaboración de filmogrofios, dossie
res... hosto actividades mós elaborados. lo videoteco 
tiene como objetivo difundir y hacer descubrir una 
formo de cine a menudo poco conoódo o incluso des
conocido por el gran público. 
Hasta 1992 se han reotlZada animaciones S8IIIIIICIIes 

y mensuales, junto con �nimociones mós puntuales. 
Realizados sobre un temo o un realizador y con inter
vención, a veces, de los otros servicios de la Moison. 
Los onimociones semanales se realizobon exdusiva
mente con peliculos disponibles poro consulto, eran 
concebidos un poco como sesiones de cine. Lo anima
ción mensual, en sóbado, presentaba un programa y 
dossieres sobre los películas y reolizadores presenta
dos. Los trabajos se reotlzabon en colaboración y COll 
lo porticipoción de asociaciones, instituciones u orga
nismos como lo Agencio de Urbonismo de Lyon, pre
sentación de películos del Festival de cine sabre arqui
tectura de Bordeoux, conferencias científicos con pro
yecciones de cine cientifico, cortometrajes produodos 
por GRE( (Gtoupe de techerches et d'essais cinemoto
graphíquesl, porticipación en lo Fureur de lire ... 

Desde 1993, onolimndo lo respuesto del público a 
estos animaciones, se han abandonado los animacio
nes semanales y mensuales y se realizan actividades 
mós puntuales con participaciones exteriores e inter
velKiones en todos los proyecciones de realizadores, 
critkos, profesores de cine, responsables de progro
mas en lV., ... y que han tenido gran oceptoción par 
parte del p1ÍbtKo. 

"J!t'JfI2S. _ 

liLa videoteco quiere desarrollar el 
gusto por el cine en los usuarios. 
Busca, selecciona, adquiere, 
difunde un patrimonio audiovisual 
que de otro modo nos sería difícil 
de conocer". 

Ternos COfRO -Moda y dne· con lo porticipoción riel 
Musée des TISSUS, l'Université de lo mode y ellnslitut 
lumiare; UFenetre sur la ville" cinco sesiones con pro
yecciones y debates y la participación del CAUE de 
Rhcine (Conseil d'Architectute, d'urbanisme el d'envi· 
ronemenn y lo Agencio de urbanismo de Lyon. 
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En 1994 se proyecto Nonoolc e' esquimal de Robert 
FIoherty, prímero película documental del cine, con la 
participoción en el debate posterior de Daniel Pelligre, 
etnólogo y realizador. El encuentro anual con el CAUE 
de Rhcine se desarrolló duronte tres dios bajo el epí
grafe "E! cine miro lo arquitectura", proyecciones y 
debates cuestionaron lo arquitectura o través del cine. 
En el morco de encuentros internocionales del audiovi
sual científico organizado por el (NRS, se rindió un 
homenaje 01 mico, premio Nobel en 1970, louis Nee! 
(90 años) con lo proyección de uno película documen
tal sobre sus trabajos, seguido de un encuentro con 
algunos de sus antiguos alumnos y el propio louis Mee! 
01 teléfono. 
Yo preporondo el centenario del cine, en el morco de 
los monífestociones poro celebrarlo y como primer 
ocio de Lumiere 9S (osadoción creado en Lyon paro 
esto celebroción), se reolizó uno retrospectivo del rea
lizador americano Frederick Wisemon, con un progra
mo de doce películos V tres encuentros con especialis
tas y el propio Frederick VfJSemon. Esto semana con
sagrado o un autor permitió ver lo importancia de este 
tipa de actiones que don 01 p1Íblico un mayor conoci
miento de un realizador. 
En 1995 lo coloboroción con el CAUE de RhOne conIi
núo y se realizo "One y arquitectura: el sentido de lo 
decoración" con proyecciones y encuentros. E! 50' oni
versario de 10 11 Guerra Mundial sirvió poro proyector 
"Requiem" de Reni Mertens y Wolter Mortin, con su 
presencio. También se proyectó (omouailles del rea
lizador canadiense Pierre Perroult, con él presente. 
Luego, durante seis días, en octubre, se ha desarrollo
do uno gran animación: • L' aventure documentair., 
100 ans et aptes r. Un programo de 32 cortos y lar
gometrojes, conocidos, menos conocidos y desconoci
dos, nos ha moslrado lo plurolidad de este género. 
Proyecciones de cine documental, de autor y de creo
lión: Joris Ivens, Jean Painlevé, Georges Rouquier, 
Agnes Vordá, Chris Morker, Artovozd Pelechian, Wim 
Wenders, Pierre Beuchot, Jorge Furtodo, Pierre-Oscor 
lévy ... y dos mesas redondos que nos permítieron 
famit.arizarnos más con el universa del cine documen
tal: "8 cine documental en lo historio del cine" y "S 
one documental, presente y futuro". (on lo porticipo
ción de realizadores como lévy, Philíppe (os1ontini, 
Fra�ois Porcile, Pierre Beuchot, y periodistos, el res
ponsable de la unidod de progromos documentales en 
lo Sept/Arte ... En fin, uno semana lleno de imágenes, 
temas, puntos de visto, diferentes formas de ver la 
realidad; uno realidad filmado, el cine documental. 
Lo videoteco quiere desarrollar el gusto por el tine en 
los usuarios. BlI5(o, selecciono, adquiere, d�nde un 
patrimonio audiovisual que de airo modo nos sería 
difícil de conocer. Permite o todo el mundo introdudr
se en lo imagen, educarse denlro de lo vorágine 
oudiovisual de hoy. Aprender o ver cine, ficción o 
documental, el usuario decide, la videoteco ofrece las 
dos opciones. 
• , oii Oatoria es documentalista_ 

1IOfA: 
1. "ase: 1lOIEAU, F.: '\.as ftIeatem¡ 11\ las bM.Mms p(Mca '
__ , En �y",."." 1993, n' 36, PII. '·11. 
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