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El material 

B-8 mm. 

ideal en 
8 -mm. 

Hace 25 años que la fábrica PAILL ARD 

de Sainíe Croix (Suiza) lanzó al mercado 

la primera cámara de cine PAILLARD

B OLE X. En la actualidad han salido de 

la fábrica PAILLARD, más de 200.000 

cámaras. Y siempre con la máxima 

garaníía de precisión. 

M-8 
M-8-R 

C-8 mm. 

DE VENTA EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DEL MUNDO ENTERO 

J 
S 

p 

E 

( 

3 
6 
p 
o 
p 



J 

) 

e 

o 
a 

r-

AÑO 1 V 1 9 56 20 
PUBLICACIÓN Ar 

Editada por la ... 1 
SECCIO.N DE CINEMA AMATEUR del Can ro Fccursioni!ta de 

Redacción y Adminis e~,/. 
Cataluña 

Colle Parodfs, 10 · BARCELONA • TeléfoOD .219385 

Redactores-Jefe: ., 
JOSé TORRElLA PINEDA y D. GIMÉNEZ BOTEY 

Asesor periodlstico: JAIME ARIAS 

Impresor: GRÁFICAS MARINA, S. A. 
Distribución: 

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERfA 
Borbaró, 14 • BARCELONA · Teléfon9 21 41 86 

Distribución en Portugal: 
SERVI<;O INTERNACIONAl DE INFORMA<;ÓES CINEMATOGRÁFICAS 

Rua Morais Soares, 119 · 3.0 ·liSBOA 

Portado . 

Editorial . 

Del film «Pueblerino ) . 

Nuestro postura. 
José Polou: Ejercicios de estilo. 
J. r orrello: Tomando el pulso o lo in m o 

rolidod. 
J. Montoriol: El artesono y el artista. 
Pedro M.° Cosoldóligo, c. m. f.: Los menores 

en el cine. 
Juan de lo Cineteca: El empleo del gran· 

angular. 
Tomás G. Larroyo: Hablemos del encuadre . 
Pierre Michaut: El cine subocuático. 
José Mestres: Que nuestro noto seo lo más 

discordante. 
J. 8.: Un Temo: Burbujas. 

Información . . El cine amateur. 
Concursos. 
Consultorio técnico. 
Labor de cineclub: José Peloyo: Notos sobre 

los cineclubs de Portugal. 
Bibliografía. 
El cine comercial en 16 mm.: José M.0 Tintoré: 

Instalación de cines con proyectores 
de 16 mm. 

SUSCRIPCIONES 

C.alle Paradls, 10 
3 nlimeros (Semestre) . 
ó números JUn año) . 
Portugalo n ailo. 120 $ 
Demás Nacione1 !Un año) 
PRECIO DEL EJEMPLAR. 

BARCELONA Te l éfono 21 93 85 
55 Ptas. 

. . . 
Número suelto, 

100 • 
20 $ 

150 
20 

NUESTRA PO STURA 

Q' I/;l'"' lin1~ ,t,•¡,·.-t•'·' Si ,¡ lwml>rc rro fJu<'<k lr<1llu1U 

/of,lllllfll · ,.,, 111•> de di••·'· ctirrrt> <'•"' ,, e;l<ll'lo ltts d>l<t$ 

Ud("/(fcl.'\ t ~U llh"Uft.• O ,ft'"' .SU UhiiiO f 

.1 0Tl10 (¡~q· >t ft- /r1111 irrrf>ui,HIO tli}!IIIIO$ dt•ftciO,. Qui<'IJ.CS 

lltlt'fll;, Ortto l'l!'-1-: sv11ws ¡," primaos 1'11 apH·ciuri<Js. Pnc), 

tlllllqiH' II•J los t•hr111110~. St'I'ÍIIIIIO> los P•·imcros <11 admitil· <JIIC 

o.s tu~·h·.sc .. 

Siu cmhtiiJ:<I, uos ,·ousut·ln d ver, tras uu cxlroucu pmldCI<11io y 

••l>jc/ivo. <}11<' lo> <ll'/t'dt>s " OTRO ('¡~•: impui<ldos, II<IC<'" de lu 

pmf>i<l nnlll>lllt'::tl tl1' 1<1 r.·t•isltl, le so11 .:ousubstnuciafcs, IJIH' 110 

ndqotiriti<Js. 

( tu1u />11lolin1dtlu ropolldt• a 1111 criterio, a 11110s propósito.,, 

.1 """ 111<'111. ( uuudo OTko C1-.:•. ><lliti a la /i::a se f>ropuso ser 

<IIJro dlstlulo u cuu11l o se COIIO<'ÍII deulro de las pu.ll/icacioll<'.' 

cilll.llltlllt>p·•lfiw< . Sillllllláll<'<l y poslcr·iol'luc.ule ap.u·eci;•rcm r>l t<l > 

puMirntiolll'.l ""'' faml•h'•l lwn resultado dislinltrs 11 Jodo Jo 

<111/('rior, inrluycutlo OTtto C IM:. /-lt1bics•· sido ab.lotrdo IJ"<' c'.lll.~ 

c)fttrs f>ublinlcioucs se auwltllll'tlll <l uucsl1a IICcillll'<l, t'OIII<J <)11<' 

liOsC'II'Os lll()d/fi,.IÍriiiiiUS /11 IIIICSirll pam c:tluOldaniO.\ a algrtua 

de ellas. 

l'tll<'«' st'r IJIIC <~lg1111os <'llcucufr,w a OTRO Cll•lt: f•llfatl<J de 

111111 l><~~ldaía l'<lll<'l'<'ltl; se 110s viCII< a dcdr· q11e l!ll 1/uUito 

af.ín de Cllllll'lll<n " lodos 110 dcjumos satísf••.:/ro u ll<tdfto. 1···' 
poslhk que 111 pos/11/<l 11<' OTttn Cll<E rslt' equívorada. Pew, pm 

lo 111<'11<1!0, 110 s.· uos puede ll<'gar que ú 1111t1 postura y qut! 

s1•guimos lll<lllit'lli<'tldoltl. 

Hemos rclcfdt) .-1 ortln110 ctlituriol •k mu·slro primcl' ,,¡. 
11/t'((l, donde C\f>IISÍIIIOS IIIICS/ro "progrtllllll'', IIIICSiro~ pl<lpÓ~/. 

I<Js. Arlit'ulo <JIIf, tar dctlo, uos valió el clcglo dt! lllltdHI.I 

y, ,·olladnmeulc, "" lct'lor gctflcgo calificó como modci<J <le 

f>tmtlcrtrdóu y srrntidud 1/ICdilcro•áuens. .-!/ lector qn<! /cugn 

alg111111 dudu rnf>rti<J a la oriculactóu ele OTRU CtNf:, /e íuvílu

lllc).~ n rcit'cr t1icl1o ttrlkulo cditorio! dt'l mírrr.:ro 11110. l ' l ut·go. 

11 r<llllf>rob<ll', por 1111.'dio del cxa u1c n de cslc o ele crca!qui• ·• 

olro IIIÍIIH' I'O, si 11ns l1 cmos ap.,·tndo d<1 lo r¡ue pro111Cfimos . 

/)fjiiiiOS C)IIC IIIICSII"CJ programO 110 (!rtl de llcaulOIIIIIIIÍCiliO otf 

de subv<•rsi<Í II. Qu•• <J II <!I'ÍiliiiUS S<'r crl.!clicos, abiertos, gtmerosos. 

l ' IJIIC' sólo de dos cosas qucrÍ!wros l111ir: de ltt frivolidad y de 

los iutcrcus publlfifuri<JS. l!:sfos crau los ltfn11iuos mtís geucnl

/cs, u los que scgrcfa su pomlcuori=ncióll. 

\'ur.1/m f'osllllu. pues, f>ucdr 110 coi11cidir •. .,, el aitcrio o 

1"1 deseo ti;· 11/gtwos i<'dorn, pero 1w puede ser sotflrcsa o c!r

<'<'P<h)u a es/as oltums, pun¡uc uosolros IWS Iremos 111aulcllldo 

<'11 dla. -'uh•o ft•~ llttlrrmlcs- si<'mpn• IC'tiCS- variautcs de f>tO· 

<cdimicuto <]11<: la pr,ídiw imprime sobre lti marcha. 

{_!ubí <Jiro <lía iusist.ww~ ;•u el tllltílisis de ¡,, o1itll/ad611 de 

0Tk\l (¡:-;~. l'or de pronto, csl<1mos altora y siempre <tispu;•st<Js 

¡; ll<'Ogrr y c.sluc1iar I<1S >ugcrrndus t' iudicc1<'ÍOIICS que 111/Cslr<>S 

:<IISCiipiOIO 11<1.< lr.1g1111 fll OI'IILJI u! 11/CjOf<llllieiiiO d<! /11 1'Cvis/a, 

/u,·fu.so l.'s iuviluuw.< 11 <]11<' uos cscrivuu, urauifesltiudoucs ·'" 

opiufón y sus d.:scos de alg1í11 ca111bio. Agmdeccrcuros 1111td1o 

la coiiiiiiiÍI'CI<i<lu de lodos 1111cstros /e,;t.,rcs- que, por salo, .<o11 

1111(' .</ ros c1111igos- co11 es/a l<edttcci61t, nbierla a lodtt cotrcspou

dcuc:ia. 
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Oel film 
NAUFRAGOS 

EJ EI\CICIO S DE ESTILO 

1' u 1' .1 ¡, s ó 1' A L A ll 

L ,\ crítica coutt•mporánea, al cousiderar la fisonomía 
del arte actual, ha registrado la im portancia que 

las con!;i(\cracioncs estrictamente técnicas asumen en la 
conciencia de nqucllos creadores que parecen ir a la ,·an
g uardia ele los movimientos artísticos que mejor reflejan 
el espíritu rle la época. Es de notar, por ejemplo, la lú
cida conciencia con que algunos escritores de hoy pro
ceden a b aplicat'ión de los nue,·os procedimientos por 
ellos mluptados .. \ dopción que significa tanto como una 
,·olunlaria renuucia a los cánones más en uso. El caso 
de escritores c·onH> \ 'irginia Wolf, James Joyce, John 
l los Passo~ y \\'illiam Faulkner es muy típico de esta 
exacerbación dd proceso reflcxh·o, muy consciente, mc
(liante el cual el escri tor <:onsidcra con la mayor ateucióu 
el instrumento t!e l que se sirn~ para elaborar y comuni
rarnos lo que se propone decir. Xo procuran esta im
presión los g rnndes no,·clistas del pasado, ni tampoco 
nHtchos escritores ~wtn ales, que, por lo ,·isto, no sienten 
esta necesidad ele <lan;E> una técnica propia ; pero lo cierto 
es que nunca, como ahora, habíamos asistido a una proli
feración tal (le in novaciones técnicas, a un mayor alarde 
de \' Írtuosismo estilís tico, tanto en las letras como en las 
¡ut es plásticas, lu mis uw que en la música . 

.:\o cabe duda que los es<:ritores antes citados p11·Ce
deu cou lt~ mayor honra<lc1. al adoptar una nueva íurma 
que ellos consideran la úuica adc.'Cuada a sus propósitos, 
pero también es cierto que estas lucubraciones técnicas 
fácilmente pueden derivar hacia un virtuosismo falaz 
en el que únicameutc cuente d dt-SL-o dt mostrarse ori
ginal a todo trance para mejor surpreuder la buena fe de 
u u público {l. vid u de no,·edades. 

Consi<.leraciuucs de esa índoh.: tit-n•·n un alcance tan 
general, por sciialar una constante estética muy propia 
de la ltora presente, que resulta JJatural tengan también 
aplicación eu el cam po del lrahajo cinematográfico. Que 
aqui también se deu ejercicios de estilo, malabarismos 
técuicos, iudica que d cinc ha d<:'jado atrás la etapa in
genua, puesto que de otra manera no habría lugar a 
c::xpcri ment<1S que reclaman, por parte del que los lleva 

a <'aho, uua conciencia muy madura, muy reflexiYa tlel 
instrumental de que se sin·e. 

Estos <'jll'cicios de estilo, con tal que seau pertinente~. 
sirvLn para explorar HUeYas posibilidades que caen Íl:cra 
del proceder corriente. Con ellos se trata de amplificar el 
campo de lo cinematográfico que la gente tiende a acolar 
dentro de límite~ muy restringidos. Son los que juzgan 
por lo que han ,·ist•J sin teuer en cuenta que aun queda 
mucho por nr. Incluso la crítica incurre en cxtraiias 
limitaciones cuando habla de lo que es y de lo que uo 
e;:; cith.:malográfico, sin contar que esta calidad depende 
más ele la forma que del fondo . Constituye mt lugar co
mún hablar de lo:; u:cstcnr y de los ülms de gaugstcrs 
como si se tratara de g-éneros eminentem ente ciltemato
g rúficos, cuando ~ería más prudente decir que fueron 
los primeros en someterse a una explotacióu a fondo 
<.lebiclo a hts faci lidades que ofrecían, por cuanto de ellos 
podía obtenerse, tlircctamcntc, abundante materia fo· 
togénic<J. ]'ero, ¿ tuánuo se ha Yisto que la facil idad ha 
tentado a un creador auténtico? Antes, por el contrario, 
ést.: busca los obstáculos, seguro de que a mayor esfuer
zo, m.tyor será d triunfo. 

Es indudable que cuatHlo mios atrás \Yilliam K. llo
ward se propu~o en El poder y la gloria, interpretado 
lJllr Spcuct•r Trat-y, explicarnos una ,·ida, no siguiendo la 
crunolo¡da <ll' l()s hedws, sino evocáudolos según <-1 pro· 
ceso de la asociación dt- las ideas, no hizo sino ponerse 
dificultades, pero con ello consiguió una nue,·a belleza 
que luego, con mayor acierto, se ha producido infinidad 
de Vl'Cl:S. 

Qui<;i~ranws recordar algunos de estos ejercicios de 
estilo u1trc los que bemus \·isto últimamente. Ellos tra
tan d:! .un plíar notablemente el concepto de lo cinemato
grMico demost rando con el ejemplo que algunas de las 
prcrrog-ati nts que, al parecer, asegttran la eficacia del 
cine no le son ni mucho uteltOS esenciales. Se dice, pur 
ejemplo, que la gran fuerza del cinc consiste en triunfar 
del e~;pac io y del tiempo, cuyos límites de tal manera 
Lncndcnan a la rcprcsl'u tación teatraL La cánmra posee 
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el dou de oln niprcs<.'Jicia al mismo tiempo que :'lcelera, 
cu;u1lo quiere, la marcha del tiempo. Pues bie11 ¡ de 
,-ez en cuando aparece un rea lizador dispuesto a p rescill· 
dir de ellas para dc111ostrar que la esencia del cine no 
depende ni s iquiera de estas prenogatiYas que parecen 
sustanciales a su nn1nera de ser. 

Cuando Alfred Uitchcock , en .\"áufrqgos, centra toda 
la acción en un bote sah·:widas, y cuando \Yilli?:n \\"y-
1<.-r, para exponer una historia policíaca no abandona 
pa ra uada el interior de una comisaría, realizan una haza
iia que ntlc tan to cumo un n:to a los qne pretenden que 
las historias, para ser ci nematográficas, han de disper
sarse por distintos escenarios. 

Lo mismo cabe decir con respecto al tiempo. Segí111 
las clúsicas dh·isiones, es cn el teatro donde el tiempo 
real l1a de coincidi r con el t iempo dramático. El cinc, cn 
cambio, se as~g-ura la fluid e,; temporal que le permik, 
igual que tlevorH dista ncias, disponer de tanto tiempo 
como rcq 11 icrcu la ex posición y desarrollo ele los temas 
propucst1>S . Y no cabe negar que gracias a esta prcrro
gat i va log-ra es p16nd idúS resultados hasta el punto ele 
que al salir de la pmyccción ele ciertas películas cuyo 
arg umento abarca nJ{JS de una generación, uno se siente, 
si no cuvcjeóclo, sí con la rara sensación de haber estado 
vi vie11do en un liem po conccnlrado. Claro que la mayo
da de las n·t•cs no sucede nada ele eso, ya que asis timos 
a la mer,1 exposición de episodios que se nos dicen se
parndos por largos períodos de tiempo, pero a veces se en
cuentran realizadores que se las arréglau para procurar
nos esta sens:.cióu del paso del tiempo como hada, por 
ejemplo, John ~1. Stahl en sus mejores películas. 2\unca 
ol\·iclaremos esta cxlrailfl sensación a propósito tle La 
C'surpadorc! y l't!rcce que fué ayer. 

Pero, ,-olviendl' a lo que decíamos, consideremos có
mo en Solo ant e el Peligro un realizador se empeiió en 
condensar todo el argumen to de tal mauera que su C-'l:pO
sicióu cilH'malognHica no exig iera más tiempo del que 
marcaría el reloj del espectador. Y lo consiguió sin que 
!'e lnvicrn la sensación de forzar los sucesos. Cualqttiera 
que refl ex ione sohre esto se dará cuenta de que se trata de 

alardes dl• estilo propios ele una madurez e11 la que un 
cabía pensar nito;; nlr{ls. 

Es innegable que ninguno de estos films uos hn dado 
la impresión de 1111 esfuerzo desmedido, de IHI ma labn
rismo gratuito .. \ caso {'tlbrín hnccr alguna reserva tes
pedo a 1 de 11 ilcheoek, por cuanto, más de u na ,-cz, pn rwc 
que saldríauws gnuando ~ltcnclo -por el recuerdo o In 
e\"lx:at·iún- tkl hotc en el que e;;tamos aprisioundos, pero 
l'Sta rdlcxil)n ck ning-una mnuera se un;; acndiría rc:;pcdo 
a los demás film:- l'itados; bre,·c lista que el lector po
drá amplinr a .;u antojo en la medida de sus re<'ucnlos. 

~o dc~eamus un l'ine que siempre juegue con una 
dificultml, que n ·ug-a a ,;er siempre como unn lcccitlll 
destinada a ilustrarnos sobre lu que es posible hacer sin 
asegurarse las ,·enlajas previas con IJI!e contamos habi
tualmente. ~ l fts aún, nos parece natural que la iruncusa 
mayoría tk peliculas se ncujan a los procecUmieutos co
rrientes, pero resu lta muy perliueutc que, de vez en 
cttat¡do, st• den esto:> cjc¡·cicios dt: estilo que ponen n 
prueba ~.: 1 dominio clcl ins trumento por pa11:c del que lo 
ma neja. l'cnscmos eu aquellas breves composiciones q nc 
muchos múskos ha n escrito cou el nombre tle estudios. 
Son bellos, son nJúsicn, pero ésta ha sic.lo escrita pen
sando en un asp~cto c•>ncrelo de la escritlua mus ical 
que afecta tanto la mente del compositor como la lta
bilidacl del ejecutante. 

Crecuws qn~.: cs eu c~ta dirección donde el amatcu1 
puede mejor tlcsen\·olvcrsc y justificar su trabajo. ]~sin
dios de estilo podrían titularse sus m ayores logros y co
mclcda un t•rror quien pensara que el título rcsultn 
dcmasiad<1 modc:o;to. Tampoco cabe coufundir estos ejerci
cios cou cierto cinc abstracto que de niuguua ma ner:t 
puede acapnrar el vastu pau()rama que se abre a quien 
quiera trabajar en esta dirección. Prect,;ameutc los ejem
plo~ aludiclos, por pertenecer todos a un cinc Harr::li ,·o 
eminentemente comercial, dcmucsb·an cómo, s in perder pie 
en la ant!cdota real, en la vida que ,·emos a nuestro alt·c
declor, el cineísta puede, en fttn ciones de explorador, ejer
n ·r su mente y pm1er a prueba su habilidad en c~t1t<lio!' 

<'Í nematogní ficos con que satisfacer su vocación mús ge
nn ina. 

Jos é PALAU 

Del film 
SOLO ANTE EL Pfl/GRO 

3- 227 



Las ideas de este articulo so11 Parte de la 
COII/I'rCIICÍcl " 1~1 (.' Íll(' )' la 1110/'nl" ft/'011 U liCia

da por su autor l'" el Ciuccl.ub del Colegio 
McJ)•or ,\loulaols . rft Htlraloua, rleutro dd 

Curso Ciucmalt>gr.í(iw orgaui::atlo por ~fidlt> 

Ci11ulub. 

TOMANDO EL PULSO 

A LA INMORALIDAD 

P or José T O R R E l L A 

D 1~ mornl pneclt• trntar>oe en términos filosóficos, o 
bien en ténninos de aplicación práctica, pero tlcn

tro de un en ncc ortodoxo y pedagógicamente conducido. 
Por mi p:nte, ctmw quiera que en todo cuanto no sea cine 
amateur d amateur soy yo, no tengo más remedio que 
hablar de moral en el terrenu práctico dd hombre de la 
calle, o mejor dicho, cid espectador de cinc. 

l'ooría, desde luego, abstenerme y no hablar de mo
ral en u Jll>S lénn i nos ni en otros, pero creo co11 \·eniente 
que lambiéu los pmfauos terciemos en esta interesante 
cuestión, siquiera sen en nmnbre llel sentido comtm y 
aun a trueque <le que, cou la mayor buena fe, deslicemos 
alg ún desatino. 

Dl'l ibcrada111eJJlC h~;: hnído de una posttua erudita. 
Pod ría haber serv ido al lector, en forma de «digesto, la 
s ín tesis de cmtuto otros autores especializados, documen
tatlos y co11 talento y autorirlad han escrito sobre el tema. 
H e preferi do exprcsnr uuas cuantas ideas, seguramente 
pobres, pcrc) d d idas ele emoción personal y que, quizás 
equiYocada~, n.:Oejcn tlll criterio propio. 

* * * 
Pertlóncseme el preámbulo, pero la cuestión de la mo

ral en el cinc es muy delicada, comprometida, y lo es 
en dos sentidos qne pmlríanws considerar opuestos. 

.\.1 cinéfilo integ-ral, puro, amante del cine como arte, 
el planteamiento de la cuestión de la moralidad le mo
lesta. \' ello no obsta qm· se lralc, posiblemente, de una 
persona de sólido criterio moral. l'ero esa persona consi
dera el arte en g~.:m·ral y el arte cinematográfico en par
t icular por encima de las cuestiones mar~inales que ella 
juzga suharlístic;ls. 

Xatnralmcnte, si el arte cincmatogTáfico fuese siem
pre arte, en el sentido nohl~.: y ele\·ado con que el alma 
Jmmana sien te la bell eza artí~tica, y si, por otTa parte, ese 
arle tm ·iese qtH; se1· dcg-ustfldo lan sólo por paladares edu
cados romo el de la persona que así siente, no creo que 

se hubiese planteado la necesidad de preocn pnrnos de 
los problcmns de la uwral en el cinc. 

1 'ero ateniéndonos a la realidad de las cosas, no nos 
es !kilo dejar de considerar que eso que llamamos 
ci nc y quis iéramo~ \'Cr sostenido eu las altas esferas del 
arte, ~e ha lla ta n férreamente dominado por i ntereses 
económicos, que es sólo por la no menos pétrea vocación 
ele unos etHllttos hombres ele buena voh tUtacl que ele yez 
0.:11 cuando nos es perm itido admi rarlo como arte \'t~r

clndero. 
Dcsengniiémonos; el cine es en realidad, más que 

otra cosa, uu espectáculo. El espectáculo del siglo. Con 
unas proporcione.$ d~: ttnh·ersalidad y de prepotencia -
superficie y volumen, extensión e intensidad como 
jnm:'ts di \'Cr~ión nlguna había experimentado ni nadie 
hubiese pocliclo pre\'cr. 

Y ~u infltH:ncia «:S enorme sobre las masas de espcc
tadore:> que de él nutren sus cerebros y empapan sus es
píritus. Porque, no ol\'iclemos nunca un fenómeno social 
que lns estadísticas rc\'t:lan hasta la saciedad : millones 
ele seres, en nucst ro tiunpo agitado, no tienen otro me
dio de l'\·asión ele sus grises vidas cotidianas, que la ra-
ción SClu.Jnal Cttando uo bisemanal - de cine. 

Hemos tocado u n punto neu rálgico : infl uencia. La 
influencia qnc el espectácu lo cinematográfico, en \' irtud 
ele una ,;cr i~;: de fenómenos psicológico~ _c.t.ue_ estud ia lé:! 
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Fihnología, ejerce sobre sus conspicuos espectadores. 
i\Lucho se ha l'SCrito .r se ha hablado respecto a cs.t iu
Ducucia. Ahora bien; para tranquilidad de n uestras con
ciencia~ de hou1brcs scusalos, he de decir ttua cosa. Que 
afortnnadamcntc, la inflnencia del ci ne sobre sus masas 
<le espectadores me refiero siempre al espectado1· adul
to - l'Stá en relación in,·crsa a su grado de inmoralidad. 
O sea, que es mucho m{ts cfectiYa la iuOuencia del cinc 
en los pequei1os detalle~ - la moda, el gesto, las ni
miedades dt• la Yida cotidiana - qnc cu los actos delic
ti,·os y en los gran:s pecados de inmornlidad. 

Y es que el hombre normal, no sujeto a taras patoló
g-icas, pose<:, gracias a Dios, el sentido de In moralidad 
aunqae no lo n·a formulado en su mente. 

Pero cxisll', nalu ra ltnenh:, en el hombre, por for mado 
que esté, la posibilidad de tentación y la de pecad<l, 
porque así lo dispuso su Creador. Y entonces pe11scmos 
que transcurricnm di..:cinuc ,·c siglos de Cristianismo si n 
cine y q ue I n~ hombrcs pecaron de iumoraliclad cu oca
siones ta nto o 111fls que en nuestra época cinematográ fica. 

E l gc~lo , en la am plia acepción del vocablo, es lo 
mús vul n ~rablc a In influencia del cine . Kat uxalmet1 tc, 
el gesto en sí 111 isn1o parcce no encerrar u i11gún pel igTo 
rle desviación moral. !'ero el concepto gesto p uede ampli
Eicarse, puede irradiar hacia sendas pecamiuosas. I'or 
ejemplo, en la ll l u,jL•r , In coquetería, la indumeutarin, la 
actitud pro,·ncati \'a, la acccsibi 1 ida el a efusiones amoro
sas no jn~ti[icada,; por cl verdadero amor. Y eu el hom
hrc, el •m a ton ismm. A hora mismo, se ha hecho de moda 
en el cine, por ese ,·icio de imitación que engendra luda 
clase de tópicos, el efectismo dramático de propinar una 
solemn<: bofetada a una mujer. Es uu efecto cargado 
hasta el tope de esa rucrr.a de impacto que tiene la ima
gen cinematográfica sobre la psiquis del espectador a 
traYés de su retina, y no exento, además, de cierta dosis 
de morb,>sidad sadista-masoquista. Pues bien; estoy se
guro, nunque no tengo ningún dato comprobatorio en 
qué apoyarme, que como consecuencia ele esas bofetadas 
ci nemntogrMic<lS se habrán propinado en el ancho mun
do algunas borctadas reales, en ocasiones e11 qttc JJo se hu
biera pasado de tllla d iscusión o de unos improper ios 
pnr bru tales que [ucsc:n. 

La in Elncnda tlel cinc - más o menos acusada segú11 
el objeto y según el ~ njeto - es n11 hecho in conlmver
tiblc y no hay que darle vacilas . T nnto es así , que lHISta 
en ocasiones llega a producirse por vía indirecta. Conocl 
tiempo atrús el cnso de u na muchacha resideute eu u n 
pueblo dond<: 110 cxistia cinc, y que había Yisto cine con
tadas ,·eces c11 que sc había desplazado a la capitalidad 
comarca 1, pero que e~llllJCÍa al dedillo la Yicla y milagros 
- llamémosles milagros en gracia a la frase hecha, y 
que Dios 1111s perdone de ]t,s artistas de cine y de 
loclns cuantas friYolicl<tdcs y banalidades referenl"'s ni 
cinc cuidan <le difundir los departamentos de publicidad. 
En el pueblo no había cines, pero llegaban los periódicos 
v una~ cunnlas re\"ista~ ilustradas, y a tr<tn~s de su ma
~hacmw propagnn<la el cine l·jercía sn influencia sobre 
nquella moldeablc ,·olnnlad. 

lmaginénwnos, pues, ]¡¡¡sta qué resultados catastró
fico~ pudría llc~m· un in~lrnmcnto de la! eficacia en m<t
nos <lesa prcnsi \'ns y lota hncn te incontroladas. Si 110 fue
m antes qul! nada prcmisa lll! catolicidad \"Chu· por la 
moral dcl cspcctflculo cincmatogrMico, serí:l también, lla
blamlo en ténu in os laieo~, 111Ht cuestión rle salud pú-
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hl ic<t. Cn·t) que [ué un Jd~ de 1\>lici:t pans1cnl\<' qui~.·11 
inaugurb, d~· nna manera ]ll'rsnn.\1 y csponlúnea, hl l.\·n
sur:t cin~m<tlogr!trica <lnlc~ de que ésta existiera t'n t•l 
papel, armj:11Hio al Sena 1111 inmundo montón de cduloi
dc in<h:t·~.·nto.. ,d qu~.· lo~ rrinH.'I'I>:' Lrancanles del cint' M' 

fueron atrL'\'il'IHio o:n 1111<>~ alios en que no cxislían aún 
nonna.; que lo impidieran pero sí malén1l:t~ l'llnt·icncias 
que ,·islumhrarnn la.; ¡;in~iil's posibilidade~ d1.· l<d t·s
pt•t·ulatión. 

Resultaría lar~o di.'SL'rihir la porfí<t qnc desde ~.·nton
cc,; <H'Ú m<.dio siglo 1:11 lodos los países y por pa1Lc 
de dislinfos cn·dns religiosos y tic tli,·ersas organizaciont·s 
¡;úblkas .'" priYad.1s, s~.· ha dcsarrolhtdo entre los intcn·
sc,; t•ontnqHle~tos de moralidad e i111norali<lad. l'orqlH•, 
no lo thHkmos : de no haber exi~tido rsta continua y de
norl:ltht hat:dla, el cinc seri:1 una dttedra abierta tl1• ero
LisnH> ,. ·tk ~.·ri nwn. Y nsí ,. todo, en países <lnncle la lnu-
1 al católica no cxi,;tl! o .no ticnc la fncr~.a tJi lC t• n d 
nmstro, t·asi puede dcrirsc qnl! lo cs. 

J le nqní porqu e.! la vigi lancia dc la moral CÍil<: lnntn
g-rftfit•a es 11 11<1 nL·ecs idad incuest ionable, con 111f1s o nle
nos rigor, cn Lodas parks. lnclnso en aq uellos paí,;¡;-s 
dmuk por 111f1s ~ngr:Hlo es ll'nido l'l Ctlnccpto de lihcrlatl. 

* * * 
Xo se crca, por lo qnc \"cngo dicicmlo, que propongo 

1111 cint• 1ioiio, insípido, que d Papn es el primero cu rl'illl 
sar. l'or<llll' una cosa que enticmlo debe supernrsc al lla
tnr de la moral en el cinc - y el Sumo Poullficc no~ 
alccciuna bien sobre ello en su trascendeulc disn1rso a 
los pnxltu•to1 es cinematográfico!\ italianos - es la actitud 
del avcsln11.. :'\fi siquiera debe darnos miedo el afronl:11 
temas ruo:rlc>;, l'on los que puedc lograrse Un:t profuiHln 
lección mora l. 

Cruclew no es fort.o~amculc siuóuimo ele inmoralidad. 
La granth.-ím <lcl pcusamienlo en Shnkcspeare inmuniza 
contra las pa~ioucs de toda fmlolc qne se agitan violenLI
uleutc en sn~ uhras. ¿Y podrían ser mús <Tutlos y reprc
sentados siu tapujo nlgt111o los l1edws biográficos tlc Sau
La 7\ lnrla C:<>n· t ti en la pcl íc11 ln Cil'/o sobre el palllctllc>? 

Del fllm MONSIEUR VERDOUX 



Lo que pnc<k roll\'L•rtir cu inmoral uu film de tema 
fne1·ü: e¡; la Jiwdwsidad l'll el d<.'lallc. 

Y cttitlntlo qnL· no ba!'l<l una moraleja fiual, el ca¡;ti~o 

de los liHIIo~ y l'1 prunio a los hnenos. J/pusieur f"aduux. 
el Landrú ima~inatlo por el g-enio de Charles Cbaplin, ter
mina sentendadn a muerte y ejecutado; pero a pesar de 
ello L·l fihu ~i~ue siL'IHio inmoralísimo. Porque su autQr 
quiso justificar la 111011struosa aetiyidad delicti,·a del per· 
so11njc con t•ukulados detalles marginales rcYeladores de 
su hondad innata y pn:sente- el g-usanillo cogido del suc
Io para que no Sl'a pisokado y con una pretendida cun
tlicic'Jn de Yktima de la injusticia social -su tierna escena 
juntn :• h1 l'sposa in,·úlitla y al hijo inocente, a quienes 
fliiL'<Ie ak111kr gral'ias al fruto ilícito de sus sr111grienta¡; 
r:qJJ nas . \' aun el autor lle,·a su ti iabúliea postttra hasta 
el pnlíbnlu, al que lll:lllcla a sn héroe con uua actitud lre
lllL'IHlamL'IItt• dnkn e irresponsable. He vuelto a \'er Mou
sii•ur l'crdoll.\' hat•c po~o. y todo lo que en Sll primera 
vií'ibn , !mee ;tiios, 1nc c ntnsiasmnrn, no me ha evitado 
<ll1ora u11a ~cusadón tic a11g-nslia a lo largo del film y 
sns CS<'l'IHII' c6m icas 110 ]HIII hcc ho brotar siquiera mi son
ri!'a .. \1 cn11trario, en el juego cínico de la persecución del 
tleli lll'll('lllc, collsitk-ré la comicidad ele la situacióu como 
\111<1 Í lllliOI'rll idad IIIÚS. 

Xo basta, pues, la 11Hiraleja final. Es necesario que el 
autor mloptc una po,;tnra noblemente crítica ante los mn· 
les qne nos nln\·Sli'L'. 

De otra pnrtL·, he at¡uí qnc una película aparentemente 
rosa puede n·.;nltar inmoral por la inconsciencia, por la 
fri,·olid:ul con que manipule ciertos temas: el matrimonio, 
los hijos, las costumbres de la jn,·entud, el diYorcio, el 
adulterio, la :;implc efusión amorosa. {;na sola pelicula 
de ést.'ls, por sí misma, puede no llegar a ser dañina, 
como no suele serlo la pcqueiia dosis única de mta droga, 
pl'ro la reitcracíón de esa clase de películas llega a ser no
ci,·a; mina la moral tld indi\'illno tuás que \uta película 
frnucamcnlc inmoral. 

l'urquc hc1y algo a lo que ll'mo tanto como a la iumo
rnlidatl. \' l'S la auwralidad, la amH:ncia de sentido moral. 
l.n in1nornlidad, si no juc~a de por medio la mala inten
ción de los ttllt<lrcs, snek hacerse por ella misma repul-

si ""· 
Y hay una inmornlitlad que me irrita sobremancrn. 

Es In inmoralidad gralnitn, la iHnccc:.:aria, la injnstHi
catla dentro del le111a o de la iutencióu ideológica del film. 

\ 'uy n citar un ejemplo. cPan, amor y hntasía•. 
Se trata, cu111o el ledor recordará, de una obra humaní· 
sima, con ambi~:nte, tipo,; y situaciones deliciosos dentro 
de la \'CJtiente aireada del ncorrealismu italiano. Sin cm
bargo, el prurito (k la c:specnlación ert.tic:t en tnrlll• a lo;, 
Htr,lcth·c•s físi('OS tic la prot.'l~onista- la famosa, ¡or bella, 
Cina Lollohrígida- cmpai1a innecesariamente, absurda
mente, la moralid.HI tld film .. \ le" <tulon:s no les bas
taban, por lo \'isto, los encantos naturales, y de sí mismo 
pn'Hiig-os, de Cina. Tu\ ieron que ac~ntnarlo,; hasta d 
descaro, ha-.ta lo in,·uosímil, mediante indumentaria y 
:~ct•tnd~:s pro\'ocati\·¡,:-;, ,¡hsolntamcnte ilúgicas, faltas dc 
,·erneiclad, habida cuenta <Id :~mhienk rural que se JWS 
describe y de la 111anera d~· sentir tlc la muchacha, qlH 
se lamenta del asedio masculino de que es yíctima ,. 
aeutle al consejo dl· un g"nia c~piritual, el cura pá!Toco ,1~1 
lug-ar, en forma que da a l·Htcndcr que no se trata dt: 
llltn actitud cs¡•t>t·fadica s iuo ••nl in.uia en ella . lnduso t:s 

incomprensible que el <'ntn no le corrija, como primer;¡ 
providencia, su nHlltera de ,·cstir. 

\' ésa, aún, es inmoralidad de forma, puramente sen
sorial, que es la menos nociYa para el adulto. Existe la 
inmoralidad de COIH.:epto, que penetra en el espíritu ele 
formm·ií>n po<.'o s<ílida y puede ejercer su pequeño o grande 
sciiorío en él para toda la ,·ida. 

l !ay una película cuya inmoralidad dió mucho que ha
blnr. :;\le rcficrv a •L'n ingar en el solo. \'camos, empero, 
.._.1 punto ncurúlgico de esa inmoralidad. A mi eulentler, 
no estú prcl'isarnente en la seducción de la joYcn empleada, 
inexperta y ele carúctcr débil; ni en el abandono de ésta 
para cnanwrar ,1 la agradada y acaudalada hija del je[e; ui 
siquicra en el pc11samiento criminal de eliminación del es
torbo que n:prcsenla para ei ambicios~ jo\·en la rnuchacha 
c:ngaiwtla con el naciente frutu del eugaño. Todo ésto 
hubicrn podido cncel'l'ar una fltertc dosis de ejemplaridad 
por \'Ía negativa. ':1.' 110 hay duela ue que ésta se halla en 
el espírilu de la obra Jilcraria original, a1mquc no poda
mos .inzgarln (kntro de n11 criterio moralista católico. l'or 
algo se titula la obra •Una traged ia runericana», p~>rquc 
se propm1e justmnenlc fustigar el positivismo yanqui, el 
cri terio de valoraciÓJl tlcl individuo por su éxito material, 
a l mnrgcn de toda sensibilidad; la misma tragedia que 
mús tarde ha iuspirndo •La muerte de uu viajantc:o. !'ero 
este espíritu de critica moral Iué excluido de la película 
en gracia a la ~mécdota amatoria y a la simpatía del pro
tagonista. Jle aquí donde ,·co concentrada la inmor..tlidatl 
de In pdícnla : en ese desplazamiento del centro de inte
rés a partir dd oclimax•, haciendo ejercicios de sutileza 
co11 el ae..:rtijo policíaco rc,·estido de problema de con
ciencia, de si el joYcn intc1 prelado por :\lontgomery Clift 
mató a la muchacba en la barca o si aquélla cayó al agua 
fortnitamellt(!, cuando, fuese lo uno o lo otro, pesaba como 
losa ck plomo en la conciencia del joven su premeditado 
y alc,·oso proyecto de asesinato. ¿Qué era mejor c11 el 
tcrre11o de la moral : hacer totalmente repulsi,·o al joYC11 
con 1:1 consnnwc:ión dL· su inteuto llomicida o conquis
tarle la simpatía tlel espectador- especialmente de la 
~spcctad\lra al C\JII\'Crtirlo cu Yíctima inocente de unas 
l'i t-cnn~tancias acusadoras? 

Realmente, uu podunos, en nombre de In libertad 
creadora del artista, tlesentendernos de la cuestión d..: la 
moralidad en el cin..: .. \sí como así esa libertad creadora 
se halla dl' continuo cercenada por intereses mezquinos. 
C<HHJUC e~ mil \'t'CCS preferible limitru·Ja en defensa de 
intereses elc,·ados. Ademá¡; de qm: enamlo esa libertad se 
proclnt'l' tk• n·ras y el artista posee la gmJICleza del Arte, 
la poi kí.l mora 1 sobra. 

\' nu he pcns.ulu, al c:scribir este artículo, mi'ts qne t:n 
¡.,,.., púhli<'os de (·inc L'll )!eneml. ~i pasanw" al lcrrc11o par
ticular d~· la infanda y de: la adolescencia, d problema SL· 
a~nclit.l enormcmtntL. 

l'crn e-.a l'S otra cuestiú11. O, mcjor dicho, nna facel<l 
distinta de la mi,..nl.l. 

José T OR RELLA 
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Del film SÓlO SE VIVE UNA VEZ 

FIIITZ LA NG Y JOHN FOIIII 

EL ARTESANO Y EL AUTJSTA 

Por J. MO N TORIOL 

E N nnestro anterior arlkulo - al tratar de las relaciones 
eulre la fonna y el contenido cinematográfico- pusi

mos de 11HI11 i fiesto la di fercncia fundamental que separa 
al simpl<' artesano del vcrdadcro creador, del arlista. 
Creemos por ello que serú de interés el analizar, con cierto 
detalle, la obra de un p:tr di.' realizad01·es de primera fila, 
que encarnen, rcspccti,·amente, cada una de ambas facetas. 
Los muy acusados eslilos de Fritz Lang y Jolm Ford son 
de los m{t9 apropiados parn proporcionar un ejemplo 
demostrativo. 

••• 
De todos ·los pueblos, quiá sea el alemá n el que pre

senta un conjunto ele cualidncles y defectos mús acusados . 
Cualidades y cJcrcrtos que se transmiten a cualquier acti
vidad gennnna, sen ésta del orden que fuere. El Ci ne, natu
rahnente, 110 es excepción e11 la regla, antes al contrario, 
la muestra t·on excepcional claridnd. Y, de todos los d irec
tores alcmnnes , el más ¡renm1110 es, siu duela, FJ'itz l.ang. 

Frilz Lang es 1111 \' Íeju maestro : maestro, no por sn 
arte, s in o por l:l dominio del oficio. Fritz Lang es aquel 
artesan<• que ejecuta S tt tJ·abajo con si11gular precisión, 
que coustruye todas la:; piezas una a una, y que, luego dt 
pulirlas, ll'ls encaja perfectamente. Sus obras so11 acabadas, 
crouométricas, JWrfeclas, pero faltas de Yida e inspiración. 
.\1 contemplar Los Sil>clungos (19:24), por ejemplo, 1~os 

quedamos con la boca nbiet ta : nos admira Sigtrido atJ·a
,·csmHlo los artificiosos bosques monl<~do en su blanco 
corcel¡ nos admiran las g-igantescas construcciones arqni
tecl6nicas, con sus impresionantes escaleras¡ uos admira 
la precisión del movimiento de las masas. Pero nos qne
tlamos fríos. 

Su dominio de la plástica, su hábil empleo de la cú
mara, sus conocimientos en d arte de moYet· las masas, 
y otros mil recursos que domiua a la perfección el gran 
director germano, le penn iten darnos gato por liebre co11 
s iugnlar frecuencia ; I.'SJK'Cialmeute camuflar bnjo normal 
apariencia los detestables argumentos ele Tbea vou A rbon. 
Y si hemos dicho ar~umen tos hn s1l1o a propó!'ito, ya 
que los g uiont'S técnicos d<.: los mismos son sencillamente 
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magistral~.¡; ¡ dt• loii mejores que hemo¡; YiSl(). Es por ello 
que uos t'ltlu~iasmamns fn~ute a obras sin cohcr<.:ncia al
~una, como con E/ lt'S/amculo del Dr . .illabusc (1!1:11). 
Este film no tieut• pie~ ni cabeza. Todv cuauto en él 
ot'UITl: carece de l<'>¡dca y, además, el asunto parece pro
tinelo de una m ~·ntt· cnknna. Pero, ¡qué fautástico es 
F./ /cs/amc"l() del nr . .\f,¡/>usd: el arranque- con aqud 
ctra vell i ug• scuci llameu k col osa 1 , el asesina lo del mé
dico Ul m<.:dio <Id tráfi(·o urbano - con d sonido ele las 
bocin:l!; ¡ ejemplo soberbio del empleo de la bant:a so
nora - , la cnrrcra [innl. .. 

Sabido es lo peligroso que resulta, en .\rle, cm¡wz;u 
uua obrn pensando que se ya a hact:J· algo trascenclenlal. 
Tanto Lang ColiJO su esposa - a la que el director debe 
¡rrn n parle de s us g u iones - , han incurrido con frecuen
cia t•n esk ddt•t•lo ; hasta tal punto que, muchas veces, 
llega n a rcsu ltarno~ rastid iosus JWr tal 111otivo. Este es 
el pecado principal de Metrópolis (H12!i). i Que el arreglar 
el mu 1Hio no consiste solamente en darse la mano el fac
tótum de las clases privilegiadas y el representante <1<: los 
hnmilcks ! 

Como a lanlos nlros, el nacionalsncialismo obligú a 
Lang a mart harsc de sn patria. Y, asimismo, siglli(•ndu el 

camino <le 11111chos, fué a parar a los est11dios hollywoo
dicnses. E~ c11rioso analizar el choq11e del mac~tro con 
los mt·dios ele prod11cción que se esli la11 por aqt~ellns Jati
tndts. En sus última~ obras lo podemos considenu· clall
dicado ¡ pero s11s primeras prodnccitmes americanas (Furia 
y Sóltl se ·:h•t• 1111<1 -.·e:), ~on obras dig1taS de pasar a la 
historia de la cinematografía. Poseeu el ,·iejo estilo tic 
Lang, y rart•ccn. por el contrario, de aquellas incnngrucn
ci<'S y resnbiu~ de grandeza que presentan sus produccio
nes al<:nta1Ja~. Sin embargo, no gustaron a los amcrica
hllS : no gustaron por la sencilla razón de que a uadie 
le gusta que le cuenten lo que tiene de reprob:.ble. 

* * * 
])l'sde qtw Jlord empezó su obra en 1015, con la rutliza

ci6u e k ,·n.rins dct•etHIS de •westcnts•, en que el héroe ern 



inletprl'ladn po1 1 larry l'arcy, hn::;ln Hl<l7, en que nos dió 
El fulo!ili vo, s~:~!'111 h1 obra de C:rnhmn Crecne, adaptada 
lllJI' Dndlcy ~ichols, transl·nrricron treinta y dos años : 
treinta y dos ;liios durante los cuales este americano de 
origen irland(•s su \'Cnladcrn nombre no es John Ford, 
sino 1-icau O'Fiu1c trabujador infatigable, produjo 
t>eh<:nta \' ocho obras cincnu\lu¡.,>TMicas. Es evidente que 
l.n tan dilatarla ob1a hahr{t producciones de muy distinto 
,·alor, pt•ro, a través de todas ella~, y a pesar de que al
gunas a pnn;ecn cm no •madc in Hollywood•, queda11 bien 
patentes sus cuHiidadc~. 

De entre todas, la que m{ts admiramos, y sin duda es la 
que da 1.'1 caradcrístin1 vigor a sus obras, es su sinceri
dad. Sns produ<:cioncs no son d resultado de cerebralismos 
al estilo de ürson \\'~: ll cs , ni de minuciosos cálculos aua
lizamln !<n posible cfccto sobre el p úblico: son obras di
rectas, clara-; , rca lizadm.: según su manera de pensar. Es 
por ello qnc s u cslilo, cxlraonlinariamente di recto, es muy 
difkil de analizar. E l pÍlhlic(l acusa la intención como el 
blanco el i mpncto. A 1 lcrm inar l:t pmyección, si u saber 
el porqué y ·el e(Hno, el espectador 110 retiene más que 
una scnsaciótt dur.tclera : sensación de 11erviosismo y ex
ci tación dcspttés rk Lcr dil igr11ria (Hlo!l), sensación de Yio
l~;:ncia dt'spués de Tol>acco road {194J ), sensación ele serena 
bclll·za después de 1/oml>rl'S illlrépidos (19-10), sensación 
ele hnmaniclad dc~pnés ele \'o1111g .Ur. Li11coln (193!>) ... 

Otra de las cualidades de Furd - cualidad de suma im
rurtancia, que casi nunca es analizada en su justo va
lor - , es sn singular maestría en dirigir a los actores . 
. \ sí, por ejemplo, john \\"ayne, actor por lo regular menos 
qnc mediano, logra, en los fihus de Ford, acertadas y ma
tizadas interpretaciones -La dil(~í'ncia, Hombres intré
pidos. Tllcy -u· ere rspl'ndal>lc (1915). 

.-\ pesar de l1ahcr trabajado siempre rodeado de un equi
)J{l de priml'rísimas figuras (entre las que descuellan los 
g nionislas Dudlcy Xichols y Xunually Johnson, y los cá
maras Joseph _\ngust, Karl Freund, Bert Glennou, .-\r
lhur )liller, Gabriel Figneroa y, sobre todos, el gran 
Gregg Thola t¡cl ), Furd ha impuesto en todas sus obras 
representativas su peculiar estilo, su sencillez, su honra
dez artí!; licn. Y 110 C!; sólo cnrioso, si no a ltamente espe
ranzador, el ver CÓUlO ttn hombre concibe y trabaja para 
los bombrcs, ~le una ma nera asequible, que satisface a los 
más entendidos y es, en general, asimilable por la mayo
ría. A la manera de gran artista ; de una manera natural, 
110 al estilo ruso - de muy discutible calidad artis tica, 
pese a cuauto se ha dicho-, con sus primeros planos 
calculados, efectistas, siuo con planos generales en los 
que el hombre se funde cun cstu ambiente: alegria, tris
leza, IIHJ\·imíento, calnHt .. Es por ello que, algunas ,·eces, 
sus protagonistas son los espacios, espacios con iu<livi
dualidad propia : el bosque, d desierto ele piedra, los 
mares del sur ... 

J_ MONTORIOL 

Del film de ford EL FUGITIVO 
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Ool film de fritz Long METRÓPOLIS 

Del film de ford HOMBRES INTRÉPIDOS 
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UN PROBLEMA IN Q UIETANTE 

Por PEDRO M.a CASALDÁLIGA, c. m. f. 

SOTA)¡ AS Y HABITOS 

E r. 11úmero de los semauistas llegó a los seiscientos. 
Y de esta beJla cifra, cuatrocientos cincuenta y más 

eran religiosos de ambos sexos, y en el resto habia un 
buen contingente de sacerdotes seculares. Es decir, que 
la Se1nana Ll1é, ante todo, para gente de hábito y sotana. 

El elato nos parece in teresat\te. Porque revela -una 
vez más desde lnego, pero con una elocuencia a la, que 
no estábamos acostumbrados en España- que la actitud 
de prevención y absentismo, real uu tiempo - demasiado 
real y demasiado duradera- entre los eclesiásticos co
rrientes -entre la ge11te de hábito y sotana en· general 
ha pasado a ser hoy afortunadamente una resuelta pos
tura de reconquista. 

Digamos, entre paréntesis, que ese absentismo •in
genuo» de muchos 11ijos de la luz -de la mayoria de los 
católicos, con hábitos o sin- se fustigó en más de una 
ocasión a lo largo de la Semana para mayor contraste con 
las repetidas voces de alerta y estímulo de los últimos 
Romanos Ponlüices. 

Con lo cual no queremos decir ni más ni menos de lo 
que ya sabemos todos, claro está, pero queremos recor
darlo. Y nos parece muy significativa la confesión de pro
fanos con que se presentaron varios disertantes y hasta 
el desenfoque de visión de alguno. «Como ustedes com
prenderán, yo no he visto cine apenas ... », se dijo en 
más de una se!'ión. Entre butacas se percibieron también 
ciertas reacciones asombradas, propias del que entra con 
pies vírgenes. 

Sin que esto quiera significar nada en desdoro de nin
gún conferenciante ni de ningún asistente. Sería demasia
do cáudoroso. Se puede ver mucho ciue sin saberlo mirar. 
Y se puede juzgar sobre el cine -como fenómeno social 
con repercusiones sobre la psicología y sobre la morali
daq- sin haber ,·isto una película. Viendo bien a los 
hombres que van al cine, simplemente. 

Pero aún así creemos que la Semana de Información 
Cinematográfica Católica de Barcelona era una necesi
dad. Y su repetición en las diversas capitales españolas 
lo sigue siendo. 

El claretiano P. Tomás Luis Pujadas - dinámico y ex
pedito como buen sabadellense -, que dirigió las sesio
nes con la más competente soltura, manifestó desde un 
principio que el prüner: : objetivo de la Semana et:a crear 
un clima de inquietud entre «nosotros», la gente de 
hábito y sotana. 

Convenía. Y se consiguió plenamente . 

• 

• 

La cró11 /ca .-.~ sobmd<lm<"llt,· .-ouoci do . V d 1 al '1 de Clll'l<> 
.w Ccl<'bró ,., Baralo•¡,¡ 1111<1 " $(•malla de I 11jonnafióu Cl
ll("lllcllogrciflccl C.:cllóli.-tl' ", r>r~dll l::a da Por los ,\J isiOIJt'fl).< 
( lt~rdictuos, bc1jo ¡,, f'n'sideucia del ser1or Ar :::Gvispo-Obis
po de la Dión:sis y ,·o•• ¡,, decid ida t rotadón de los 
J !lnislclios de Inf ormación y Turismo y de Educación 
X ac/oua/ .1' de /<1 Comisaria de Extensión Cultural. F.l 
lfiiUl d<' lo Srrm111a fu,• "E:l cinc para m enores" . 

·--- LOS MENORES EN EL C INE 

EL PROBLE:~IA. IKQUIETANTE 

Hubo muchas ponencias interesantes durante la Se
mana, cr1 el sentido de lmniuosas y prácticas. Y se adu
jeJ·on varias conclnsiones de encuestas de largo alc;mc~: y 
de incontestable realismo. 

Una: el 97'30 por lOO de los niíios, entre once y quin
ce aííos, asistclt al cinc por lo menos ttna vez a la semana. 
Otra : tUl 15 por JOO de estos uiiios asisten por semana 
dos veces o más. Y otra : un 86'22 por J.OO de los niños 
consultados - en distintos colegios de ambos sexos de la 
ciudad Condal - han asistido dttrante este curso a se
siones públi<'as no autorizadas para menores. 

Seria largo cita1· los resultados de otras encuestas so
bre la inOucncia del cinc en la vida de los niños y mucha
chos -ellos y ellas - y sobre la despejada apreciación 
que hacen nuestros cmenores• de lo bueno y lo malo de 
las peHculas, de lo fantástico y lo real. Con titulos con
cretos y con verdaderas confidencias. Los niños calan lo 
bastante como para levantar ampollas de remordimiento 
en la inocencia ultraceleste o en la incalificable deSl,reocu
pación de ta11tas familias «buenas». 

Recojamos también aquí -sin comentario - las dos 
afirmaciones indiscutibles del programa de la Semana: 
cl.o Los niños y los jóvenes no saben hoy pasar, ui deben 
pasar, sin cinc. 2.0 ~o existe el cine infantil, y es cou 
mttcliOs y serios reparos el cine para la juventud». 

UN JUICIO UNA)¡IME 

La clasificación de películas por edades -la estatal, 
y la no estatal también en su tanto- es generalmente 
la..'ta. Este fué el juicio unánime y clamoroso de los, sema
nistas. Acostumbrados a Yer y oír y juzgar en el confe· 
sionario, en el Colegio, en el Centro de juventud ... , los 
asistentes •eclesiásticos» de la Semana pudieron confir
marse en su opinión ante la proyección de diversos fihns 
clasificados con el número 2 -para j6...-enes, desde los 
14 años- por la Clasificación Moral y como •aptos para 
menores• por la del Estado. Cito dos títulos en el terre
no de la ligereza : •Todo es posible en Granada. y «Lilb 
- tan humano y delicioso por otra parte-, y dos Utu
los en el género de las impresiones de violencia o de 
depresión : cFugiti,·os del Terror Rojo-. y la maravilla 
técnica y artistica de •Juegos prohibidos•. 

Se condenó una vez más la improcedencia de proyec
tar en la misma sesión una película apta y otra no apta, 

9 - 233 



con el confusionismo, demasiado frecuente en carteleras 
y periódicos, de los programas captos• que en realidad 
son programas mixtos. Y la otra improcedencia de in
tcrcalnr, cu las sesiones aptas, documentales no aptos y 
ctraylcrs• de pclicul,ts no autorizadas para menores. En 
la Semana se proyectaron, para muestra, los ctraylers• 
de cSictc no\•ias para siete hermanos•, •En una isla con
tigo•, ele. 

Se abogó rcpclidamcntc para que se elevara siqui<:ra 
a los dieciocho altos la mayor edad cinematográfica. Si
quiera. Pon¡m: es evidente que un muchacho de dieciséis 
-y dfgasc casi lo mismo de uno de dieciocho - no está 
en condiciones de caguaute• moral para digerir toda 
clase de películas. 

El juicio unúnime de los semanistas entendidos re
cayó t.ambiéu sobre la no ejemplaridad de casi todas las 
pelícttlas captas para todos• y aún de las clasificadas con 
11úmcro l. .Pctcr Pan», por ejemplo, se dijo, no es preci
samente umt película educadora. Lo que hacen o insi
núan tantas veces los «inocentes» animales de Walt Dis 
ney no es t:nnpoco una buena lección pm·a los niños . Que 
lo captan. ll,lnchas pelfculas infantiles se filman pen
sando en los mayores . Lo mismo que sucede eu los 
«tebeos• . 

Teniendo en cuenta esta verdad -real- se formuló 
el voto, que esperamos ver eficaz, de la reforma de las 
clasificaciones. Que han de ser más en número y mejor 
adaptadas a las diferentes edades . 

Ya hemos hablado del cambio de la mayoría de edad 
cin('.matográfica, que a lo swno habrá de empezar a los 
18 años. También se consideró demasiado fuerte el des
nivel que media entre los chicos de 14 años y los de 20 
para que puedan encuadrarse ambas edades en la misma 
clasificación ~- llay que implantar urgentemente nna gama 
más extensa de clasificaciones. Con lo cual España imi
taría simplemente -un poco tarde - lo que hacen ya de 
tiempo otras muchas naciones, en alguna de las cuales 
hay 10 números de clasificación y en las que es ordina
ria la gama de siete. En nuestro sistema actual bastaría 
con introducir el IR -para niños, con reparos-, el 2R 
-para jóvenes de dieciocho a veiutiún años- y el nú
mero 1 se l"escrvaria a las películas caconsejables» para 
niños y el 2 clasificaria los films aptos para m uchachos 
de catorce a dieciocho años. 

H AY UN CAMIKO A LA DERECHA 

E l P . Pujadas, en la sesión de clausura, después de 
leer y e.."\:plicar las conclusiones - bastantes y muy prác
t icas -, aludiendo al título de un film proyectado en la 
Semana, apuntó esperanzadamente : •También para el 
Cine hay un camino a la derecha• . 

Ha de ser así necesariamente. Porque el Cine es un 
arte, hijo de la hermosura de Dios como todos los demás, 
y porque es el arte de captación más uni,·ersal y de mayor 
eficacia educadora o desconcertante, paganizante o cris
t ianizadora . Seria una ingenua necedad querer prescindir 
del Cine. A lo largo de la Semana solamente oímos dos 
voces que intentaran reducirlo a segundo plano, detrás 
del teat ro, en el mundo de los espectáculos. Prescindiendo 
de tesis y argumentos en pro y en contra, nos habremos de 
conformar con aceptar apostólicamente la realidad diaria 
y universal. Ante esa realidad, tan humana ya como la 
lectura o la aritmética, la Semana pidió reiteradamente 

que se incluyera la asignatu ra Cine en los programas de 
nuestra educación nacional. Educar para el Cine es la 
r~.:ceta má5 inmediata para salYar del Cine. Los Ciue
Fonun y los Cinc-Clubs han de completar esta base cole
giai de educación cinematográfica. 

Ya no nos queda nada más que esperar el 1·esultado 
positivo- en reformas e iniciati\·as- de esta Semana de 
Información Cin~matográfica Católica de Ba1·celona, tan 
benévolamente acogida por las Autoridades eclesiásticas 
y civiles . 

De momento nos con(orla el regusto misionero de sa
bt:r que se han preocupado prácticamente del problema 
Cinc - uni\·ersal, insoslayable, de cada dia- unos qui
nientos apóstoles de hábito y sotana. Y de saber que se 
fueron, los quinientos, de aquel salón del e Casal Chlret», 
con una verdadera preocupación en el alma : El Cine está 
mal de espíritu; lodo el mundo va al Cine ¡ el Ciue pe
netra poderosamente, para corroer o para evangelizar ¡ 
el Papa nos urge la reconquista del Cine para Dios ; nues
ti·os niños y nuestros jóvenes se «educan» en las salas 
de Cinc tanto como eu nuestros Colegios; los no cató
lico¡; no nos darán Ciue católico y los católicos uo após
toles, tampoco ; el gran público ha perdido el sen tido 
del pecado y del pudor y no «ve nada» en el Cine, pero 
lo asimila todo ... ; ces inút il soñar eu un Mundo Mejor 
si no se consigue antes un Cine mejon, según rezn d 
programa ... 

Desde aquella tarde del 7 de enero el Cine de España 
se acercaba un paso más a su camino de la derecha. 

El CINEISTA, 

SU MASCOTA 

V SU 

CARACTERfSTICA 
por 

Salvador Mestres 

Pedro M.° CASALDÁLIGA, C. M. F. 

El cineísto: JOSÉ MESTRES. 

Su mascota: Un pegaso de " Fantasía". 

Su característico: Un acusado sara mpión de "cine 
amateur" con gran tendencia o mejorar. 
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EMPLEO DEL 
GRAN ANGULAR 

por Juan de la CINETEC A 
del Correo Folográfico Sudamericano. 

M UCJIOS ciuc!stas aficionados dudan o desconfían de las cua
lidades del obJetivo grnnangular; esto se debe, en gran 

parte, a que los modelos antiguos y en ,particular lo!\ de tipo 
más luwinoso, estaban muy lejos de poseer la calidad técnica 
q ue requiere un buen ol>jetivo de ciue. Su poder separador 
bastante débil producía imágenes carentes de vivacidad y ni
tidez; además cuhríall uefcctnosamente la imagen, lo que se 
traducía cu zonas margin¡1ks y, especialmente, ángulos oscu
recidos. 

Los modernos objetivos grauangnlares de que actualmente se 
dispone dan, en c,uubio, imágenes muy uetas y tan bien corre
gidas como los mcjon•s objeti\·os de distancia focal normal o 
te les. 

Además del objetivo granangular clásico, de corta distancia 
focal, existe al1ora un tipo enteramente uue,·o, el n-etrofoco•, 
provisto de S lentes. llstá basado sobre la fórmula inversa de un 
teJe, es decir, con el elemento negativo situado delante del 
positivo. Posee, t.n la parte posterior, una distancia focal más 
larga que el objetivo granangular corriente, pero cubre, en 
realidad, un campo más grande. El tamaño de esas ópticas 
modernas permite m ontarlas sobre un sistema de revólver, 
sin temor que los teJes de mayores dimensiones oculten o cu
bran una parte de la imagen. 

El objetivo normal de 25 mm. sobre cámara de 16 mm. (o su 
equivalente de 12,5 eu las de S mm.) cubre un ángulo horizon
tal de 2l grados aproximadamente. Los objetivos grauaugulares 
que varían de 13 a J7 mm. en las de 16 mm. (ü,25 a 9 Illlll . en 
la de 8 mm.) ticucn un ángulo rle 36 a 4.3 grados, según los 
diferentes modelos. 

E l mayor campo cubierto por un objt!tivo granaugular de 
cine no llega uunca a la magnitud del que cubre un objetivo 
normal de un aparato (otográfico. 

El gran ángulo que sou capaces de cubrir y la enonue pro
fnnd idad de campo de los objetivos gr::maugulares se aproxi
man a los del ojo htunano. Este ve neto bajo un ángulo estre
cho; pero su movimiento constante nos produce la impresión 
de una extensión visual mayor. Eu realidad, nosotros perci
bimos una gran parte de la escena •por el rabo del ojoa. Como 
por otra parte el ojo cambia también muy rápidamente de en
foque recibimos la impresión de ver todas las cosas nítidas, 
cualquiera qu<• sea su distancia. 

El grauangular registra un separación más marcada de los 
planos, producieudo un efecto de pseudo relieve que da mayor 
realismo. .üa una composición que ..:ompreude un primer plano 
importanlt! se pueue obtener un efecto de perspectiva que 
da al espectador la sensación de hallarse en el medio de la 
escena. J.os teleobjetivos provocan el efecto coutrario : las 
im(l¡:(•nes de los planos $('parados en profundidad son acha
tadas, apretadas unas sobre otras, pareciendo los personajes 
estar pegados ~bre el fondo. 

J.os cinefstas de llollywood y los cameramen actuales han 
rrconocido cles<ic hnce tiempo las ,·entajas de los objetivos de 

corta dist,utl'ia [,Jl!al. l.os directores de fotografía se valen de 
ellos para crear un efecto de perspecti,·a exagerada o para 
crear un nmhiento: más íntimo, en la forma realista que ca
racteri.ta la c~.:ucla moderna semidocumental. 

Entre los profesionales la apreciación de Jos objetivos de 
corta distancia focal se manifiesta plcnruuente en el hecho de 
que existen actualmente G distancias focn.les diferentes pata 
3J mm., todas itúcriorcs a la normal. 

Las im[tgene; bien compuestas, filmadas con granan¡!nl,tr 
desde abajo son más sobresalientes que las de las misma$ es
cenas tomad<ts con d objetlVO normal a la altura del o¡o, deb1do 
a que la perspectiva exagerada les comunica mayor fuerza. 

Una silueta aislada o peqnc1ios grupos de personas l>Odr:m 
hacerse resaltar con m:ts vigor sobre un horizonte m{\s bajo 
que los destacar{\ del decorado (paisaje o cielo con nubes). Se 
puede acentuar <'Ste efecto coloc:mdo los personajes a dis· 
tancias y nllurng diversas, de ml modo que aparezcan as! sepa· 
rados en el espacio y 110 alineados sobre el mismo plauo. 

El grauangulM pucuc ser empleado para los graudt!s plano:; 
de conjunto. L:ts vist::1s estáticas tomadas con ese objetivo 
describen ml!jor los gn111des paisajes, las vastas extensiones de 
terreno, que una toma panorámica hecha con la óptica normal. 

La majcstllusidncl de la11 regioues montañosas se nierde 
casi completnntcntc con la distancia focal habitual; ella~ apa
rect' rárl aplastadas cun e l teleobjetivo. Sólo se conseguirft CI\P· 

tar la imagen n·al con un gram111gular; los picos se destncarún, 
diseíi:íudosc sobre la pantalla en su justo v:llor. 

Las tomas captadas desde un punto de vista bajo combi
nadas con uun iluminación lateral adecuada se traducen de una 
manera ntfts sorprendente; las sombras acentuarán las aris· 
tas, los caminos y toda la imagen cobrará profundidad. 

Par:t que las monta1ias aparezcan asimismo más allas que 
lo que son en realidad, puede encuadrarse teniendo cuidado 
de situar las cúspides cerca del borde superior de la imagen 
como si buscasen salir del cuadro de la pantalla en razón d~ 
su propia allura. Se elegirá un buen primer plano que puede 
ser un alpiuista, un poste indicador o un árbol, de tal modo 
que el objetivo registre una gran distancia que se extiende desde 
el primer plano hasta tan lejos como pueda percibirse por 
el ojo. 

Para sn((erir una acción rápida, en el caso, por ejemplo, que 
se desee filmar un auto a gran velocidad, se elegirá 1111 áu¡;u
lo de toma m{ts bien bajo, colocando la linea del ilorizoute ilge. 
ramcnte por encima de l borde inferior de la imagen, utili
zándose el objetivo granangular. Se dará así la impresión de 
que el vehículo se ha lln mfts lejos que lo que está en realidad, 
de modo que parecerá ser a l principio, un punto distante 
q ue se va acercando cada vez más y cobrando mayor valor 
sobre la panta lla. As imismo el auto parecerá desplazarse o 
una velocidad mayor que Ja real porque la distancia liucnl 
aparente entre los objetos parece tanto mayor cuanto más 
corta es la distrutcia focal empleada. Es uno de los tnulos 
trucos empleados por los profesionales y que puede ser utili
zado con éxito por el aficionado. 

Los cincfstas están más familiarizados cou eJ empleo del 
objetivo granangular en interiores, debido a que se hace nece
sario eu los ambientes de pequeñas dimensiones para cubrir 
un campo suficiente en los planos medios y generales. Uua 
óptica normal exigiría panorámicas constantes para seguir la 
acción ; lo cual es siempre una mala técnica aun cuando hayan 
sido perfectamente bien realizadas. 

Un grupo familiar reunido en un rincón del hogar, uua mesa 
rodeada de amigos, no pued"u registrarse correctamente mii:. 
que con una distancia foc:¡ l corta, cuyo campo sea más o 
meuos unas cuatro Yeces mayor que el del objetivo normal. 

Si se desea aumentar aúu más el campo se puede filmar a 
través de una puerta desde una habitación vecina teniendo 
cuidado de no incluir en la esce11a el dintel. Se elegirá como 
lugar de acción un {mgulo de la pieza de manera que aparez
cau dos tuu ros, con lo que se dará así una mayor sensación de 
relieve. Para obtener la nitidez máxima sobre toda la escena 
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<t• h.1rá el enfoque a más o menos la tercera parte de la 
distancia qul ~cpara d objetivo del fondo del decorado. 

LoA cinef~Lu! profesionales eligen el granangnlar para fil
mar los maquetas, reconstrucciones, miniaturas u otros tru
cos. Parn tale¡; escenas la cámara debe colocarse a la altura 
del ojo de un observador que estuviese a la misma escala. Una 
adecuada selección del objetivo y del ángulo de toma dará más 
realismo y permitirá intercalar los planos filmados sobre ma
quetas y las e~cenos de acctón rodadas en un decorado a es
cala normal, sin que, en ningím caso, se pueda descubrir el 
truco utilizado. 

Además puede emplearse d granangular para filmar ju
guetes bajo un áu¡tulo extremadamente bajo. Los pequeño:; 
modelos de chimtueas de hierro, grúas, etc., tan cuidadosa
mente realizado!.' en :.ns m~nores detalles, dan una excelente 
ocrtsióu de mostrarlos en funcionamiento en escenas plenas de 
realismo. 

El grannngular es particularmente eficaz cuando existen ma
las condiciones de iluminación, tanto en el interior como en 
1'1 e'tedor; es entonces necesario trabajar con una gra11 aber
tum y nsimi¡;mt> con In mayor profundidad de campo posible. 

Si, s~gún las circunstancias, pnra ciertas tomas, debe ro
darse con la c{unnra uircctamentc en la ruano, el empleo de una 
distancia focal corta r<·ducirá en este caso los defectos por 
!alta de íijezn; el objetivo granangulnr, por el hecho mismo 
de cubrir 1111 gran campo, distribuye las vibraciones sobre nn 
espacio más extenso haciéndolas así menos aparentes. 

Hnblemm; nhorn de nlgunas precauciones que deben tomar
se con los objetivo:; ~rnnangularcs. Es importante utilizar el 
visor que corresponda exactamente a la distancia focal emplea
da. Ln parte de la escenn registrada en el visor debe corres
ponder perfectamente a la toma. 

En el interior debe asegurarse que las lámparas iluminen 
bit'n todo el camp(, abarcado por el objetivo. :.Uucbas veces, 
los aficionados concentran una luminosidad excesj,·a sobre el 
centro de la acción, dejando sombras en los ángulos. El gran
angular exagera este defecto, dando como resultado la impre
SIÓn que In escena íué rodada en la extren~cidad de un túnel. 
Si bien e8ta precaución de iluminar suficientemente todo d 
campo con cualquitr objetivo utilizado no presenta un ¡;ran 
probl<'mn ron una distnncia focal normal o un tele, no ocurre 
Jo mismo cuando se trata de un espacio grande cubierto por 
el granaugular. 

Jamás debe utilizarse el granangular para primeros planos 
de personajes, si no se desea obtener una caricatura sistemáti
camente deformada ; así, por su prorimidad al objetivo, la 
nariz aparecerá enorme mientras que las orejas y la parte pos
terior de la cabeza se verán dismiuuídas. 

Al efectuar lns panor{mticas, sobre todo en el interior, se 
tendrá el mayor cuidado debido a que un movimiento muy rápido 
ele la cámara dará, con una perspectiva también exagerada, la 
impresióu de que los muros se desploman. La misma distorsión 
¡;o notar{l sobre los edificios en el exterior. Tales deforma
ciones lineales resultan desastrosas sobre Jos bordes de la 
imagen. Cuando se filman los edificios de cerca será entonces 
preferible mantener la cámara inmóvil. 

Conviene evitar asimismo <'1 pasaje brusco de una toma a 
granangular a la de un tcle. El fondo resultará muy alejado 
en la primera, mientras que repentinamente aparecCJ:á muy pró
ximo en la última, y el contraste producirá una impresión de 
sobresalto. El granangular mantiene o estable~ cierta rela
ción entre el plano posterior y los personajes y objetos situa
dos a media distancia. El brusco pasaje al teJe destruye esa 
relación acercando sitbitamente el plano posterior por el efecto 
de aplastamiento debido a la distancia focal larga. Se puede 
evitar fácilmente ese defecto, yn sea intercalando un plano fiJ. 
mado eón el objet ivo normal, o bien cambiando el ángulo de 
toma para obtener un fondo diferente. 

En g<"ucral es prudente no abusar del empleo del gran
angular. Se utilizará para los planos generales de apertura, 
para los planos medios tomados desde abajo y para los efec-

tos espcciaks qne se ha señalado. Se aprovecharán sus múl
tiples vcnwjas para pel!culas de viajes, para interiores y eu 
general para las tomas en condiciones difíciles. Con una elec
ción adecuada de la dist:~ncia focal podr!t otorgarse cierta varie
cl;•d en ti C'ltrso de In realización. 

No hay CliiC oh·ichtr qne no es sino el contraste con las 
e~cenas tomadas con otros objetivos que hará resaltar y apre
ciar las cualidades particulares del grauaugular. Esta técnica 
bien ejecutada otor¡:rará una jerarquía profesional a la reali-
7.ación lograda con los medios que disponen los aficionados. 

Juan de la CINETECA 

APROVECHE LOS LENTES DE APROXIMACIÓN 

Do11 Severo Cúmez Pla, de :\fadrid, nos dice: Sabía que 
las lentes de aproxunación se utilizaban para enfocar objetos 
cercanos cuando en el tomavistas sólo se dü;pone de un obje
tivo de foco fijo. Yo mismo las habla usado en mi primera 
cámar¡t l'atlté. Ahora dispongo de otro modelo de esta marca, 
más perfeccionado y con un objetivo ele foco variable, de forma 
que no he tenido necesidad de usar las llamadas lentes de 
aproximación. J>ues bien, un amigo mio, ciueísta también, me 
dice que con los ObJettvos de foco variable también se usan 
las lentes de aproximación. Pero como no me sabe prcctsar 
su nso (yo supongo que será para enfocar a muy cortas dís· 
tancias) les consulto sobre el caso. 

Respuesta. - l'ues sí, señor, también con los objetivos de 
foco variable se ¡medcu emplear las lentes de aproximación. 
Como usted muy bien supone, se usan para e1úocar objetos a 
una distancia menor que la que puede enfocar el propio ob
jetivo, que en eme de paso estrecho acostumbra a ser a los 
00 ccntlnlctros. Ahora bien, la gran ventaja está en que una 
misma lente de aproximación sirve, combinada con un obje
tivo de foco variable, para enfocar también a diversas dis
tancias. Con un ejemplo verá las posibilidades, muy estimables, 
de tal combinación. Colocando una lente de 4 dioptrías, o sea 
de foco 0'25 m., delante del objetivo r eg11lado <l infil>itc;•, se 
tiene el foco-objeto a 25 centímetros. Pero si regulamos el 
objetivo sobre la distancia de iíO centímetros, esta misma len
tilla de 0':!5 m. nos proporciona un foco-objeto a la distancin 
de lG centímetros. Indudablemente, el uso de esas modestus 
lentes ofrece muchas posibilidades al ciueísta amante de lob 
detalles, de lns pequciias cosas, más atractivas visualmente 
muchas vece~; que los ¡::randes e imponentes espectáculos d{'l 
mundo. 

A continu:tci{m publicamos una pequeña tabla de distancias 
de filmaciún para las dos lentes más convenientes para com
pletar las p<lSibihdades de su objetivo de foco variable : 

Objetivo enfocado a: Con lente de 0'50, Con lente de 0'2!.í, 
foco a: foco a: 

Infinito 0'50 0'1)" -0 
10 metros 0'47 0'24 

7 • 0'46 0'24 
,) • 0'45 0'23 
4 • 0.44 0'23 
3 • 0'42 0'!23 
2 • 0'40 o··,., 

-~ 

1 • 0'33 0'20 
0'00 • 0'2.5 0'15 

Estas distancia¡; foc<H>bjcto se entienden que ~on a plena 
abertura del objetivo, distandas que se acortan a medida que 
los diafragmns usados ~·m mas pequeños. Por ejemplo, es co
rriente, en el cinc al aire libre, un diafragma de F :8. Pues 
bien, a <"sta abertura su objetivo, enfocado a 0'50 m., tiene una 
proíundidncl d<' foco de 0'40 a 0'66, Jo que reclultda en un mnyor 
y má~ cómodo uso de las lentes de aproximación. 
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Desde <>1 año 1925, los aparatos NlZO paro p<>liculos estrechos >~on conocidos y 111uy 
so licitados en el mundo entero. La trodtctón de los aparatos NIZO se remonto. 

" oi primer tomavistas t>uropeo, de 16 mm., dotado de me<:onismo motor, de rnuellu, 
incorporado o lo cómoto 
(.:onstruído por NIZO en el afio 1926); 

" al primer tomavistas olem6n, de películo estrecho, de 9'5 mm. 
(construido por NIZO en el oilo 1927), y 

• al primer tomavistas europeo de 8 mm. 
(construido por NIZO en el año 1933). 

• Hoy en dio, los tomavistas de 8 mm. cNtzo Hetiomollc• y •Nizo Exposomot ••, así 
como los proyectores de 8 mm. cNtzo Lucio llo y cNtzo fom:tio 500•, continuon esto 
tradición con excelente resultado. 

MOTOCAME RAS 1 9 561 8 m m . 

2 X 8 Mod. S 2 R 

• Tomavistas para películas en blanco y negro o en color, en bobinas de 2xS, do 
tipo usual. 

• El exposímetro de cólula lotoolóctrica. mcorporodo al tomavistas y acopiado a tos dos 
objetívos del mismo, asegura la exposición correcta de los películas. 

• Dos excelentes objetivos de primera marca (Schneider o Rodenstock, o e lección), 
de óptico azul. cromóttcomentt"> correQido, poro el registro de escenas o distancio 
normal o o oran distancio. 

• Variación continua, no escolonado, de la cadencia de filmación, entre 8 y 64 fotoqra· 
mas por segundo, poro efectos de escenas ocelerodaJ o retardados. 

• Dispositivo para el retroceso de la policula, poro exposiciones dobles y fundldoo en· 
cadenados. 

• Dispositivo para lo impresión de fotogramas individuales, indispensable poro efc·clos 
de animación, Htulos, dibujos, trucajes. 

• Visor lateral poro rodar escenas s1n ser advertido. 

• Empuiiadura con gatillo disparador que asegura tomos muy estables y sin tr<'pi· 
daciones. 

• Dispositivo po.ra lo compensación del paralaje , tonto en el v1sor drrecto como '"' 
el lateral y acoplado o ambos objetivos. 

• Paro automático del tomavtstos al termmarse lo p<>liculo o licpn~síonor. 

• Objetivo granongular adicional, po~ Jo obtención da u"l campo de tmoq~n mayor, 
indispensable en el rodaJe de interiores. 

Y~ Exposomat 8 
• Tomavistas para películas en blanco y ne<;~ro o en color, en bobmos de 2x8. 
• Objetivo de primera marca, óptico azul, de c;¡ron luminosidad, cromáhcornen te corre· 

g ído, de loco lijo o variable. 
• Exposímetro de célula fotoolóctrico incorporado a l tomavistas, que asegura uno corrP<;Io 

exposición de las películas. 

• Chasis-magazine "Nizo-Roplderu, que permite el cambio rápido de las pellculos a 
pleno luz. 

• Disparador combinado con el mondo de los diafragmas. 
• Adaptación outomótico del fotómetro de célula o los velocidades de avance de la 

peliculo (16 ó 24 fotogramas por segundo). 
• Dispositivo para la impresión do fotogramas individuales para trucajes, onitnación, 

tHulos, dibujos, etc. 

• 3eiial acústica poro el control de lo JonQ.tud de los escenas. 
• Paro automático del tomavistas al tE>rmt:larro lo peHcula a impresionar. 
• Empuñadura con galillo disparador. Esta e:npuiíoduro sirve de estuche paro 3 !litro• 

v lentes de oprox1macion. 

• Grananc¡ular o teleobjetivo adicionales . 

REPRESENTANTE 
GENERAL EN ESPAÑA: 

.:Tabcikfiir .!Mmaljt.lmopparote 

Teléfono 30 98 04 
C. José Bertrán, 3 BARCELONA 
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Del film PUEBLERINA 

HABLEMOS 

D 
E 
l 

ENCUADRE 

Por T OMÁS 6. LARRA Y A 

E :-;cUAll t!.\H es, l'OIIlo se sabe:, incluir en ttu cuadro. Cua
dro que en este caso, ¡ara nos•>tros, es uu fotograma. 

l'm· lo tanto, a teniéndose a la letra estricta de la clcfini
ción, hasta para encuadrar, obsl'rntr pur la mirilla de la 
cámara y hacer t¡Ul' se incluya lo que se quiera filmar l'll 
el rccnadrt• corn·sptJtHiiente al fotograma. ¿Pero basta 
t•on c'>tn? Entientlo que no, y con dio coincido con el 
juicio de: utms cinéfilos y cincístas que se interesan por la 
ele,·acióu art ística del cinc, u mejor diclw, por la utili/.a
cióll de este modemo medio de expresión para la realiza
cíótt de obras de arte. 

En ciuemalogr¡tfía, encuadrar es recoger las partes del 
mutHiu exterior que inten:san para el relato fílmico, en la 
posición m{as ¡t propi<tda pata la sin taxis y prosud ia del 

111 ismo. 
El encuadre al·ción y ekcto de cneuad rar - e11 cine-

¡uatog rafía a l ignal que en e l dibujo y en la pi ntn ta, es 
pai'Le básil'a <k la composición, y sn importancia es tal, 
qu~;: s i es ddcctuoso o inconn·niente, la pintura, el dibujo 
y el fotograma no pueden alcatv:ar la perfección estética, 
por muy sobrcs· tli cnll'~ que sem1 sus otras cualidades té<:
nicas. 

El encuadre, cu J'l'imer lugar, 11.1 de s~;:r tal, eu cual
qtuera eh: los ~:asos pictórkos u cinematográfico,, que no 
se pueda cortar ni lo m{\s mínimo d~ lo que abarque :-.;n 
daltar el conjuuto de lo en él incluido, bien por alteración 
n bien por annladlm de lo rcprcseutado. \' esto aun en c.:l 
caso en que su valor o concepto '>ea ptUamentc fonnal, 
ex pusi tivo, de simple inclnsióu. 

En todos los rasos y formas de utilización del cm:ua
dn.:, se ha de a tentk-r en primer lugar a la belleza del c·on
junlu del {utogr:nna en la composición estática de la es
cena - lu que es hai>la cierto ¡unto relalivament<: fá
c il , pt:ro a la vcz a la unión del ritmo de la misma con 
los de los snccs in>s tnomentus y alteraciones que baya de 
sufrir en los sigu ientes fotogramas, lo que es bastante más 

complicado y exig-e prcatención, sentimicntl> a la par que 
radoci n io. 

Puede a.;e~nrar~e que no hay película en la que no 
haya ni un solo fulo~rama bello, de e:'(;Cclcnte encuadre y 
c•omJ'o:->ición, tanto tiL líneas como de masas y luces, lo
grado 1.:11 no pocos t•a;;us por pura casm1lidad, por chiripa, 
puo en mudtí.;inu;s, casi totalidad de casos, su belleza de 
un instante infinitcsimal nu se ath·ier te porque se anula 
J'Or falta tic cnntiuni<l.ttl, por incuu,·eniente ligazón con 
los u1cuadn·s de los fotogramas siguientes. 

¿Cómo log-rar d accrlatlo en lace? Tan ,·ario e infiui
lo es el núm cm de l'asos que pueden presentarse, que 
c·onw tontc;; tación me limitaré a repeti1· lo tlicho por Um
lwrto Bat ))aro : cl.a posición de la cámam respecto a l oh· 
jc.:to de la loma y la limitncióu del espacio ell que esUt 
:-;itnadu, cnnstituyt: un problema qne no cuenta e11 mudo 
algu tw con solut'iom•s [r iameute apriorísticas•. A lo qu~: 

con,·i ~:tll! atiHtlir que en .\ rte no hay fórm ulas, pese a 
itlt'apaccs de s..:ntir y a holgazanes cerebrales qut: la:; 
ansían, y a desfach.1lados que diceu, e iluso!:\ que creen, 
lubu·las tkscuhit·rto. 

l'ero ;ult·mús de bello, el encuadre l.t.a de ser elucuenle 
al servicio del rdato, cualquiera que sea el carúcler de 
C:stt: : lllfonlwtivo, científico, pedagógico, documental, tó
mico, dramátic.>, bufo, de. Sieudo especialmt:ute precisa 
y suhresal it·ntc tsta comlici6n en las películas de argu
mento, tanto si es rc.tl t·omo fantia!'tico, trágico o plácido, 
naturalist.L o ideolllgico, expresi11nista o subrealista, sa
tíric·o, i rún ic·o, grolt·sco, mei<Kl nnuáticu, elegíaco o li
lico. 

Esta dot•ut·ncia puede ser simplemellle 11arnalin1, es 
tll'cir, de dicc·ión, dc exposición, de explicación, que dé 
a conol'er distint:1, clara y espe:cíficamcnte e l la•cho o 
hel'1ws, i mlicarionts o sugerencias dd relato, de modo 
purawct1tc e:xpositi\'O, indiferente, frío, ecuánime. Elo· 
c·11encia 1.;11 su m{¡s ínfimo gnatlo , tanto q ue apenas llega 
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n serlo. \ ' ulgar prosa de oficinista, de redactor de carlas 
ajenas de uotifi..:aci6u de estado de salud e incidencias cu
t-rientes, de informt~dor de sucesos y notas de sociedad sin 
rclie,·e, de tarjeta postal de ,-islas de lugares o etlifido~. 

.\las también puede ser - cdeh~.: ser», seria m(ts justo 
y acertado escribir- expresi..-a .r l:ltHJtiva. Que persuatla, 
conmttenl y deleite. Que acentúe. Que subraye. Que enal
tezca. Que exalte. Elocuencia retórica, de rapsoda y no de 
recitador átono. Esta es la forma m{ts noble del ~ ncuath e, 
la que hay que procurar alcanzar si se desea y pretende 
hacer obras artíslil'll~. Süt embargo, hasta entre lns que 
dicen o intentan hacerlas, pocos son los que lo tienen 
en cueuta, que le dan su ,-erdadcro valor e importancia. 
L'rcocúpansc éstos, como Ja casi totalidad de Jos realizado
res: de la seg-mentación, de incluir variedad de plano,;, 
de la calidad fotográfica puramente formal, de qne no 
falten cb·ayeJings•, como si éstos fueran forzosamente in
dispensables y sin ellos no hubiera pclículn perfecta, y de 
otros detalles igual o menos importantes, pero rnrntncntc 
-si es que alguna \'ez lo hacen (•u ida u ele dar éxpre
sión y emoti,·idad a los encuadres. Es más, pocos son los 
que lo3 advierten cuando los hay en las peliculas. Que 
esto le ocutra al espectador corriente que, entregado al 
tema, al episodio, <t la anécdota, o que dominado por la 
emoción 110 repara eu la técnica, es lo lógico, ¡>l'ro no 
a los que Yan a analizarlas, a tlesmennzarlas, a obser
varlas como si se tratara de diaguosticar una éulcrmcdad 
desconocida o de descubrir la anatomía de un bicho raro. 
\ 'erdacl es -con pena hay que renocerlo- que la mayor 
parte, casi totalidad, de estos oiw::csligadores• únicamut
le buscan cualidades uegatiYas, defectos, errores, impt·r
fccciones de tutlns clases, órdenes y aspectos . 

Muestra clara y sobresal iente cid uso del encuadre 
como medio d..! exprcsi\·iclad y cmoli\'illacl nos In pro-

porcion;\ el gratl operatlot mcjieauo Gabrid Figueron, 
aparte y n In par dd ,·alor plást.icu, cxcckutbimo, de su 
fotog-r.tfía, y t.'lnto si :l\.' trata de un plano general, com(l 
de un primer plano o de 1>lros t'ttalquiera, tic un l')\t~·rior 

como tic un intl:rior, dt• una escena campe~trc o dt' ltiHI 
ciutlatlana, pl!tcida o tnntultuaria, alegre o trftgica, sicm
rre d enl'IHHir<' no s61n explic 1 y subraya, sinP qne ade
más re ti/a la emoti YÍ<Iatl tic lo encuadrad<) y lt> tinta de 
1111 ritmo lineal, de masas y de valores de auténtkn valor 
u:tétil'l' g-ráfico. Por ¡,,.., encuadres, tanto y h;\sl.l m:'t~ 

qm· por la iluminaci6n, a ¡ esnr de ln pcrfeccióu 11<• ésta, 
log-ra ind11so disimular y lleg-a a ocultt11· la nula, cscasn 
o unilateral facultad de expresiún de los inlérprL•tl'S, COill<) 

en el l'aS<) dé la famosa por su belleza, pero tolnltnl'llte 
incxrrcsi,·a, )laría Félix. 

:\o "il' ha de confundir d cucnadrc C<>n los planos, 
como mudtos hattu, incluso en libros dl' tt-<.•nica l'inema
tográfica, porque plam> u: la mayor o mCJHlr tlist:111da en
tre Jo fnlog-rnriado y el objcth·o, y encuadre, como yn he 
<.licito, la forma <le incluirh•. En un primer plano de una 
cabeza, puede ésLa estar situada en el cent ro, a la do.:rccha 
o a la izquicrd.t, arriba o abajo del fotograma, y :;iemprc 
será un primer plano. La siluaci{m de la misma l'on·cs
ponde al encuadre, el cual pued<· tener cunlquil·ra de los 
caracteres antes indicatlos. 

Antes de terminar, qnil'ro hacer constar que si es im
porta ntc In ca 1 idnd técn icn de la fotografÍ<\, ljiiC tan tn 
preocupa a cineístas y cin éfilo:;, le superan en valor lodos 
los ¡m>bll'lllnS estético!' referentes a la dtmara, lápiz o 
pincel de este moderno medio de expresión que ante lodo 
y sobre lodo, cosa que cn~i todos olvidan, es 1111 arlc \'i· 
sual cuya forma de dicción, <k reali:atciún, es In fotngraün 
en mo,·imil·nto. 

Tomás G. LARRAYA 

De/ ll/m 
MARIA CANDELARIA 
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PIERRE MICHAUT 

E L CINE S UBACUÁTICO 

/'rimt•ras films 

l.os pri mero:; rilu1g subnwrinos tkl comHIHiantc ]acqucs 
\'n.:s l'onslcau ha u rcno,·,Hln com pktamcnte la técni c~1 

y los métodos tic la ri lmación e11 el a~un, al mismo tielll
po tpll' ofrcda u a los cspCl'tadores la admiración de ¡~~;

pcctos lid lmlo iuéditos de un muudo desconocido. Esto:.; 
films fnl·rm1 l'ar J,\ 11H'Ir!'S rlt• fond y Epa•Jes, presenta
clos pnl'o clcspués de la última guerra mundial. Ambos 
habínn sido rodados cn las l'ercauí:u; de la isla del P1an
licr y dl· la isla de los <:iganlcs, y cn la bahía de los 
.c:walaircs•. En el curso ele una exploración de muchos 
kilómetros, los nadadores :mbacuálicos habían encontn
do y examinado nn cierto número de restos, antiguos y 
rccienlcl-, sumergidos en el mar y yacentes a una pro
fundidad que oscila entre :W y fi() metros. 

El film siguiente, Paysagcs du sile11ce, realizado en ia 
misma región de la costa mediterránea francesa, desarro
llaba mayonucntc la no,·edad pintoresca de esta explo
ración del fondo marino. Este film se rodó a la profun
didad nnnca lograda de 10-HO metros, alcanzando tal \'ez 
los 80 metros. 
~e creía qne el org-anismo humano no podía superar, 

en profnmlidad, el ni,·el de los 1'15 metros, que es, en 
decto, el límite máximo tle los pescatlores de perlas del 
Colfll Pérsico; al contrariv, d comandante Cousteau su
pcl·ó larg-amente dicho ui,·el. l>a ra convencer a Ull almi
n llllC médico de la i\farina francesa, en un principio es
céptico, ln\·o que hacer controlar por un guardia, con 
una Sl>1Hla, la profundidad alcanzada ... Embarcado en la 
canoa de vigilancia, el guardia tolonés comprobó, gra,·e
meule, que el buzo se habla sumergido hasta 2 metros 
de profundidad. 

La primera toma de ,·ista!; subacnática había sido efec
tuada por el amerit·ano \\'illiamson. Su libro c\'eiute años 
bajo los mares. es bastante curioso: Williamsou descen
día dentro de una esfera m~;tiJiit·a suspendida de lUla' em
barcación y comunicancll' con el ext~:rior mediante 1111 

tubv para el aire. :\unt·a snp~:rú los í ó 10 metros de ¡;ru
fnnd iclad. 

El aparato rcspirtT/nrio autónomo 

La nm·<:clad aportada por Coustcau radica en su apa
rato r<.:spirntorio antbnonw, consistente en una máscara, 
aparejada con tres bombona!' de aire comprimido, que el 
buccndor lll·,·a e11 la l'Spalda y que permiten una nnto-

nomía de dos o tres horas. El aparato está concebido de 
forma que no pese en el agua. El aparato respiratorio 
su ministra una dosificación de aire correspondiente a la 
presión del medio-ambien te: el 11adador, en efecto, varía 
la profundidad de la inmersión absorbiendo más o me
nos aire, es decir, l!inchanclo o deshinchando más o mc
nos los pulmones. l'ri ,·ado del peso propio, se 111\te\·e en 
el agua con nna agilidad, una ligereza y ttna facilidad 
inauditas. 

El nadador no conscn·a Ullióu alg11na con la superficie; 
Sil imkpenclcnci :• es total : so1-tea libremente lo,; obs
tftcu l o~, penetra en la gruta submarina, Yisi ta la quilla 
del nado hundido, se desliza por los campos de algas 
y las maln~ de las mndréporas. 

Cun ndtl se interroga al comandante Cou;:;leau sobre sus 
«cne1n ig-os» en el agna, responde que el principal de ellos 
es el frío. 1 ,os peces 1mcden ser curiosos pero no host iles, 
y nu11ca atacan al hom bre que se mneve entre ellos; lo~ 

tiburones a tacan sólo eu la sttperficie. Pero aquf conviene 
permanecer ton los ojos abiertos : En el Golfo de Guinea 
tuvo Coustcau encuentros con tiburones furiosos que le 
dejaron nna impresión retrospectiYa de espanto. 

Una vez emergidos, los nadadores se ilirigiau l1acia un 
gran fn<:go encendido pre,·imnente en la playa y st ca
lentaban con ardor. Hoy, empero, existen prendas adhe
rentes en tejidos especiales (nylon, etc.) que e''itan un 
cnfriamit·nlo demasiado rápido y permitt:n prolongar la 
cstanci<t en el agua. 

/.a c.íuwrtl ltm111ó:islas subac~ttílica 

!'ara la filmación ~:s necesario resoh·e.r también proble
mas ópticos. En inmersióu, la luz del sol ts, ele una 
parte, polarizada a eausa de sn paso a tra,·és de la su
perficie 111is ma del agua, y luego difractada y produce 
parlíenlas orgúnicas en suspensión, las cuales forman un 
\'Clo. 

La dc:;aparición casi inmediata rle las radiaciones rojas 
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- .a parlir de b·es metros de profundtflad - impitle re
gi:-;tros del infrarrojo. Para el nadador, la luz se debilita 
progresi\·ameute : a partir de tres meb·os el rojo desapa
rece ; hacia los treinta m el ros ya no se disti ugue la su
perficie aun en agua nítida ; a partir de los sesenta me
tros no se encuentran radiaciollt·s a.mles y Yerdcs ; mf¡:; 
allú de los trescienttos mc:lros d ojo humant) no ¡kn.:ihe 
luz alg-n mL 

J)espués ele v\Ti!li::nnso11, otro ~11 11ericano, Johnsou, ¡;e 
había espec i>~ li zac\o en la toma ele vistas cinematugrúfic.1s 
bajo el agua. En el mismo IIH'metlt\) en que Cuustl.'an 
iniciaba sus primeras te:1tath·as, Johuson publicaba, en 
el •Jouma 1 of l\Ioliou l'icture ami Televisión Engi neers•, 
un estudio eu el cual resumía su propia experiencia : en 
él afirmaba que no era posible filmar .1 mfls de 1:3-20 1111:

tros de profundidad, y fijaba en J :; mchos la distanci,1 
m{¡ximn de la cámara al objdo filmablc. 

l'ucs bien, en aquella misma época Cousteau filmaba 
corrientemente a :.15 y (JO metros hnjo el agtta, a Hila tl is
tancía ele 2ií metros y con una duraci611 ele exposición ele 
1/50 % de seg-undo. ·-Y él ha constantemente afirmado nu 
haber hecho ningán descubriw ien to u i iu nmción alg una 
en el verdadero sentido de la palabra. :Sólo mediante d 
estudio de Jos filtros y de lns emulsiones ya existente~ 
logró salirse de aquellos límites que sus predecesores no 
hnbían podido superar. 

Coustcau operaba al principio con una sencilla cámara 
Le nJay, de ti po normal «reportaje•, provista de un ob
j<:ti vo de gnm abertura y encerrada en un estncl1e esta
íindo. Actualmente dispone de nu aparato especial tlc
nomi nado <tBathygraphe•, cuyas características l1au sido 
establccidns sobre la base de s us indicaciones, por la 
Comisión Superior Técnica del Cinc fnncés, bajo la for
ma de un referéndum pn)pueslo n los principales COllS· 

truetorcs especializados . F.l •Bathyg~aphe Cousteau-c:¡. 
rardoh consiste eu un en ,-oltorio hermético con una ma
nija para facilitar el gobierno clel aparato, un estabiliz.t
dor y un timón para asegurar 1:1 estahilidad de la mú
quina durante el rodaje a pesar de la agitación clcl agua. 

lTn yisor axial con l'On'<'l'<'Wn automática del parnla]l
permile centrat ln imagen ex.lthtnH.:nk sobre \!1 sujL-lo .1 

notable di,;t,mcia. 1 le o..:sta f1•ntH\ d operador puedL· mi1 u· 
lcnic:ndo ambos njo:-; ahí, !los y sin deJar de \'ig-ilar con"
tanlt-mente la 7.ou,¡ que k dn•ntHI.t. 

El bloque es tic latón ,·ronwdo; los mnndus exlL'I'IIIlS 
son <le plexiglás, para l'\'Ítar In s~nsacióu tlel frio, t•rt·
cit·nte a medida que la pr.•fnndidad anmenta; unn bom
bona de aire eum pri 111 ido pvrm i tt· l.'0\11 pen~~1r en la cnja 
el efecto ele la presión amhi..!nlc; una \'Cillani lla lall'rnl 
facilita la lectura del Jll<'lr:ljt· de la película restante t'll 

1:1 hobiun. 
El aparato permill una cadencia de Wmación de H :\ 

so imágenes por se~ullll1•, con \':lriaciones regulabl,•s po1· 
d operador a \'nluntad ; \'1 pronsto de un objl'li\'o Ki
noptik de longitud focal ~:¡ mm. (. : ::!, y tic 1111 «Fulg-or• 
iíO mm. f. : J,:}. Es ,¡ccionado pnr un motor eléctrico t'<ln 
bnlería tle :.!+ voltios. El dmsis pnede acoger bobinas d~ 
;}0, UO y 120 mvt.ros. El aparato puede lnmbién fihn ar ni 
élirc libre . E l obinmdor puede abrirse d<.: 80" a :l l ó0

, d.: 
\'Cinte en \'Cinte g rados. Su peso, dispuesto pa ra el fnn
l'ionamiento, es dL trcintn y tlos kilos, calcLtlado para 
corresponder a la dcusid.Hl del agua. 

.\' 11 co.•os j ilm s 

Los sucesi,-os films ele! ~omandante Cousteau fueron : 
Ctlll sortie du Rubis, reportaje de un ejercicio d~ tt ;ll·l
ción subacuática del nadador Rubis~ rodado allernali\',1· 
mente en el interior y en el exterior <le la embarcación, 
y mosLraudo la maniobra de lanzamiento de torpedos, In 
colocación ele minas ~ubmarinns, etc. Siguió ; lul our d'11 11 
récij, realizado en el curso de la primera expeüición de 
I'icard y Cosyus, con su batis[cra, en el Golfo de ()uinca. 
El Comandante ConstL·au acompaiJaba a la expedición 
como representante de la :'llarina francesa, habi ... ndo par
ticipado en la preparaci6:1 tll.- los planos y tlel progrnm,\ 
del experimento. La i nmo..:rsión no tu nJ é.'l:.ito, pero Cuus
l.:au, por curiosidad y asimismo para emplear el líe m pu 
libre, filmó bellísimas escenas marinas. A u tour d'1111 dcif 
ofrece magníficos Clll'll l.'nlros de bancos ele peces a miría
das ; fné aqtú cloudc CoustCHII ..!ncontróst: cou un tibu
rón , al que qu iso prm·ocilr y pudo escapar ele é:l por 11 11 

pelo. En el cmso de la misma expedición rodó Les piro
ques du Sallara, sobre una colon ia aislada en la costa de 
Río de Oro, plácidamente pintoresco. De la gra11 canti
dad ele película traída ele dicha expedición calcula Cous
teau obtener aún dos Iilms, 11110 de los cuales, Daupilius 
ct cctaces está casi terminado al escribir este artículo. 

El color eu el mar 

Desde ese momcn to Constcan <'ni pezó a prcocu parsc pm· 
el problema del color : cómo allaptar a la fihuaeióu sub
marina los procedimientos del cinc en colore!;. La pro
[nucla modificación tic los cuerpos bajo el agua y la rú
pidn debilitación de la lnz reclamnban soluciones total
mente nueYns. Cousteau se propuso obtener una ilumina
ción artificiaJ qm· aportnm el complemento ele luz indis
pensable a la ,·ez que restableciera, en lomo a la lumi
nosidad ailadicla, lo~ \'aJore:-; cromáticos originales de la 
lnz normal. El primer film realizado de lal modo fné 
Cnr11ct de plougéc, ro<hulo en Túnez. Se eomvoue de tres 

17. 241 



s~cucndas : <lN;cuhrimieuto dl· un antiguo galeón gric¡?;o, 
hund ido fH•Iltl· a \ lahclia y cargado tll' obras de m·tc pr:_¡

l'C<lent <.'s d t~ Creei.L ; pno;co .1;.;n·ste snbmarino cntrl' i;, 

flora ele! fondt;, , una pesca al atún cu11 el < 1 crador qu<' 
>'l' ch:jnhn prcncl~r l'll h• trampa de la n\stn red ¡;rog-r~:
sh·mncnte lc \·ant:uh sohrl los bordes. Este film va prc:
eccli!ln de nn hr~.:•\'e ensayo, /.r /t'll so11s la mcr, qm• con.;
titnn· tnn sol< una p1 ilm ra tC'ntatin1 del sistema. 
E~ tos ex p .. :l im\.'ntos de cinc snbacuútiet• lll color han 

:;ido reanudado:- en el curso dt una reciente misióu en '1 
i\ lar R1•jn, donde l'onstcan ,;e ha tilri¡óclo para nn estudio 
dl' earúl'lcr geológ-ico, hidrog-rflfico y occnnog-rúficu de 
ac¡nclla n·g-i6n m uy im pcrf~:t·tamt•ntc conocitln; junto 'L 

una abn nda n te l'osedw de i 11 wnnaci1liiLS, rl'lati\·as :11 

fondo mari un, a la flora , a la fan na, a la formación ,k 
los baucos eoralífcros, :1 los accesos por tuarios lm'aks, 

trajo l \•11s lean película en t•olor que ha cc.mstituítl11 para 
é l la ol'ns i(J n de ~onH:tcr :1 1111 <1 prueba ck l'ish ·a los ti i

,·c rso~ pruccdim k·ntos tll' i ei ne t•rom úl ico. 

La ga lac1 ,s;l'i•'.t.:a de .1 /arsl'l/a 

SC' hn hablado m udw dl•l dl:'scnhri miento, hecho por 

Consl\.'an, de nna gakra anlig-ua hundida frenle a ::'. lar
Sl'lla hace dos mil l'Íl'll aüo:', a unos cuarenta metros de 
lli'OÍIUHliclad, sohre la n·rtical ele la Roca del (~nmd Con
gloué (a 11 111illas al ~ndt•estc de :\larsclla). Con su •_s

cuadra tl~· muhuloH·s ~uhacuñticos y con la ayuda de un 
iustnlllll'Utal a!kcnatlo, eu ¡;artl' instalado sobre la isla 
y en parll- fnncion,\llclo a burdo del bajel experimental 

cCalypso•, Constcan \'acib pol'o a rocu la carga de !a 
IHI\'C Slllllergida, cxhnmando )' trayendo a la Superficie 
ceulena rcs de úninras 1111 tiempo colmadas de yino y lOtlo 
un cargamento de ,·ajillas y objetos de alfarería, todo lu 

cua 1 fné depusi tmlo en d :\In seo d..- :.\larsella. 
( ~ racias ¡t l n~ man·as inscritas en las ánforas ha s ido 

pu:' iblc rccons trni r lu hi~t\lria de este cargameulo. Se lw 

icJcnli fi cntlt> a J al'll ladtH' 1 de 1111111 bre oCStio, riCo negodante 
orig inario del L acio y \'lcgiclo ciudndano honora r io de la 

ciu<'1acl de ])elo. E n d~:cto, cada ,·aso lle\'n una marca 
im presa en la a rg ila y ha bastado ell\·iar la fotografía 

de In im pron ta n :Llg n nos centros de estudios de la anti
g i¡'cclatl para establecer la rccono;;trucción de los hecho:'. 
La. na ,·e habín part ido de J>clu con un cargameuto rk 
ániora~; había hecho escala en .\'ápolcs y completado d 
cargnmento con ánforas tll' Yilw de Campania. Se:: distin

guían fácilmente la alfan ría ~ri~:g-a y los n:cipientes cam
panianos. Se ai1adicron también algun:;s cajas de Yajilla; 
luego, la lla\'C reanudó :-;n ,·iaje hasta )lars..:lla. Estaba 

.._.n \'isla del pcqnciw puerto de Cassis cuando, al pasar 
frcntt· a 1.1 Rot•a del Crancl Cong-ioué, fué lanza<la contra 

los arrecifes. Excl'sh·amentc cargada, la pcsantc cmhar
cadún se quebró y se fué a pique. posándo>..: en el ft ndo 

fnerlcmenll' inclinadn, con la pna a =~~ metros de pro
fundidad y In popa a 1:1 metros. L.1 ¡. resió11 hizo saltar 
los lapones de terracota y e l agua dd mar me7.clÓS\: con 

el v ino, de l cnn l ha sido posible todaYia reconocer la 
calidad con el an{llis is de los s~:dimentos mantenidos cou

tra la;; paredes. Colonias de pulpos esta·bJecí.eroo a l lí :'11 

1lom ici l io, 111 icn tras el cieno, dcposi tá ndose a lo largo el el 
curso ele <los mil aíios, cubría complelmncnle el tasco. 

Fné en otasión ele tales labores qne d Comandante 
Constcan ha puesto a punto un método de examen de h 

proiumlidacl subacuática por medio de la telt!visión. A 
hordu dd cCalyp~o•, y ante el aparato telcrrcceptor, si
guiú la labor de su l'~cuadra de nadadores ocupados en t•l 

fondo t'on el t'ascn de la g-alera. Entiéndase bieu, que a 
través de tal modesta experiencia Cousteau m iraba de 

instilntir un método g-eneral de exam en de la Yida sub
marina hecho por medio ele la televis ión. Cous tcan ha 
concebido t res tipo~ de telccámar-a suhacnáticn correspon

tl ientcs a lrcs ti h·ersos g rados de p ro fu nd i1lnd . E l ú !t imo 
nHI(lc lo, para u n n i\'d superior a los mil met ros, estf1 

t11davía en cu r~o ele co11Slr ucción y, sin enlrnr en parti
n !l a r idadcs, puctlc decirse que la i\ la rina britá uica y la 
amLricmw se interesan ,.¡,·amen te por ta les persvecti,·as. 

El comatHiante Coustean dejó P ra ntia el pasado cnlrn 

por 11 11 viaje a :'l ladagascar, con ln fina lidad de estudiar 

las <li\'crsas l'aractcrbticas físicas y ópticas del agua hasta 
la profundidad ele fU.JOO y 10.000 metros; pa r ticula rmente 

queria t~tudiar d cpwfundo lecho difnsl•l'• que es aún 

bastante misterioso y que puede estnr lig-ado a alguno,; 

iuu'nncnos c<.smicu~, sobre todo a la propagat·ión ele un
d.1s y rayos diH·r:-os submarino . ..;. En aqutlla zona "l' 

llll'Ltentra, adcmí•s, un,t fauna marina PSpecial formrula 

1 or anilll;1k;; pd:'isgicos. :\1 re:,trtso ele eFoe ,-iaje, que .,..;. 

taha prc\'Í,.;lo p.1ra finaks eh: julio, Constean knía qut 

rcaun!lar 1 1 direct'ión dcctiva de Jo¡; trnbajos em prendido;; 
en el Centro de Estnclios Submarinos, qtte él nniú en u na 

Fl·ckración de g'l'll(ll;s eh: iuvtstig-acioncs s ubmarin as, l'llJ L 

sede en i\ l ar~clla y ba.io su d irección general. 

Pierre MICHAUT 
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*----------------------~---------- INTERCAMBIO DE OPINIONES 

QUE NUESTRA NOTA SEA LA MAS DISCORDANTE 

Por José MESTRES 

* Eu mi criterio, es posible que se camine hada una 
desnaturalización del cine amateur por haber olvidado o 
por no haber precisado cou la suficiente cxactiLud cuál 
es la misióu y linalidad de nuestro cine. La cuestión 
no es, ni mucho menos, tan simple como pudiera parecer 
a simple vista. Es ueccsario ante todo precisar con clari
dad y exactitud qué es y a qué aspira el cine amateur 
ideahucnlc. Xo creo que haya ningmta duda de que el 
cine :~matcm y los que formamos en sus filas queremos 
algo mús que pasar agradablemente el rato. Apcute de que 
sobre lo agradabh: que resulte para su autor el filma¡· 
una película habría mudto de que hablar. 

Buscando en la raíz de nuestro cine cabe hacerse esta 
pregunta : ¿Que es lo que nos impulsa a querer chacCJ 
cine»? 

Y conttstarcm0s : En primer lugar, nuestro entusias· 
mo y :tu(;stro amor por él, y en segundo lugar el deseo 
de crear cnucstro cinc•, es decir, el cine que cada uno de 
nosotros n·c• a tra\'éS del prisma de su personalidad. 

Si ese c111e c¡uc nosotros queremos hacer, y hacemos, 
en la medida de Jo posible, estuviera detrás de una la

quilla, lo más prob<tblc sería que nos resultase más cómodo 
pagar una entrada y gozar ücl trabajo tcnuinado. Per0 no 
es así y t•uando uno no está confonnc con lo que le dan, 
salvando raras cxcepeio11 es, y tiene algo que clccir, surge 
un rebelarse y tut afú11 de crear, 1nejor o peor, lo CJtle 
queremos, y empleando la fonua e11 que creemos. As.í 
nace el ciuc amateur en mi caso y en el de la mayoría, 
según crctl, y cst• es el camino a seguir como motor y 
consigna de nut·~tro cinc. 

El otro t':lmino, el de la imitación del cine comercial, 
u; más fácil, pero aun suponiendo que supiéramos selec
cionar e imitar lo mejor, siempre nos CJ1frentaríamos con 
la enorme despro¡;orción de medios que, cara al público, 
no resistirían In comparación. Es posible que aprovechando 
t:l coficim <le otros, nos apuntáramos un éxito ante un 
mayor nÍIItH:ro de l'Spectadores de esos de buena YOiuntad, 
pero ¿es en r<·alidad a esto a Jo que debem<>S te~dcr? 
¿O es, J•m d contrario, a satisfacer nue~tra inqui<>turl per
sonal y artística, h.tcia donde debemos apuntar? 

:\o st:ré t'l primero si digo que el mayor éxito que 
pued<: oblcm:r uu cineísta amateur es el que su obra le 
l>atisfaga a él en el mayor gr:tdo posible. Y añadiré que 
sólo así podrá desarrollar plenamente su personalidad, sin 
miedo a lA crítica 11i 111 fracaso, y el éxito que haya de 
consegn ir yn le \'l'tHlrá por Afiad iclura. 

Los amalcurs nos preciamos de amar al cinc. Lo quere
mos, como a todo lo que se ama, lo más perfecto posible 
Lut:!go, ya que tenemos en nuestras manos la inmensa 
suerte de crear nuestra obra, procedamos cuerdamcute 
1 cal izándola con entera libertad, sin más trabas que 
uueslra mcnlalidml o nuestro presupuesto. Démoslc la 
fonnn id!.!al que hemos soüado para ella. Nuestro film uacc 
con la idea, pero cobra vida y alcanza su plenitud y bcllctn 
dentro de la rorma con que sepamos modelarlo. l~a fonua 
en qnc sea 1 calit<tdo set·á la que ddimitirá nuestra per
sonalidad. 

Y ya que Yicuc al caso diré que creo, y eso lo considero 
de gran imrortanda, que 1.!11 los concursos dehería dnrsc 
más importancia n la forma <le ca<la film presentado. Está 
muy bien y es preciso que la idea itúcial sea cmemato
gráfica y arllsticamcnte buena, pero la fonna en que se 
ha resuelto es en cine amateur algo primordial, yo uü ía 
del orden de uu sesenta o setenta por ciento. La c..xpcri
mcntación de nuevas íonnas es, o debería ser, la ratóu de 
la existencia de nuestro cine. Entiéndase por forma toua la 
rcali1.al'ión de un film, dada una idea base, esto cs: 
El guión, el ritmo, la t•ámara, la sonoriución y la inter
pretación. Y dentro de lodo ello la perfección 11.1rratiYa 
(arranque y final del film, desarrollo de cada secuencia 
y su encadenamiento al resto), la intención y logro del 
montajt·, la pedccción de los encuadres o la calidad foto
gráfica en relación al terna desarrollado, el subrayado so
noro más adecuado y la mrjor interpretación, sentida en 
totlo momento, ya sea cu11 actores o con objetos an imndos 
por graci:\ de nuestro nrtr. 

Así pu~:s, coucrctando, el cinc amateur debe aspi 
rar a sRlisracct' nuest.rns inquietudes ru·tísticas, hollando 
uucvos terrenos, seleccionando de las mejores l.ucntcs o 
de "ucstra propia i11spiraci6n (que será. scguraltlCntc In 
tnt•jor), creando nm·vas formas plásticas y nuevos estilos 
de cxpn•sión cincmntográr1ca pura, realizando una la}>or 
sugeridora rl(• nuevas ideas, renoYando y mejorando lo yu 
realizado, cxpt·rimentando nuevas ideas sin miedu a los 
temas a'udaccs, atacándolo.'> y re.c;oh·iénclolos en formas tan 
llenas de audacia como equilibradas a la emoción dinámica 
y estética que cacla mw de nosotros sea capaz de impri
mirles. 

S61o asl cumplirá su misión nuestro cine, dt·jando th: 
lado a los amateurs qm· no lo son más que de llomhr<', 
al re:~lit.:tr esas malas imitaciones del cine comcr':!ial, a4 
qnc nunca podrán igualar, consigttiendo así los films 111ás 
\'ltlgares y adocenados. Es mil veces preferible que IIUC4r:t 

nota sea la más disonattte en ese concierto. Desput:s de 
todo, el que asl ocurra no modifica substanci:tlmcntc ttlll'S 
tra intc11ción y h:1.cc honor, el mejor ho11or, al espíritu mfts 
pnr:~mcnlc amateur. 

José MESTRES 
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SECCIÚN UE CINEMA AMATEUR 
del 

Centro Excursionista de Cataluña 
Calle Paradfa, 10 BARCELONA 

SESIONES SEMANALES 
7 diciembre 1955. -Jorge Juyol inaugura el n uevo ciclo •As

pectos del cinc•, cou una disertación titulada .. Notas sobre el 
factor humano en el cine», ilustrada con la proyección (le El 
peregrino, de ChmlcH Chaplin. 

14 diciembre 1955. - En colaboración ton la Sección de Esqui 
se proyectaron los ~locumcntales Nieve en Cortina, A tp;·uisme en 
Sulue y Ski ... Sclmss. 

21 diciembre 1955.- Sesión de revisión dedicada a los ciueís
tas vicenscs Costa, jiménez y Riubrogent. Se proyectaron los 
fihns Nubecillas de verano (mención honorífica 1944) y Adagio 
(medalla de honor 194Co). 

11 enero 1956. - V sesión de la serie e Valores del cine pro
fesional». Proyecció11 d<• films de arte franceses. 

19 enero 1956. - III proyección de fotogramas de •Historia 
del Cine• presentada por la Biblioteca del Cinema de Delntiro de 
Caralt. La colc.>t·ción de fotogramas de toste dia fué dedicada al 
cine ruso, y comentada ampliamente por el propio don Delmiro 
de Caralt. 

25 enero 1956.- VI sesión del ciclo eH! amateur habla de su 
pelfcula•. Se proycctc'l el film Sant Roma de Sau, de Aniceto 
Altés, Luis jiménez y )1. Conill (Vich) y los dos primeros con
testaron a las preguntas l)ll<: les fueron dirigidas. 

1 febrero 1956 - r:n celeuración de la festividad de San Juan 
Bosco, el cinefsta amateur don Sahador Baldé presentó una 
sesión de cine profesional retrospecth·o. Se p royectaron los films 
El asesi11ato del duque de Ctlisa (1908), El país de U!iput (primer 
film interpretado por ~laurice Chevalier), Max Linder cattquis
tadcr (19ll·l2) y El viaje imagi>tario, de René Clair (19'2-5) . Es
tos films pertenecen a la cinemateca particular del propio 
señor Baldé, quien biza un documentado y ameno comentario 
de cada uno de ellos. 

8 febrero 1956. - II Sesión del ciclo ocAspectos del cine•. 
El periodista y crítico cinematográfico don Francisco Ibáñez 
disertó sobre oRitmo cinematográfico• y fué proyectado el 
film de Pedro Font, Golas. 

15 febrero 1950. - Conmemoración del vigésimo aniversario 
de la creacióu de esta Sección. Se proyectaron los siguientes 
filn¡s de }osé Fontauet Manén (e. p. d.), co-fu.ndador de la 
Sección : M ercat d'Olot, Festa iltfanfil arist.ocraf;ca, Els pe~ca
dors de la viLa dtl Roses y "El Siglo" es crema, todos ellos 
premiados en el concurso de 1933. 

22 febrero 1956. -Por enfermedad del señor Torrella, a quien 
estaba confiado para este d{a el análisis del film Variació-11, fué 
proyectado el film La gran aventura de PabLo, de jorge Feliu. 

29 febrero 1956. - VI Sesión de la serie cValores del cine 
profesional». Selecci611 de films de arte norteamericano¡¡. 

7 marzo 1950. - \ ' Sesión del ciclo •El jurado tiene la pa
labra•. Don José Castanyer hace nn interesante análisis del 
film de Pedro Font, ,\/arlonetus, y del film inglés que con el 
mismo titulo y tema inspiró a Font el suyo. A co.ntinuación 
fueron proyectados ambos films, siendo por primera vez que 
la versión británica se daba a conocer en España.. 

14 marzo 1956. - VI proyección de fotogramas de •Historia 
del cine», presentada por la Biblioteca del Cinema de Delmiro 
pe Caralt y comentada por el propio señor de Caralt. Esta fué 
dedicada al Cine Alemán. 

21 marzo 1956. - VII Sesión del ciclo cE! amateur habla de 
su peHcula•. Proyección de Nocturn, de José )festres, entrevista 
del mismo ante el público a cargo de Jorge Feliu, y coloquio. 

Il\fPORTANTll OBSEQUIO 

Con motivo de celebrarse en este curso las bodas de plata de 
la Sección, don Germán Ramón Cortés ha obsequiado a la mis
ma con dos tocadiscos de S velocidades. Desde estas columnas 
de OTRO C!NE la Dirección de la Sección expresa públicamente 
su agradecimiento a l donante. 

INFORMACION V ARIA 
G.I.C.A.T. (Túnger) 

El •Grupo Internacional de Cineastas Aficionados de Tángeu 
(GICAT), en el que figuran varios miembros españoles, celebró 
nna Cala de Cine Amateur con la colaboración de Madame Régine 
Le Bénaff. He aquí el programa: Formes et co11leurs, premio fan. 
tasía Cannes 1952; Mol, Bambi, Gran premio cine educativo Can
nes 1952; I~ltes sauvages, copa documentales Cannes 1951; Ciel d11 
Maroc, film inédito sobre la acronavegación a vela; 1'afr.tOt•fl.', 
premio al documental de viaje Cannes 1954; La deruiere jeunesse 
de Monsie11r Pomm.:. copa de Ciencias Katurales Cannes 195S, 
medalla de oro al mejor color A.ncona 1953, Gran Premio del me
jor color Festival Internacional de cine de montaña en Trento. 

GENTE JOVEN DEL CINE AMATEUR 

El grupo así denominado, integrado por los cineístas Feliu, 
Juyol, Balnñ{t y 'l'ort, todos ellos de la Sección de Cinema 
Amateur d<'l C. E. de C., ha efectuado varias sesiones de sus 
films. Que uosotros sepamos, en la Sección de Cineclub del 
Frente de Juventudes de M:artorell; en el Cineclnb Gerona 
(donde los films amutcurs de •los jóvenes. constituyeron la 
sesión inaugural) ; 1m la Corte Angélica de San Luis Gonzagn, 
de Gracia ; en la Agrupación de Estudios Cinematográficos de l 
Fomento ele las Artes Decorativos (Barcelona) ; y en el Cinc· 
club de Zaragoza, dentro de Jos actos dedicados a C01Jmemorar su 
décimo aniversario. 

AGRUPACION DE ESTUDIOf' CINE:WA.TOCRAFIC'OS (FAD), 
Barcelonn 

Además de la sesión de dos jóvenes• S€. h'l celeh~ado en 
esta nueva agrupación una sesión de cine amateur a cnrgo del 
menos jov<>n, pero también joven, José :Westres, con sus fihus 
AnguLas y policltinc!as, Socfurn y Flors de Rttpit. El lector en
contrará nna mayor referencia a esta naciente «Agntpación• en 
la sección de Cincclubs. 

ATENEO CCLTURAL iiiA>"Rli:S:\SO 

La Sección de Cinema Amateur de esta entidad manresana 
conmemoró la festi,•idad de San Juan Bosco con varios actos, 
que culminaron en una velada cinematográfica integrada por 
films amateurs locales. Bl programa fué el sigui-ente : Toros en 
Manresa, de A. Oriol; Corpus en Sítges, del mismo (hay otro 
Corpus en Sltges. de J. Roig Trinxant}; Recortes. de J. Arola; 
Miel y abejas. de F. J. Cirera; Estampas de España, de 
J. Ferré ; Excursiones por el Piriuen, de J. M. Font ; Feri<t de 
Muestras de Mauresu, de D. l>lolins; Abastecimiento de agua, 
de F. Ribera; Deportn mauresa.zos, de E. Picasó; Utt viaje 
por el Norte de España, de )f. Fornells; Rede•zci6n, de la pro
pia Sección de Cinema A,nateur de la entidad. 

CAJA DE AHORROS y CAMARA CI.llR. Sauadell 

Ambas e ntidades , eu colaboración, y en el salón de actos 
del .Palacio de la primera, ofrecieron al público sabadellense 
una selección d!! films premiados en e l Concurso Nacional ele 
Cine Amateur de 1955, según tradición anual en la industrios:t 

Eso tan delicioso que se llama "cine amateur". 
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ciudad valleseusc. Pro¡:r:tma Variación, de Feliu·]uyol-Balañá; 
SJwck, de P. Balaf1á; Otot1o en Andorra, Mar-inada y Sa11 M1-
gnel del Faí, del cinefsta local Arcadio Gilí ; Nostalgia, de 
I<:nrique Fité; Consnmatmn est, de Felipe Sagués, y Marione
tas, de Pedro Font. 

FOTO-FIT.l\l DP.I. VA l. l. ES. Granollers 

Sesión a cargo del grupo aAmetlla Films•, formado por los 
cineísta~ de La Ametlln J. Badía l\1oret, F. Boada Arpi y J. !1!. 
Vallsmadella. Programa : Un soumi ttegre, Una ind1íslria al 
se1"Vei de la qufmlca. Estampes iberiqt•cs. Un viatge imaginan. 
úorct <;n ¡estes y Mallorca 1956. La s('sión f·ué presentada por 
t>l conocido t-scritor Carlos Sindreu. 

CENTRO EXCURSlONISTA DE AT.COY 
Dentro de una aPrimera Semana Cinematográfica•, orguni

r.ada -eu colaboración de Sil Sección de Cinec~ub, este Centro 
dedicó una sesión al cine amateur con el stgutent~ programa.= 
Perdición , de Llorens; Primera marc1lel de obslaculos. reah
zación colectiva del propio Centro, ~ La cova de la Sarsa, 
realizado por el Grupo de Espeleolog1a. 

C!NECLU:B MONTEHOT.S. Barcelona 
Den.t'.ro del Curso Cinematográfico que viene celehr.ando 

ste Ciuccluh hn sido ded icada uua lección (el 8 de ft.>brero) al 
~ine amateur: con proyección de los f ;Jms clásicos E l hombre 
;mporl :wle. de Domingo Giménez, y Memmortigo, de Delmiro 
de Caralt, y disertación a cargo de José Casta11yer. 

CIRCULO SARADEL.J.f.:S. Sabadell 
18 de marzo, sesión a cargo del cineísta tarrasense, inter

nacionalmente laure~.do don Pedro Font :i\o1arcet, presentado por 
el Redactor-Jefe de OTRO CINE, don ~osé Torrell:t, clpn•ro de 
¡05 ¡¡e-tos conmemorativos del cenrenano de esta t>nttdad · 

S. C. JUYENTUD TARRASENSE 
En Tarra¡;a, dentro de In S. C. Juventud Tarraset_tse, se ha 

constituío un.t Sección de Cine Amat.eur. que es regtda por la 
sil(uiente Tnnta: Presidente honorano. don !'edro .Font Mar
cet: Prt>sidente. don Frnncisco Font Pons: V•~eprestdente, do~ 
Carlos Puig Vil:mova : S!'cretario, don :\Iarcehno Lloberas Rt· 
ha!; TE'sorero. don Dionisio Bellostas Pradt>s; Conta<l;or, don 
losé Seraff Batnllé; Vocal de Proyecciones v RPoo~ates. don 
luan Ronastre Snus; Vocal de Propaganda, don Gabnel Querol 
Anglada. . 

Al ser constituldn oficinhnentc, llevaba Y" esta entidad ce-
lebradas varias sesiont>s de cinc ama!<'Ur. du:ante los m-eses 
de octnhre a diciemhrt> de 1!!55; en d1chas ses10nes se proyec
taro11 films de Juan T lobet. Luis Giménez. Anícero ~!tés. Jorge 
ruvol. Tor.l!'" FPliu. P<'dro R•lafífl , Pt.>dro Font, Feltpe Sagnés, 
T.. J.lohet Crncin y J. Cn~te ll tort. 

CTNECT.UB ARGENTI NO 
Hemos recih iclo un ilt<'lltO escrito de esa ~grupnción ar.l!'~.n

tiu?. de cine amateur <'11 PI one se nos comumca su re?JO"O~JO.n 
de Juntl'. nirectivn V los dt>SI"OS de {'~~ nne\>R Tttntn .de tmpntm.r 
un nuevo ritmo n ln t" rca de la eut1dad. Como nr1mera t>rov•
dencin ha sido rennudad:t. la nuhlicación de un hl'\etín . ~ensual. 
que ya anteriormente !<t' había editado, y del cual rectbtmos el 
primer númPrO en su nueva etapa. 

Esta entidad runatcur se halla en su vigésimocuarto año de 
vida. 

Nuestrn enhornhtH'tt:l y con E'lla In dt> todos los cinelstns 
amateurs españoles. 

BODAS DE PLATA DEL CINE AMATEUR 
PEREGRINACION A :\'lONTSERRAT 

El domingo dfa 13 de mayo de 1956, la Sección de 
Cinema Amateur del Centro Exctusionista de Cataluña 
irá en peregrinación al Monasterio ele .Montserrat, para 
ofrendar a la Virgen la !Jámpara Volíva, en la . que figu
ran los emblemas de citteí:;tas amateurs, y eJ.It!dades de 
cine amateur nacionales y de va~ios clu.bs extranjeros .. 

La fecha coincide con las sest<?nes ftnales de cabfic!l
ción del Concurso Nacional de Ctne Amateur, con el fin 
de facilitar la asistencia a los cineístas de otras regiones 
españolas que se hayan desplazado a Barcelona para 
participar en el ccrtnmcn. 

XV CONGRESO Y XVIII CONCURSO 
INTERNACIONAL 1956 

Este aii.o, el Congreso y el Concurso internacionales de In 
tlNICA (Unión Internacional de Cine Amateur) se celebrarán en 
Znrich (Suiza), del 16 al 22 de septiembre. La fecha, pues, ofre
ce un retrnso ele un mes a un mes y medio en relación con loe 
últimos años. 

La inscripción de congresistas termina el 80 de abril debién· 
•lose dirigir los cinelstas españoles, para cualquier co'nsulta o 
p;¡rn In inscripción, a la Sección ele Cinema Amateur del t.:eu
tro Bxcursionista de Cataluña, Paradls, 10. 'Barcelona· cnticlnd 
micmJ.H·o de la UNICA en España. ' 

El programa provisioual está pr-evisto como sjgue : Doutingo, 
Hi de s~p t i!i'mbrc, aperitivo y banquete de apertura en e l l'nln
cio de los Congresos; lunes, visita a lá. ciudncl, recepd6n por 
el sefior a lcaklc, asamblea constitutiva y fonuaci6u ele )hrados ; 
martes, proyecciones; mi~rcoles, gran viaje por Suiza; jueves, 
proycccionl s ; vicmes, excursión por Suiza oriental; sábado, 
asnmblca, ddibcrnci6u de l Jurado, bmtquete de clansurn, haile, 
proclamaciún de resultados y entrega de premios. 

• 

NUESTROS 
CINE(STAS 
SUBEN 
SAN 

A 
BERNAT 

Hotel SAN BERNAT - Montseny 
o 68 Kms. de Barcelona, de ma gnífica ca rretero 

(por Poloutorderol 

CLIMA SECO MÁXIMO CONFORT 
l os festivos. M iso o lo s 12 y medio 
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XIX CONCURSO NACIONAL DE 
CINE AMATEUR 1956 

PREMIOS DE COOPERACION 

l~XCMO. SH. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA DE 
BARCELONA. - Al mejor rilm sobre caza. 

DIPU'l'ACION PROVINCIA I. DE BARCELONA.- A las nte
jorcs escenas documentales de un film premiado con medalla 
de honor. 

F .EWEl{ACION gSPA1'10LA DE MON'l'AN'ISMO (Delegación 
Regional t:ataltuta).- Al mejor film o escenas sobre a lta mon
taña o escalada. 

SECCION DE CINEMA AMATEUR DEL C. E . C. (Premio 
del debutante). -Al mejor film de un amateur que se presente 
por primera vez al Concurso Nacional. 

«01'RO CfN~ •. - A la mejor fotografía o colección de fotos 
relativas a un (ilm presentado al Concmso. 

Tl]BRAS DE P.L,A'l'A •DI·~LMIRO DE CARAVI'».- Al film 
que no le sobre ni le falte ni un palmo. 

JUAN BAS BOFH.I .. -Al film de mayor ariginalidad y audaz 
expresión ciuc1uatográfica. 

C.I.D.A.S. Fn.:-.rs, clt :l\fataró.- Al film que demuestre ma
yor intuición cinematográfica entre los no clasificados. 

TROFEO tjOSEP PUNSOI.A• (cedido por Enrique Fité a la 
memoria de ~u colaborador). - Al mejor tema argumental. La 
adjndicaciím ddiniti,·a de ~ste Trofeo será el ganarlo dunllltc 
tres ru'ios conH·cutivus o alternos. 

cCHURRY• (cedido por doña ::ltaría Feu de Parés).- A las 
mejore:; t•scenas inrerpn:tadas por perros o gatos. 

:'-IANVEL VfJ.I.A:-;'l'H\'A, de Burgos. -Al film de argumen
to que mejor t.>xaltt el sentimiento católico. 

A:\UGOS DI!: LOS JARDINES.- Al mejor film o escenas 
sobre jardines. 

AliUGOS DE !,A :0.!0:-;'TA:":A DE •SA~T LLOREN~ DI~ 
~IUN'f•.- Al mt·jnr film o escenas sobre la montaña de •Sant 
Lloren-; d~ :IJuuh u leyenda que se relacione con dicho macizo. 

ASOCIACWN NAeiONAl. DE INGENIEROS INDt:STlUA
LES (Agrupaci6u dt Barcelona).- Al mejor film o escenas sobre 
tema o ambiente industrial. 

LUIS BAL'J.'A. Al m!'jOJ film o escenas sobre excursiones 
o viajes. 

CASA PIBE, el!' .Madrid.- Al mejor film o escenas realizadas 
por nu amateur dt• illadrid o Segovia. 

CINB~IA1'0CRAFIA AMA'J.'EUR.- Al mejor desarrollo <lis· 
cursivo de un lllm. 

COLUllfBIA. A la sonorización más expresiva. 
JOYElHA A. SER RAITIMA.- A las mejores escenas humo

r!sticas de 1111 film. 
KODAK, S. A. Al lnc.'jor film impresionado con película 

Kodak, n con 111otodmaras Cine-Kodak. 
PAILT..\RD 8 111111. Al mejor film impr~sionado con moto-

dm:~ra «Paillard-Rull' '-• de ll mm. 
PATf.T.ARD !1'5 111111. - Al mejor film impresionado con mO· 

tocámara {(P:~illarcl-Bolcx• d!' !l'5 mm. 
PATI.T :\Rl> l'l 1)1111. - Al mejor film impresionado con mo· 

tocámara •l'aillard-'Rnlcx• eh: 1G mm. 
PAfl.T .. \RO-BOI.EX.- A los mejore:, recursos técnicos. 
PAILI.ARD REG!Oi'/Al..- Al mejor film impresionado con 

motocám:1ra •Paill;•rd-Bolt.:x. de un amateur residente en cada 
una de las regionc·s dl· !\~patín ; un premio por región, excluidos 
los amateur!> de la pro,•incia de Barcelona. 

SALO:-: RO!"A. -A In mejor •fantasía• no argumental. 
S.O.:II. BERTHIO'f. - Al mejor film cuyos encuadres, ángu. 

los de toma y movimientos de cámara sean los más expresivos 
al servicio de la idea dc·sarrollada. 

TROFI!:O •GEY AERT•, cedido por t.lufonab.- A destinar 
por el Jurado. 

VDA. RlBA.- Al mejor film o escenas de reportaje. 
CASA ALEXA:"DRE.- Al film más genuinamente amateur 

entre los no clasificados. 
INDUSTRIAf, CRAFICA HSPA~OL. - A la originalid:tcl '1 

perfecciún en la narración descriptiva de un documental. 
JUNTA PROVINCIA T. DE 1'URIS:MO.- Al film o escenas 

que mejor despierten el interés turístico de Rspaña. 

PRHMIO HAUC!fWJ'. -Al mejor film impresionado con pe
lícula uBanchct•. 

jORGE l'WUU~T JSHRN, de Villnuueva y Geltrú.- Al me· 
jor film clasificndo que no exceda de 30 metros en 9'5 ó 16 rui
lím~tros, n de 15 mc:tros en 8 mm. 

CA:'-IAl{A CI.UB, de Sabadell.- A la mejor utilización ~x
presiva de los rtcursos tl-cnicos. 

SOCIEDAD COHAC JUVENTUD TARRASENSE (Sección 
Cinc Amatt·ur). - A la mejor ambientación de un film. En caso 
ele qut• nn hubicsl:' lugar a ser adjudicado al destino señalado 
nnteriormenic, se destinará por el Jurado a interpretación in· 
fantil. 

SESIONES DE CLASIFICACION 

PR OG RAM A 

!,UNES, 30 DE ABRlT., A LAS 10.30 NOCHE 

*Tauromaquia? . . . . S mm. 
•nañolas ..... . 
•week-end en Cncl:lqul-s 
•Fuentes y Smtidorcs 
*'l'oros eu Barcelona . » 
Modalidades de Pesca en 

Uspnün 
*La Vall Ferrcrn 

50 111. 

35 :» 
55 • 
55 , 
50 )) 
20 • 

50 » 

MmHCOl.ES. 2 DL~ MAYO, A LAS 10.30 NOCHE 

Aquí París . . 
•Bn la ludia . 
*H¡::ipto . 
•r.a Costa del Sol -en Má

laga . 
Cnzn de aves rapacc~ con 

buho . 

S mm. 120m. 
~ 115 • 

120 » 
,. 90 • 

20 » 

VIERNES, 4. DE MAYO, A LAS 10.30 NOCHE 

Tl juegos Mediterráneos 
~Noruega . 
•Esto.:olmo . . . . 
•cortina d'Ampezzo 

SABADO, 5 DE :'-lAYO, 

Pelegrins a I.ourdt:s 

A 

•Despu~s de muchos afiug. 
•vi~ions de Pedraf<>rca. 
~n.uciuo :'-fC:l'ILV ,visión 

del narrio Gótico) 
:1\ihiJ :-<o, u m Sub So k 
Tren de Chapa 
El descenso del Selln 
San{ermines en Pampluna. 
Flors de Rupit 
U u programa completo en 

111 mm. 

lfi mm. 350m 
~5 • 
150 • 

• :2$0 • 

1,:\.S 10.30 ::"\OCB:B 

!)12 tnlll. 60 m. 
16 " dú • 
• 150 • 
• • 130 • 

• 75 " 70 

• • 65 " • 70 • 
• 70 • 

100 » 

T.llNES, 7 nB )fA YO, A l. AS 10.30 NOCHE 

Fuentes y estatuas (Aran-
juez) . 

Avila ·Silencio mÍf\lico 
•otofio . . 
Ruta al Norte 
Tr~s playas . 
Vacaciones !'U A ndorrn 
Sntl lkmal . . 

l6 mm. 90 m. 

120 » 
60 • 

100 • 
• 75 • 

120 • 
• 70 • 

)[AR'l'ES, S f)g ~CA YO, A T.AS 10.30 l'\OCHE 

T.a fi¡cura de Bcl~n. . 
Un pueblo . . . . . 
Andalucía . . . 
•r.a per!liana indi!'crcta 
Primera danza 
·~o . 
El lechero . . . 
•t.a concha . 
:\fomento musical 

lG mm. 

• • 
li mm. 

• 
• 

• 

50 m. 
50 • 

100 " 50 m. 
20 • 
60 • 
50 • 
15 • 
30 , 

::"\o 

A LAS 10.30 NOCHE 

Documenh•l 
» 

» 

Docmneutal 

» 

Documental 
• 
• 
" 

Doctunental 

• 
• 
• 
• 
]) 

]) 

Documental 

• 

Documental 

• 
documental 

.:IUERCOT.ES, !J DE :'-fA YO, 

O ka y l\f ercurio . 9y2 mm. 60 m. No documental 
Cuento de R<:ycs 
l.a r!'ceta . 
Ballet hurl6n . . 
l\"unca y siempre 
Wolfrán .... 
F::mtasía ~~~ cristal 
Amargo revivir . 

" • 150 • 
• 62 " 
• • 50 • 

16 mm. 50 ,. 
240 ]) 

30 " 100 )) 
" 
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VfER:-IES, 11 DE :\!AYO, A I.AH 10.30 NOCHE 
Un nido para dos . . 
'oche de Reyes . . 

• El diumenge del Sr. Pere. 
Ccssen . 
• 1.a frágil felicidad 
J.as tijeras . . . 
Forma, color y ritmo 

Hi mm. 120 m. 
]:JO • 
!JO • 
75 • 

l!iO • 
]:!() • 

¡,() • 

J.U:-JW>. 14 DE :\lAYO, A J.AH 10.30 :-\OCHH 

!\o <locumeutal 

A plil'nción : mala 6 n1m. 4~ 111 . i':ü d"cumeutul 
El s u icida . <lO , 
1~1 puente . 50 • 
•scre11ata . . . l:i • 
*ldiJ.I i imnginari . • 30 • 
Somni . !)~ GO • 
Concierto . . . 20 • 
•Lecciones de inglés • 100 • 
•sin salida 140 • 
•Amaneció . 05 • 

f CONCURSO DE GUTO:-\H~ I)H J.A AGRUPACIO>: Cl :-;¡.: 
AllfATEUR DI~ l.ERJDA 

Fallo. Primer premio: Vc:i11ticualro lloras de la ••ida de 1111a 
•·o.~a , original de Juan Blnnq uer Panndés, de Sabadcll. 

Accési ts : Vita ac:terua, tle Joaquín Bel'llat Comban, de J.(!. 
r iela. Paz, /11110 1' y arte, de Fermfn Marimón JUarimón, ele l'rat 
de T.lobregat. 

i\fct~ción hon?rífica a E·ucarislla. de José 1\Iaría Trepat Padrb, 
de tértda, constderado fuera de concurso por no ajustarse a las 
Bases, si bien contiene una gran calidad técnica y de realiza· 
ci6n posible. 

El total de guiones presentados es de :2!1, habiendo sido r~
chazados por el Jurado de admisión, por no ajustarse a las 
nases o llegar fuera del plaw, 10 guiones. 

m Jurado estaba compuesto por Jos señores siguientes: don 
José ~stadella Albiñana, Presidente de la Agrupación; don Fran
cisco Porta Vila lta, Redactor-Jefe del Semanario •Labor•; don 
Diego :\fartínez Peñalver, Director del periódico cLa :\lruiana• ; 
don ]osé Maria Alvarez P:tll{ts, por el Círculo de Bellas Artes, 
y don J uan Baró Porqut'ras, comu Secretario. 

• • • 
l.n Entidad organizadora nos comunica, contestando a un;t 

pctici(ln de OTRO CJKF., que no tiene inconveniente en que sean 
puhlicados en esta n•vista In~ guiones premindos, Jo cual iuí
dart'mos en el próximo número. 1\Iuchas gracias en nombre de 
los lectores. 

FAI.I.O DEL CO>:CURSO DE r,¡rro:-;us DE Cf>:E A11A'I'EUI< 
DE «.AGORA T•OTOC!);H.CI.lJBa, de O"iedo 

/'11111 UtlCÍÓn Título Autor Premio 

78'4 El último servicio J. Roig Triuxant Premio Extraordi-
nario y )ledalla 
de Honor 

7-J Estudianti11a Hantún G . .l crez Medalla de Honor 
62'G El beso del Hcy Snntiago Mcnén- Medalla de Plata 

dez Quin tann 
60'4 Un lll'sienr m eJ. Roig 'frinxant 'Medalla de Bronce 

su it dans ta ruc ; 
53'2 Alborada Ramón G. jerez ~1\ledalla de Bronce 

C11ento de Navi- J. Roig Trinxant·¡')Iención bonorí-
dad faca 

COPA Il'TER~ACIONAJ. DE Cl:-IE A~IATE\"R 
DE CARCASOKA 

Este festival se celebarrit del G al 10 de juuio de 1956. 
Adhesión de principio, basta el :30 de abril. 
Secretario: )L E rnest Barthe, 41, Rue Antoine 1\larty. CAH· 

l'ASBONNE (Aude), Francia. 

X II CONCURSO INT ER NAC IONAL DEL Cl NEl\l A 
DEPORTIVO (Cortiun d'Ampezzo) 

Del :!7 de febrero al 4 ele m<trzo se celebró en Cortina d'Am· 
pczzo este fest ival, en el que participaron ochenta films pro
cedentes de gran número de J>aíses. Ocupa el primer lu(!ar 
en el fallo un film japonés. 

GRAN FES'riTAL l);TEl~:-\ACIOKAL DE CIKE A)IA'l'EUR 
TAi':GER 

Se celebra rá del 16 al 22 de julio de 1956. 
Para información : Régine J.e Hénaff. B, Rue Raphael. TA!\GER 
(Marruecos) . 

111 CONCURSO DE CINE AMATEUR DE LA 
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE LEÓN (1956) 

FALLO 

111WAU.A Dll HONOR: 
"l:.'l Pájaro de 1111>", 7•i '7 punto~. A ntor, D. CouRlnntinn ll. 
Vi llamil, de Ovic(lo. '/'n;jro Pn/1/nrd. ~l 1~• mejor pellcnln hrchn 
.:on ciímam ]>(ti llan! rh• lti mm. copa Clu¡¡ Clrtb Ca.1luo, al 
fil m de mejor ar·gllmt•nto. 

:\ lEDALLA DE l'LATA: 
"(;talia Pleun". Gr. punto~. Autor, ]), Juan )lannt•l Roa Rtco, 
de León. Trofeo Paillant, ni mejo r film con c(lmnra P:tillnrd 
ele S mm. 

MEDALLAS DE BRONCE: 
" U11 Bol1cmio", ¡¡:;•¡¡ puntos. Auto r, D. julrán O•iate, de Mur
cia. Copa del CtHiuu ck Lc·óu, a la mejor intt•rpr.,toci6n. 
"/':/ Limpia" . 54'.) puntos. Autor, D. l' cdro Sauz, de ~furcia. 

:\fU:--iCIO:-\ES liONORlFICAS: 
"El Billelc", úO'l puntos. Autor, D. Juan 1\fnnuel Ron nicn, 
de ], eón. Copa Gcvacrl . ni mejor !ilm impresionn!ln con pc
Jicnla .cevaetl». 
"l)cslhw: Volcllria", ·LI'l puntos. Autor, n. Antonio 1\lcdi
na Bardón, de Murcia. 
"Dr. Mcuwloff", 43'7 puntoR. Autor, Agora Fotol'inc Chth, 
de Ovicdo. Copn del ¡\Jo~tle d e Piedad ,, Caja de A ltOYIM de 
Leó11, al film mfls amateur. 
"Cargols'' (Caracoles), :J!l':l puntos. Autor, D. Juan Copdcvil:t 
>:ogués, de Barcelona. 

C\Tf.\.OKi \ • DOCUIF.~T.\I.o 

:'\fEDAI.l.A DE IIONOR: 
"Pawpl01111'', 75'4 pnnto8. t\tttor, D. José Rui¡: Trinxant, tl(• 
Ovicclo. Placa de l'lala }.;octal~. ni mcjvr film impresionado en 
materia l Kodak Jll n1111. Cvpa E!t'CIIIct. lJif>lllarióH f'mviHrittl 
de Leóu, a l fi lm que mejor recoja una acontccimil•ntu pup11Iar, 

!\ [ lWA I.l.AS DE l'I.A'J'A : 
''Modelos", tiR'ii 1>1111\n~. Autor, D. José Roig 'l'rinMiltt, 1le 
Ovicdo. 
"nesceuso del Sella", GI'L puntos. Autor, D. jos(¡ l{oig 'frm
xant, de Oviedo. 

:\lEDALLAS DE BRO:\CE : 
"\"cl/ows/onc" ten \'is!ascope¡, lil'7 ptmtos. Autor, D. Joaquín 
\'alcarce Avcllo de J.cc;n. Copa Excmo. AyuulamicHio de: 
!.eón, al film q;te incurporc un nuevo rrcurso técnico. . 
" ,\fo1laslcrio d< Ph•dra", ,>t;'J puntos. Autor, D. Antomo 
Botella Baselga, de Barcelona. Placa doradrr Kodc1k. n nn film 
impresionado en nt:ltrrinl Kodak. 
"Apuutes de 1/olauda" , .j(i ; () puntos. Autor, D. Juan Anto
nio 1'firallcs Bravo, de l.eón. Cof'a. Cá111nra de COIIlctelo de 
León, a l mejor relato fílmico de Ult viaje. 
' 'Demag", 55'4 puntos. Autor, D. José Roi¡r 'l'riuxant, de 
Oviedo. Copa Cá•uara de Comercio de León. al film que ten
ga mejor fotografín. 
"Hockey", 55'3 puntos. Autor, D. José Ro í¡¡- Trinxaul, de 
Oviedo. 
"Costa Brava", 5-1'4 puntos. Auto r, D. José Roig Trinxant, de 
Oviedo. copa /nfonuar16•~ y T11rismo. al film que despierte 
mayor imerés turístico de España. 

:tiE);CJO>: HO>:ORIFICA: 
"Floral", .51'6 puntos. Autor, J>. Antonio .:tlcdina B<trcl6n , 
ele )!urcia. 

~IEDALLA DE PLATA: 
''Fcmlasía el! cristal", (H puntos. Autor, D. Autonio Merlina 
Bardón, de i\Iurcin. C.of>a de Of>/ica ?'ltlvan·o. de l.eón, al 
mejor fi lm intrlectunl o ti<' fantnsín. 

• • • 
El jurado acordú conceder Diplomas de Cooperaciún n cacln 

11110 de los restnntes films presentados ni Concurso que no han 
obtenido puntuación suficiet!lC. para ser .cln~ificndo!<. 

Dicho Jurado estaba const•ttudo de la stgmente forma: Pre
sidente, Excmo. Sr. D. José Eguiagaray Pallarés. \'ocalcs : 
Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Serrano, D. José :l\I.a Alvarl'z Acehal, 
n. :IIannel F. Ramos, n. Dionisio Pérez de Frutos, D. César 
J.lamazares, D. Victoriano Crémer, D. José Jlr.a Carcés Bfm· 
chez S igno y D. )Jnnuel Valdés. 
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l•:sta ct< una idea que hemos scleccionaclo dentro de nuestro 

Coucut·so Permanente : 

BURBUJAS 
l.cntamcntc, en mágica asc.,u;.tón, balauceúnclose sua,·emen

te, apnrcccn en el cuadro unas burbujas de jabón : pequeñas, 

medianas, gr:llld(s... Unas se funden, otr:ts desaparecen ... :1\las 

he uqul fsta, la mayor de todas, que persiste flotando en el 
espurio, inquieta , pel'fecta, fasciuoutc, reflej:wdo en su super

ficie, (le cambiante colorido, un ~i nfln de cosas maravillosas. 
Ahom pcnnanccc cas.i inmóvil, como suspendida misteriosamen· 

tt:, m icutras van siendo cada vez m(ts insospechados sus mul· 

ticolorcs reflejos. 
Un rostro infantil, ewuele:,ado, aparece ahora eu cuadro y 

se acerca tonto a la burbuja, tanto, que la burbuja estalla. 

Total, nada; es el 
FI~ 

J. B. 

El film es un 11 crescendo11 

Tenemos :::me nosotros tut es¡>cctadur que se halla en el 

puutu aro y hay que conducir al punto 'l!Cinlc (si consideramos 

el veiute como el límite máximo}. Es, pues, necesario hacer 

progre:.ar ;1! espectador y ello será posible tan sólo imponién
dole uu movimiento que vaya acelerando sin cesar, es decir: 

un crescendo. 

J.a oum es siempre un paroxtsmo, pero un paroxismo fija

rlo .. El film, que también es una oura de arte, es, por consi

guiente, un paroxismo, pero uu paroxismo por progresión 

Unos harán prevalecer la noción de ritmo; otros la de in
laés. En el fondo, ambas son contenidas en la necesidad del 

crescendo. En resumen, para interesar al espectador hay que 
utilizar un movimiento que no deje de progresar en intensidad. 

• • • 
Lo quo: wata ttl cine amu/cur es la balldlidad, debida a que 

el film amateur no es ntmca lo suficientemente pensaclc. Cierto 

que paro realizar UJJa obra cinematográfica hay que conocer la 
técnica y hay que contar con una idea. Pero es preciso, sobre 

todo, pensar esta idea para hacerle rendir su máximo valúr. 

Es, pues, necesario, tender siempre hacia la originalidad, no 

a lo ~ensaciunal sino a lo que imprime la marca de la perso. 

nalidad cu la creación artística. 

De P. :\1. CHARBON 

En cCiné Amateur• 
Núm. UJ7. Noviembre 1955 
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¡EL SONIDO! 

AHORA 

CON 

C ON 

PUEDE UD. SONORIZARLOS 

LA MAXIMA SENCILLE Z 

EL SISTEMA MAGNET ICO 

Basta aplicar a sus films 
terminados una pista 
magnética, con la cual, 
en su propia casa, podrá 
dotarlos de palabra y 
música a 
permitiendo 

su gusto, 
toda clase 

de efectos y de corree-
ciones. 

Pistas magnéticas "MAGNESON" 
SISTEMA SONOCOLO.R 

sobre pelfcula de 8 , 9'5 y16 mm. 
Máxima calidad sonora. 

PROYECTORES SONOROS 
MAGNETICOS Y OPTICOS 

MATERIAl VIRGEN CON PISTA MAGNETICA 

CINEMATOGRAFIA 
AMATEUR 
lo coso especializado 

RONDA UNIVERSIDAD, 24 

TELEFONO 22 14 70 

BARCELONA 
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NOTAS SOBRE EL MOVIMIENTO 
CINECLUBISTA EN PORTU GAL 

Por JORGE PELA YO 

Trazíah:unos en e l núm. l 7 de O'I'RO C1Nt: un panorama cxactcl 
del ci11cclubismo porlnl:'éS. Creemos conveniente estudiar ahora, 
en partic:ular, este cincclnbismo. Así vamos a relatar amplia
mente lns :actividndes de cuantos cineclubs perma1aecen en 
primera línea ele combate. Empezando por los mús antiguos, te
nenaos que hacerlo po1· t>l Cinc Cluh de Oporto. 

1\1. CINEHI,Ul3 ng OPORTO 

T1uuclodo hace die?. aiios, CBt:í d irigido por los señores Alves 
Costa, Neves Hcal, Mario Boni to, G. l{amos Pcreira, Manuel ue 
Acevcdo, V. Figuciredo Pcre irn. y José Borrego. Dentro de esta 
serie ele uom brcs dcstacn la cnsi totalidad en el ~riodismo .y 
en el ensayo cincmntogrMicos. 

Cinc Club de Oporto reúne a ~.700 adheridos, lo que obl iga n 
dar dos sesiones s imultñnt'ns en diferentes salas de exhibición 
todos los domingos pur la maiiana. 

Paralelamente a esta labor mantiene una acti,·idad editorial 
que ha dado a In c•stampa los siguientes libros : cl\Iodernns 
tendencias clo Cinema Enropeu• (agotado), cCbarlie Cbapliu 
(agotado), cPerspectiva dtl Cinema Portugués., cO Cinema e a 
Crian~a,., ciire\'e historia da imprensa cinematográfica portu
guesa•, «lnicia~:'io á 'Ncnica e :í Estética cinematográficas• y 
cEm dcíesa do Cinema (cartas aos Snrs. Depntados da Ka~ao)•. 

Además de este esfuerzo editorial, el más intenso en el sec
tor cinematogrúfico <•ntre 1mestros editores, hay que anotar que 
este Cine Cluh sostiene una seccibu infantil, para socios de sei~ 
a trece ruios, que 01gnniza sesiones con films especialmente se
lecciouaclos para ni1ios. Estn sección cuenta aproximadamente 
con 200 asociados. 

Al tiempo cle rt-clnctnr estas notaB, el Cine Cluh de Oporto 
Jlev<~ re;'l l izutlas unas closcieutas sesiones normales, además de 
cincuenta s!'siont'S parn la sección iufautil y a lgnuas extraor
dinarias. 

Dentro del progr:111Ht del décimo aniversal'io de su funda. 
ción, con~igui6 reunir, el ella 15 ele agosto ele 1955, en Coimbra, 
a los dirigentes de los restantes ciueclubs pol'tngueses, al modo 
como se hn.bfn hecho en España por el Cine Club de Salaman
ca. Veamos a c¡ué rué dedicada esa Reunión : 

1 CONVBRSACION NAClOXAT. DE CINECI.UBS 

'!'t·einta d irigentcs, representando a los mayores cineclubs 
portugueses, reuniéronse en la vieja ciudad universitaria de 
Coimhra y discutieron durante una jomada entera una serie de 
puntos presentados por el Cine Club de Oporto. 

Esta Asamblea CC\nduyó con la constitución de dos comtsto
ues. a las que fueron r.trihuírlos los cometidos siguientes: 

Cua, de carácter consultivo, destinada a suministrar las in
formaciones neccRarias para la constitución de nue\'OS cine
étubs; elahMar un cat{alogo de films ron interés artístico que 
se hall~n en circulncic'lu en Portugnl, etc. 

La otrn com isióu rcprcscntarít a todos los ciueclubs portu
gueses ante los orgnuismos oficiales para elaborar uu proyecto 
de ley que defiun y reglamente los cincclnbs; procurar conse
guir facilidaeles (aduaneras y de censura) para la exhibición 
d~ films extranjeros y soiícitnr protección Jlara las obras de 
arte c incmatogr:Hico t~<JII m iraB a su conservación en la Cine
ma teca Nacional o C'n cincmntccas particulares. 

Otm~; :1:\untos tul'ron ahurdad<)>l y discuddos, JlCro los qh<' 
d(•jnmus ;anot.~elos rcpr.:~cmau lo más importante lHtciclo de esta 
cColl\'l:lllttCi<'>n• que promovió el Cinc Club de Oporto. 

El. CLl' ll l>ii Cl~E:.lA DE COl.MBRA 

Hl Círculo de Cultura Ciuemntográfica fundado en 1918 por 
Ruy Barbusa y J nito Sacadura, transformóse d 2 de ahril de 
1\11!1 en cCluh de t'incma .te ('oimhr:h y está dirigido por lo~ 

>l:limt•s Dr. julio Sacadura, Filomcno S. Cartaxo, L Gasp;'lr da 
Ril\'a, Hng." I.ni/ l•:frem E. Cnsnnova, Gennano S. l'emaudes, 
A. ck Fi~:ucitcdu y Sih•a, ~oBn de Sous:l I.im:l y Ruy 'l'nt:l )In· 
tihnu. 

El Cluh de Cinema de Coimbra reúne a 450 socioR, en ~oou 

maymia ~studiantcs ele In l lni\'ersidad. y lleva realizada~ ciu
CIIl'nta !'C$ium'!< qninccnnll•s. Como l'S uatur:tl, suspende snA 
;~l'lividallt•~ <·n la época próxima a los exámenes y lns re:umcln 
con el inicio del nucw1 mio ncndémico. Al comienzo 1lel presen
ta! c ur~oü t·~lt· cint•chlb se disponía a organizar sesiones cnltu
rnlt'S con films de JG mn1. y a editar cundernos aHtolúgicos, l'l 
pl'imcr" <k c'·~tos dcdic:'adu al cinc brit~uico. 

1.\n ua¡ p•·óximo articulo trataremos dr.! las actividades de los 
n •s tull ll's cinec luhs portu¡.:uc~CB. 

Jorge PELA YO 

ACTIVIDADES 
CIKiit:I.UB ORl\NSl\ 

J>os sesiones de t•streno: Cómiros, de Bardem, y La rl'd, dt' 
Ean ilin Fcrn(tndcz. 

l'HKTRO HXCOUSlONIS'l'A DE AI.COl: 

En colabomción con sn sección de Ciuecluh organiz<'• su 
el Semana Cincmato):r:ífit•a•, con una sesión de cinc amotl.'ttr 
local, una de film profesional de largu metraje y una de cottonu·
trajes documental~s. 

CIKEnl,l'.B GERO~A 

l'atrocinado por la Excma. Diputación Provincial, ha ini
ciado ~ns actividades este Cineclub. En su sesi6u in,mgnr:~J, 
prc~f?ntú el Jll Festival gerundense de cinc amateur, con 
Cilnts de jorgl• l"eliu, José )festres, Pedro Balaüá y Jorl!e juyol. 
Ea otrn. SI"Siún' Juan Francisco de r.asa presentó las más re
ciente,; películas de Nonn:ua )le J.:~reu. Fiualutente, fueron pro
gmmados <'n una tercera sesi6n. El leslameulo del nr. lllab•!sc. 
ele F. l.an¡:, y ¡Qu.! bello I'S vivir!, de Frauk Capra. Este Cmc
clnh no~ 1uega que transmitamos desde estas t>úgiuas su s:Jlttdo 
cont inl n. totloR los cincclnbs y aficionados. 

ASOCLACl ON CU l.'l'UJ{A l. lBEROAiVIElUCANA 

J5 enero J05G. Documentales ingleses y El pequciio 1'C''· de 
Dnvivicr. 

Primera y segunda scsio~1es: Ew·iquc v. y La belleza .del 
diablo. El orden de las sestones es como s1gtte : Prcseutac1ón 
del film, proyección y coloquio dirigido. 

Eso tan delicioso que llaman "cine amateur." 
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AGRUPACION 1>!1 ES'J'UfllOH l' I NgJIIATOCI{AI~TCOS 

l~n e l Fomento de.• las 1\ttes l lcc.•nrat ivas se ha constituido 
('Sta Agrupación, CJ III.. 1•rcsillc 1:1 jv,•cn escritor cmematográiico 
José :\I.a l'ict't junqueras, y cuya misión es la rea lización de 
diversas actividnlles t•ncaminndas a la difusión y dignificación 
del arte ciuemato¡;ráfku. l.a inau¡nu adón tu"o lugar el 2S de 
diciembre de l!l.:í.i, con un pru)!rama dtdicado a l LX Aniversa· 
rio de la Invención tll'l Cinc: l'n:scntaciún de la •Agrupación• 
por e l Prcsitll:nle •lcl FAI>; (;Jnsa a la l>rimcra sesión pública 
en e l «t:rnnd Café a elt· Ptu ís, put :\la ría J.uz :.\forales; y pro
yeccic'tu cll:l documc.•ntal frnucO:s ( /ucm11 Lmuii'rc. l.a segunda 
sc'lión t·~tu\u c.kdtc.·atla al cinc amatcur, eu colaboración con 
•Amigos cll:l t'uu·maa, con uu pru)!rama dc fihns de Jo~t 
:.\Icstre!'. 

ClNt~CI.UU 1'0~'1'1\VI.;tlRA 

De diciembre a febrcm (W.i~-5(;) este Cineclub ha cele
brado s iete sesiones, en las qlll· destacan los siguieutes films: 
La 1'Cd, f.o c'emc¡uls/u tfd Maule f::1•crl'sl, Le puritain. (,'nrudc•s 
Muuiobra~. El llmf>lcJI>olu.< (•Sciuscia•), Cucrl ro pasos por las 
1111bes y L11 .J/ICIU llusló11. 

Ciclo sobn· .f t•ou Co~· tc:t u. /~/ ,fJ: ullu de dos toitc=us , La bella 
y fu besl i11 y Orft'tJ , cou ~eudas d i st• tt siun~s púb lica,; d il'igidns 
por Jua n Ri poll. 

CT>IBCI.UB l\101\'I'EROI.S 

I Ci~lu Ciucmatográrico l' n Valls. Tulrociuaicíu al cine, por 
] osé ;\La Ott'ro y proyección de juegos prolt ibidas. F./ 11eorreo
li.ono, pur Fernauclo l.í•znru, y proyección de 1.::1 limpiabotas, 
El cinc c"'IIIO IIIII'Va fa/111!1 c.~:p rcsh•u. por Juan Ripoll, y J)fO· 

yecciún ele Solo ""'" el pcli¡:,·o. 
1 Curso Cinenmtoj!rflficn. l~sle CineeluiJ viene .celebrauclo desde 

primero tle ftbrc.·ro un Cmso Cinematográfico compuesto de 
treinta y oclw lecciones lt"•'•ricas y de tlit"z lecciones pr:lcticas de 
rodaje.-, a terimnar el l:i de abril. lle~filau por este Curso, ade
más de los l'lcmeuw~ del Ciucclub, realizadores, guion•stas, ope
radores y dN'nraclurcs del cinc español. L'na de las lecciones 
ha estado confiada al rcd<~ctur-jefe de OTRO C1:-;E, don José To
rre lla, bajo c·l tt•nttl ¡.;¡ dut· )' la moml. 

Cl~t\CI.UR OH ZARAGOZA 

Este Cinc·cluh ha celebrado el X ani"ersa liiÍo de su fundación. 
Con tal motivo l'elchró divt•rsos actos. Conferencias a cargo de 
l.eón Klimovsky, Carlos Feruáudcz Cu en ca, :\farce líu Defour
ueaux, j os(: .M·" García Escuelero. Coloquios con intervención 
de Carcía Escucle •o, Fcrnúntlcz Cuenca, Fernando Fernán Cótne7., 
Luis Gnrcía Bcrlnu¡:-a y J o~é t:utiérrcz )Iaeso. l'royección d e 
Btllleriua. La pun/n dl'l luficmo y Cuerda de presos. Este último 
Ii lm, cl ir igido J>l>r Pcdr,, l .azaga sohre la no\'ela de Tomás Balva
d or, fué estreno en España. Ta mbién se celebraro n sesiones de 
ciu e amateur a carj!o de elementos zaragozanos y del grupo 
Los jóveucs del ci11c ctuwle11r, del Centro Excursionista de Ca
taluila. 

Otras SC$iones: La rcct, Maria Ca11delaria y La sombra ruo .. 
morada (ciclo Hmilio Ferná ntlez). Pt~cíjic 231 y Pigmalión. Sesión 
retrospecti"a de cin c histúrico: Cabiritl y Sapoteó11. 

¡SENSACIONAL! 

lo verdadero solución poro oblener empalmes perfectos 

y duraderos en films de poso eslrecho, negro y color 

e o L A e N A 
Pfd o lo en los buenos establecimientos d e l ro mo: 

Es uno exclusivo de Cinematografía Amateur 

R OND A UNIVERSIDAD, 24 BARCELONA 

LA BIBLIOTECA DEL CINEMA 
de DELMIRO DE CARALT 

Escuela• Piar, 103 

AGRADECERÁ OFERTAS 
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BARCELON A 

DE LIBROS RAROS O CURIOSOS SOBRE CINEMA 

('f~ t:C I .Uil IXFA1\TlL 

En clicicmhrc de l!l55 ha iniciado s ns sesiones el Cincclub 
Infantil d cntm del Cint:club de Zaragoza. En uua seston pre .. 
inaugural se proyectaron películas cómicas y de dibujos animados. 
En la segunda sesión, además d e varios d ocumentales y dibujos, 
se ofrecí~¡ a l u~ pequeños cineclubistas el bellísimo film Crlu 
b/cllln!. Ade mús , sobn: este fi lm fué ab ierto uu concurso entre 
los ni ti os , in vitánrlu lcs a cscrihir un hrcve comentario del mismo. 

CINl\Cl.U II DH llUlH;Os 

5 de fc.:brNo de 1\l.)(i. l 'alallul /O:u ro(>abcm (Hu nl!{í•n lugar de 
J•:n ropa). 

CO I.EGIO ii i AYOR DE SA~ JORGE (S.E.U.) 

S de febre ro de 1!l5G. Conferencia a cargo de N. Soro, técnico 
cin<'matogr:ífico , sobre L<l /écuic11 de I'Ca /izacióu ciuc111alográjica . 

Ciclo de Cine .I::spañol. Del 21 de enero a l 26 de febrero 
de 1!l5G. Seis conferencias a cargo de Juan Francisco de Lasa. 
Proyección de cintas retrohpectivas y d¡; L11 l11gt111a ncgm, tle 
A . Jhtiz Castillo, y Felices /'ascuas, de J. Amonio Bardem. 

CI~HCI.l' B UZ\l\'ERSITARJO DB I.AS 1':\.UfAS 

t> y U de diciembre de 1955. jour de féle, de Jacques T:lti, y 
u.rrmoi1c vo/owl. de Cario Rim . :.!:! de enero de 1956: Bodos de 
nrena y Criu R/11nc. :!6 de febrero: Bol/erina. 

Bajo la dirección de dou Román Gubcru Garriga-KoguEs ha 
sidu reorganizado e l Cineclu b Universitario de Barceloua, tras 
una p ro longada etapa de inacti"idad. Inicia sus sesiont's el 14 de 
enero de 19:;¡; con Au de/el d('S grilles y jeux Interdils, ambas 
de René Clément. Y le siguen los siguientes programas: 2 de 
fehrt>ro: Crin b/1111C, María y Roplo. 9 de febrero : Bal/erina 
y Crozcl ( Lu lcmpcslad). 16 de febrt'ro: OlimPí11da .. 23 d e fe
b rero: l'oil etc Caro/1(' y Lu baudem. l de marzo: E11 algtln 
lugar tll! /~ 11rupa. 8 de marzo : Pacijic !?31, El nuevo G111/ivcr 
)' r·ampyr. 

CINI,;CLUH DJ.:I, S.E.tl. DE SAI.A:\f AJ:\CA 

27 de noviembre eh: 1955 : Sc:reuade. 11 de diciembre : Novio 
a la vista. 15 dr en¡,ro de 195G : Cabil' ia y Napoleó11. 22 de enero : 
Asullo )' l'oho de 1111 tren y Et fomslero (con uua conferencia 
sobre J?collelctd y faulclSIII e" e/. cinc det Oest.c, por d on Carlos 
l~ernánclcz Cnt'ncn). !i de febrero : Balleriua. 12 de febrero y 
·1 de morzo: Ciclo Emilio Feru{llldez, con Marfo Candelaria, 
Pucltlcrfuo, Duelo c1~ 111.~ monlatios y La l\1alq1terido. 19 de 
febrero: Olimpiada. 1! de marzo (tercer aniversario del Cineclub): 
Do" Quijo/e de lo Mauclla, de Rafael Gil, y D011 Qui.folc, de Pabst. 

C IKECI.l'D MANRESA 

~3 do! t'n(·ro de: l!l.jG : Films de arte moderno. 24 de enero : 
Films inédito~ en versión o riginal (ll /reno det S&le y Sylvie et 
le· Fanlomc ). :!U de enero : Fiesta de San Juan llosco, :.\1isa con 
plática clt'clicnela a l cDia ele! Cinema• ; conferencia a cargo de 
dun Carlus Fisas suhre el tema No estamos cottfarmes con el 
dm· aclll<ll. 1l de fehrero: H istoria del Cine (Lumierc, A la con
quista del Polo, Así nace una C'SC('na de película, L eyenda inditl 
y films de Norm:ut )le Lareu). 19 y 2L de febrero , U y J'i dt: 
nwrzco : Fihns ducumentales dentro de la serie de sesiones 
Difusión tic/ film ¡•du,·ativu. 

CI.UBg n¡.; CINI\)fA DE B]{AGA (Portugal) 

C: de die ie mhr<' d e HJii;j: Amor ~7, de Liebeneiner. 20 de rli· 
ciembre: B~tladu dt• 8ertim, de Stemmle. 3 de enero de 1956: 
Do lodo uasceu 11111a flor, de Robert Montgomery. 17 de enero: 
O crím e tia Aveu/cla J-'oc/1, de Clouzot. 
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CINEMATOGRAFIA ; 

.. t: t >JH~IA• -Técnica y estl'tica del nrte nuevo .• - :'llauuel Vi
llegas l.ópez.- Uditorial nu~sat, Madrid. 

Bastaría. quizá, dar el l>n•vl' cnunciadc> de las materius que 
Cnrm:111 t>l cuer¡)u de este cspléudido lihru, para hacerse una icka 
clt• su nmhici<in y de h amplitud de campos que abarca dentm 
del fenómeno geueral del cine. l'<·ro podríamos pecar de injusto:.. 
pues no siempre coinciden los prop6situs con los resultados, si 
no arirmúramos en seguida <¡ue i\!anuel Villegas, un intelectual 
que salle divulgar sus conocimieutos, desmenuza una a una las 
clistintns partes de sn e:;tudio con una autoridad y com¡H•tenda 
<-xcepcionales. 

!.os capítulos dedicndos a la t~ilrica y a la definición artística 
del cinema no tienen desperdicio. El autur hace gala de una 
nrgumt•ntaciím aguda y convincente, llegando a resultndos y 
concln~ion('S incontrovertibles. Son tratados i~nalmente con una 
claridad <le exposición extr::tordinnria, In técnica y él procesu 1111.'· 
cáuico del film y todos aquellos raclc¡rcs directos o iudirectob que 
intcrvicueot ea su explotación. En otro apartndo estudia la forma, 
extendiéndose sol>re la toma de vistas, el montaje y todos los 
yalores de la imagen ciuematogrúficn. !IIús ndelante es el tcma 
o argumento el que es objeto de ah·nción, siempre con la diafani
dad de juicio que preside toda la obra. Finalmente, en los rcstan· 
tes capítulos trata del análisis dt>l film, de los grandes creadores 
del cint', de los estilos y unas consideraciones últimas sohre el 
cinc como nrte de nuestro tiempo. 

Las fotografías que ilustran l'l lihrv estim íntimamente reJn. 
ciouadas ..:on el texto y son claros ejemplos que t·ompletan en 
forma adecundn las explicaciones escritas, en una prueba más 
del l'levado criterio que ha dirigido la confección de esta inter~:
santísimrt obra. Obra que no vacilamos en recomendar a nuestros 
lectores y a todas las personas que deseen formarse un couct'Jllo 
claro de lu que es el cine, de sus rc~las y valores, de su a lean.:" 
y posilli lidades y de su peso e intervención en la ,·ida social y t•l 
pcnsnmicnto humano de nuestra i•pocn. 

NOTIC IARIO OTRO CINE 
- l~tlitado por la Ciuenwtl'ca de H(-lgica, con la ayuda de Jn 

Comisión Nacional I!elga de la liNHSCO (Subcomisión tle Cine) 
y de l:t Federación luternacion:~l de los Archivos del l'ilm. st· 
hn publicado un cRUI?ERTOlUO l\rt!:-<DIA L DE PERlODICOS 
ClNJ:.::\CA'l'OGRAFlCOS.. Entre las revistas españolas figura, 
natnrnlmente, la nota l>ibliográfica de OTRO Crxt:, y en el índice 
por temas estit clasiñcada nuestra revista en los apartados cCiue 
Amr.tenr• y •Revistas críticas•. El volumen es de 130 páginas 
y está redactado en francés y en inglés. 

- •ARTE FOTOGRAFICO., revista mensual que se publica 
ert :.\ladrid, dedicada mayormente, como su título indica, a la 
fotograrín, viene dedicando una sección fija a Cine amateur y 
en elln se lwcen frecuentes alusiones y citas de ÜTRO Cl:-¡t: y del 
libro oEI cine amateur español., lo cual l~;s ngmdecemos desde 
I'Sta!' columnas. 

- •S IGNO•, órgano nacional de In Juventud de Acción Católi. 
ca. rmblicó en su nüm. S:l4, de 2!1 de nctullre de 1955, un artículo 
firmado J)IJI' C. de la Rica, con el título cOTRO CINP.o. Eu dichu 
trabnjo se hace nnn cálida y elogiosa glosu de la labor cultural 
del Centro Excursionista de Cataluña, de su Sección de Cint' 
Amateur, de los c ineístas amatenrs catnlant's y de nue~tra re
vista. Ad<-más, el nntor in\'ita a los cineístas catalanes a un 
~scarcco rílmico en las (Jtras rcginncs espaftolns. 

- •Ll:-IE:\IA RIDOTTO•, revista italiana, en su número de 
enero de 193G, publica una crónica de su corresponsal en Bar· 
celona, José M.a Tintoré, donde se reproduce, traducido al ita
liano, ¡,arte del comentario de OTKO CINE al último Festh·al del 
Cinc Amateur de Cannes, en cuanto nuestro comentario se refe· 
ría a la declaración del film cspaftol •:\farionctas•, fuera de 
roncnrfio. 
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~ca~sp~ia~a:, U R ~ 
se complace en anunciar o 
todos los cosos de Cl N E y 
FOTO y al público en gene
rol, que por concesión en EX
ClUSIVA poro Espoño de 
WALT DISNEY y bajo el 
nombre de 

FILMS VEDETTE 
se irán editando sobre los 
posos de 9'5, 8 y 16 mm., tedas 
los maravillosos producciones 
cinematográficos del genio de 
los dibujos animados: WAL T 
DISNEY. 

Están ya a la venta los títulos siguientes: 

e MICKEY Y EL GIGANTE 
e MICKEY JUEGA AL POLO 
e MICKEY EN EL GOLF 
e MICKEY Y El AVESTRUZ 
e MICKEY • PRECEPTOR DE PLUTO 

Precio de vento ol público: 198 ptas. 
con cojo y bobino de 30 mis., 9'5 mm 

Está también a la venta el nu e vo 

VEDETTE 333 
el proyectcr de 9'5 mm. más 
sencillo y perfecto, propio 
poro iniciarse en los alegrías 
del cine en el hogar. 

Distribuidores exclusivos poro España: 

CINEMATOGRAFIA 
AMATEUR 
Ronda Universidad, 24 
T ELÉ FONO 2 21 4 70 
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NUEV O P R OG RAMA DE FABRICACION DE PEL ICULAS 

E S TR E CHAS PERUTZ PARA 1956 

NUEVA EMULSION - NUEVOS NOMBRES 

En la e\'olnt•ibn <k 1:1 lll·lícula estrecha de fabricación 
alemana, nlilizada por los :1ficionado!; de gTan número 
de paí~cs, se advierte 1111 fenómeno de considerable tras
cendencia : d inkrés c u la película c:strecl1a aumenta de 
modo sorprentlen te 1 su pcrautlo toda previsión. 

:Esta cvt>lución es per fectamente com]Jreusiblc si se 
tiene cu cnen tn que ~.:1 hombre moderno, dedicado inten
sameute a s us aeti vidatlcs profesionales, necesita para s us 
horas l ibres uua a fi<' itl1l que le absorba por completo, por 
ejemplo d rodaje, u10ntnjc y proyección el~ películas cine. 
matográ(icas, que proporc ionan lltla satisfacción mucho 
mayor que la simple fotografía de escenas sin movi
miento. 

Al enorme incremen to que se registra en el uso de la 
pclicula est recha, ha contribnído, siu duda, el per Eeccio
namieuto técuico que ha cxpc1·imentado esta clase de pc
lictlias, espccialmt•ntc la de 8 mm., siendo éste el forma
to cuyo uso se ha extendido más en los úl t imos tiempos. 

Películas de 8 mm. han sido premiadas en numerosas 
competiciones públicas, e~pecialmenle cu el último con
curso alemán para películas estrechas. La concesión de 
estos premios ¡;e interpreta como demostración contun
dente de que, con las películas de S mm., pueden lograrse 
imágcnes de suma pcrfeccióu. La calidad de una de estas 
películas era lau extraordinaria que ésta pudo se¡· utili
zada, cou excelente resultado, en la emisión de tul pro
grama de televisión . 

La cal'a J'RR UTZ hace coust:u con satisfacción que 
ll icho rolláje fné rea lizado con una pelicula Perutz-Perkine 
U 15, rcctc-pancromátka, cuya emulsión es de calidad 
superior a la ele lns pelfcu las usualmeute empleadas basta 
la fecha. 

Esta nueva película reversible, recte-pancromática Pe
r utz-Perkine U llí, de la clase llí/ 100 DI:c\, ha sido per
feccionada, en la medida en que tales perfeccionamientos 
son técnicameute factibles en películas re\ersibles, en lo 
que a finura de grano, uitidez de la imagen, sensibilidad, 
gradación y gama de exposición se refiere. 

Los progresos rcalizndos en el perfeccionam1ento de la 
emulsión de 11\lC\'O tipo, de las películas Pemtz, se perci
ben claramente al ,·e¡ las imágenes en la pantalla, dando 
la impresión de •1111a pro:rucióll gra11dcmcnte perjeccio
llada• en cuanto al ancho múximo de la imagen, calidad 
y belleza. 

Análogos perfeccionamientos ftmdamentales han sido 
introducidos en la película re,·ersible I'e:rutz, de la clase 
21/10' DI :\, cuya sensibilidad es cuatro ,·eces mayor que 
la de la clase l:í/10'' Dll\, y que se utiliza preferent~men
para el roda je con luz artificial y, en general, cuando las 
condiciones r\e ilnmi twcióu so11 poco fa,·orab les. 

La pelícu la estrecha 11cgati'lm, principalmente la el~ 

lG m m ., se ha convertido, hoy en d ía , en u n materia l de 
cxtcuso uso, incl uso entre los ccame1 amen. profesionales, 
para todos aq uellos cometidos especiales que se tengan 
que rea lizar bnjo cond iciones difíciles, que no perm iten 
el t'l11 pleo ele aparatos de 35 m m., considerablemente mús 
pesados y volumin osos. La película negativa Penttz, de 
la clase 17 / l fYI DI::-r, corresponde perfectamente, en cuanto 
a sens ibilidad, g radación y finura de grano, al t ipo de 
películas q ne se emplea corrientemente en la fotogr afí a 
profesiona l, y Cltyas propiedades están determinadas por 
normas fi rmemente establecidas. E llo simplifica y mejora 
de for ma decisiva las condiciones técnicas en el redaje 
y manipulación. E l mteYo pro~·ama ele fabricación c'e pe
Hculas estrechas Pcn1tz comprende, además de la películn 
Perkiue 17 f 10" DIX, de 16 mm., otia, <le sensibilidad 
'21/ 10'• DIX, destinada, principalmente, a la cinematogra
fía profesional. Su cxtraordinalia calidad permite emplear
la, incluso, para [iues de teleYisión. 

El conjunto de datos técnicos que se acaba de expo
ner respecto a las películas Perutz, ron emulsión perfec
cionada ele nue,·o tipo, constituye el nneYo. 

PROGR.\:\L\ DE FABRICACIO~ DE PELICULAS 
ESTREC ll.\ S cPERlJTZ•, paTa l 9ií6 

Perulz presenta, 11 0 solamente nuevas cal idades, sino 
lllleYOS CIIYaSl'S .)' también llllC\ 'OS 110IIlb1'8S, Jo que men
cionamos ncpti ex presa m en te, a título de orientación. 

E l nombre .Pcrki u e», internacionalmente conocido y 
desde hace t iempo usado para la película , ·irgcn negativa 
Perut?:, se llace extensiYo, ahora, al terreno de la película 
estrecha, con adición de letras y cifras, para la clasifiea
ción ele los diferentes tipos. 

El programa de fabricación de películas estrechas 
Perntz, para 1956, es el que sigue : 

PELHXI..\S :ESTRE<.:Hc\S cPERUTZ• 
DE 2 X 8 llllll. y JG llllll. 

PERUTZ - PERKINE - U 15 
Película rt'\'f:rsible. 

Exposición como l.í/ IQ<> DT:'\ = 2:i ASA. 

Película uní versal, recte-pancromática, de sensibilidad 
apropiada para ht?. diurna y htz artificial potente. Equi
librio perfecto de todas las propiedades características : 
grano extremadamc11 te fino y max1mo poder de resolu
ción, \'i\'a bri llant e?. y g ran r iqueza de tonos, capa anti-
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1 
halo de suma eficada y excelentes valores cromáticos. La 
película cPcrkine• proporciona imágenes de sorprendente 
ni tidez, plasticidad y luminosidad. 

PERUTZ - PERKINE - U 21 
Pe! ícu la rcve1 s ible. 
Exposicióll como 2J f J0" DIN = 100 ASA . 

Sensibil iclad cuatro veces mayor que la de la película 
Pcrkine U 15. PeHcula especial de la más al ta sensibili
dad, apropiada para toda clase ele trabajos con luz art ifi-

cial y el rOllaje de exteriores con luz poco favor able. Exce
lente fin ura de g rano. Las luces intensas y el d ibujo de 
los detalles más fi nos son equivalentes a los qtte se logra11 
en la lécn ica ci nematográfica profesional, con pelícu las de 
35 mm. Primeros planos de gran lmninosidad. Fiel re
producióu de trajes e interiores. Tono ttnifonnemeole 
agradable eu las imágenes. 

PERUTZ- PERKINE - N 17 
Película negativa de 16 mm., 17/ 10° DJX 40 ASA. 

PERUTZ - PERKINE - N 21 
Película negativa de lG mm., 2lfl00 DI:\ = 40 .\.S.A. 

Estos dos tipos de película negativa son empleados por 
los ccameramen• profesionales y los aficionados expertos, 
como científicos, exploradores, reporteros deportivos o 
comisionado!; de a:;ociacioues y colegio~. que deban 1·odar 
pellculas de las que deban hacerse un elevado número de 
copias. La Pcrki nt' N 17 sirve, como película universal 
de grano extremadamente fino, para trabajos de iudole 

,·arindi!;inw, micnhm; qnc In película ~ 21, de cxlrcm" 
sensibilidad, debido a $11 pecul.iar gradación y sensihili
llnd, es prdericla, cumo película especial, para ~-oclajcs 
en el estudio. l.n calitbd de las pelíctuas negativas Pcmtz
Pcrkinc re~pollllc íntegramente a las normas inlcmacin
nales más estrictas. La cnlidad ele la emulsión Perntz s~~ 
tisfac:e las exigencias lécuicas que la cinematogra fla pro
fesiona l formu la para el rodaje de pcliculas y Stt poste
rior n1anipulación en el laboratorio. 

PELICU LA I'OSLTl V.\ •PERUTz,, DE l G m m., 
DE GRANO F ! NO 

Pclítula especial para copias, prádicamente exen ta t1e 
grano. La exacta reproducción de la nitidez del negativo, 
así como la uuiform idad compacta de las superficies de 
la imagen, clan por rcsullado una proyección impccabl<.·. 
Perfecta adaptación a negativos de diversa gradación. Fú
cil manipulación con toda clase de rc!Yeladorcs. 

Las prliculas "Pcrki11c" permiten, desde alwra, c/l'C· 
tutJr la pro·yt'Cci611 sobre 11110 pa11Laila c"yas dimensiones 
sou, por lo menos, el doble del usual. 

La 11itidrz de la imagcu es excelente y las supajicics 
criticas quedan lisas como la seda. 

Las imágcucs til'IICII, c011 sol o sin él, mara1·illosa bri
llantez, 11ilidc::: dr detalles y <·ida. 

En resumen : Gracias a la serie «Perkine•, la películn 
de 8 mm. se ha convertido en un formato de categorle~ 
profesional. 
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IN S TALA C IO N D E CINES 
CON PROYECTORES DE 16 mm. 

Por JOSÉ M.a TINTORÉ 

l'aw aquel las snlas c in,·nnllogr(llku;., de n·ducidas dimension~:s 

y con un aroru iufcrinr a la~ 1.000 loeulidacks, puede utilizarse 
<'1 ~:quipo el<- proy''''t'i{Ju ele lH n1111 ., pur dos poderosas razones : 
purquc su cos te de insta ln<:iún y manten im ieuto es mucho mc
uor que los de pase¡ normal, y porque ante el espectador pueden 
y deben dar, l· l mismo rendimiento que los cines con instala
ción de :16 111111. 

Clarn eRtú c¡u(• par:¡ conseguir l'Sto últi.uw, es condición in
dispensable poseer nu liue11 aparato de proyeecióu y disponer 
de películas de <'xcclentc calidad, tanJo técnica (edición de In 
propia copia) como comcrciol, es decir, asunto argUJllental, in· 
térpretes, ele. 

Il uy din, el Cinc de Hi mm. ya lla entrado en su cmaqoria 
de edad•, y por un lado existen eu el mercado excelentes pro
yectores, tanto de fabricación nocional como extranjera, y por 
d Ptro la:> casa;; ])istribuidoras ponen a disposición del empre
sario un selc:cto y nutrido lote de películas de gran categoría. 

Una buena prueba de los continuos adelantos del 16 mm. la 
tenemos en que dentro de breve plazo ya habrá en el mercado 
español lilms en dicho pa~o en la ''ersiún Cinemascope, como 
también hay ya ;11 alcance de cualquiera las leutes anamórficas 
necesarias pata dich•> sistema de proyección. 

En Espaita rc:gistramus la diíusitiu del Cine de paso redu
cido, t·n e l hcdto ele que en poco tiempo funcionan más de 
100 locales ele tipo cumerciul, es decir cines públicos, equipados 
con aparato>< de proyccctún de lli mm. :\u hay duela de qtte 
este número ir(l creciendo de forma constante, pues son mu
chos aún los puehlus y ¡>c<¡ttc11as aldeas donde el Cine no lm 
puesto el pie. 

T'ot· otro l:~clo, la totalidad de las Casas Distdbuidoras de 
películas presentarán sus films en ambos pasos, y lo que es 
más interesante, nlgun tL de e llas oírec$!rá al mismo tie-mpo sus 

·películas en las vcrs ic>nes de 35 y 16 mm. Este es un aspecto 
qnc no debiera pasar inadvertido para las casas españolas, para 
dar así nnn mayor difusión a la producción nacional. 

No olvidemos que <'Mamos hablando de locale!< comerciales, 
de cinc!< que deben satisfacer todos los impuestos establecidos 
y funcion:.r de una forma lc-g:tl, pue¡; e,-, creencia general' - y 

lo que c~:o peor dentru de las mismas esferas cinematográficas
qne los locales de 16 m111. constituyen un espectáculo clandesti
no, perjudicando los intereses de los Cines de 35 mm. Para los 
que así actúan- que J>Or desgracia también los hay- no va 
nuestra defensa, pero si para los que procuran, dentro ele! 
cauce legal, llevar el Cine a toda~ aquellas situaciones donde 
a uase de proyectores y material de 3-5 mm. no era posible 
hacerlo. 

El lli 111111., que en principio fué una di\'ersión familiar para 
luego con,·crtir~:oe en un poderoso auxiliar de la enseñatl%a es
cuelas, institutos, ({¡hricas, etc.), ha sido más tarde un valioso 
complemento de la tc lcvisi<in y en su cmayoria de edad• el 
sistema de proyección mús adecuado para equipar todos aque
llos cines públicos el.: reducidos recursos económicos, pero con 
nmplios horizontes d<.: divulgación. 

José M.o TINTORÉ 

UN A MER ICANO EN PARIS 
Pelicula Metro Goldwyn Mayer 

Jcrry Mulllgan ... 
Llse Bourvier . . . 
Adam Cook . 
Henri BaUJ'el . . . . 
Mllo Robert.s . . .. 

REPARTO: 

Gene Kelly 
Leslie Caron 
Osear Let:ant 
Georges G uetary 
Nina Foch 

DI RECTOR : VINCENTE MINNELLI 

PERSONAL TÉCNICO 

Productor : Arthur Friea 
.'\rgumento y guión: Alan Ja¡¡ L emes 

Música : Ira y George Gershwin 

SINOPSIS 

Al te rminar la guerra, Jerry Mulllgan, un joven a¡:nerl
cano licenciado del ejército, se queda en París para proseguir 
su carrera de pintor. Como dispone de muy pocos recu1·sos, se 
Instala en. una habitación de la casa en cuya planta baja se 
encuentra el café Huguette. Adam Cook, pianista, es otro in
quilino de la Cinca. c ook recibe la visita del cantante francés 
Henrl Baurel, a quien había. acompañado en sus jiras, el 
cual le hace saber que está enamorado y va a casarse con una 
jovencita huérfana, muy bonita, que se llama Llse, a la que 
él había protegido durante la ocupación de las tropas alema
nas en Franela. 

Mientras tanto, J erry hace amistad con Milo Roberts, 
una acaudalada americana aficionada a proteger artistas PO· 
bres. De momento. los tratos entre los dos son P'Ul'amente comer
ciales, aunque Milo deseaba algo más; pero como JelTy ha 
conoclao a Llse y se ha prendado de ella - sin saber Que 
es la pro¡:netlda de Baw·el - . no hace caso de la millonaria. 
Lo m ás trágico es Que Llse también se ha enamorado de él, 
pero cuando Jerry se le declara, ella le cuenta Que está 
próxima a ca.'>&rse con Baurel. Entonces Jerry se retira pen
sando en la posibilidad de consolarse con Milo. y con ella va 
a un baile de máscaras donde vuelve a encontrar a Baurel y 
Llse. En un momento en QUe Lise y J erry se cruzan, no pue
den ménos que hablarse y se despiden para siempre. Baurel. 
Que oye la despedida de los dos enamorados, cuando Llse se 
reúne con él la hace subir a un coche y la devuelve a Jerry, 

TALLE~ MECANICO DE APARATOS 
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JULIO CASTELL S 
FfRlANDINA, 10 
IEllFONO 3107 39 
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EL MARAVILLOSO PROYECTOR DE CINE DE 16 MM . TAN ESPERADO 

M O DELO MARIN -75 MAG N ETI CO 
Borra, graba y reproduce sonido por pista rnogné tica 

Re pro d u e e son ido fotográfico 

CO NJ UNTO EN UNA SOLA MALETA- ESTUCHE BELLAMENTE PRESENTADA 

¡Un extraordinario proyector como no podía imaginárselo jamás! 

Fabricado por 

Cinematografía MAR 1 N 

Sal mes, 178 - Teléfono 27 97 63 
BARCELONA 

AGENCIAS: 
ALMERIA: D. José Góngora Casti

llo. Rbla. Alfareros, 67. 
BAROELONA: Casa Allexandre; 01!

nematografía Amateur; Ge<>rgia. 
BILBAO: D. Ricardo Marin. Bai

lén, l. 
CASTELLON: RadiO! Jovino. Ma

yor, 111. 

CORUflA: Industrias Varias Miran
da. Marcial del Adalid, 4. 

MADRID: D. Enrique Plo. Valleher
moso. 42. 

PALMA DE MALLORCA: Frau y 
Amgue. PI. Espai1a, 5. 

STA. CRUZ DE LA PALMA: D. An
tonio Herrera. A. Cabré Pont, 40. 

STA. CRUZ DE TENERIFE: Radio 
Mundo. San José, 13. 

SEVILLA: D. S::tlvador Manzano. 
Cuna, 35. 

V ALEl\CIA: Cinematográfica Berna
beu. Alcoy, 9. 

VALLADOLID: Optica Iris. Ferrari, 
n." 11. 

DISTRIBUCIÓN DE PELÍCUlAS SONORAS 
DE lARGO METRAJE EN 16 MM. 

SOLICITE CATÁlOGOS DE lOS 1 NTERE
SANTÍSIMOS TÍTULOS 
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Foto M. Blum 
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