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Hace 25 años que la fábrica PAILLARD 

de Sainíe Croix {Suiza) lanzó al mercado 

la primera cámara de cine PAILLARD 

B OLE X. En la actualidad han salido de 

la fábrica PAILLARD1 más de 20o.ooo 
cámaras . Y s1empre con la máxima 

garaníía de precisión. 
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X o o <JIII' el COII< 111 w 110 IICI)'ct t'.\ periml'lllcrclcl 1'111 ictc iont' ' 

clc~elt' .'11 llcle' ÍIIIinll<! t'll <' 1 <lli<l J!l:l:!. 1'odo lo t'OII/nrrill, "" c•u-

(tliiii<IIÍ<IIIIO> 111i0 t' ll tjlll' 110 SC lwbi<!SCII infrodllddo 1111<1,\ 11 

ci/IIIS IICOdiflf<l< i<lllt"\ el /ct> U()I'IIIIIS dd CCI'iUIIICII; lllllc/if/ul< lclllf.\ 

cJII<' 111 <'IPalelldll y t•l tlcsco dt• pcrfeaiomlllliculo '"'" 1tc'llitlo 

~-H'jmrclo, ciiiiiCJIII' el lle' <'c' .\ <IIJ.!IIIIUS dr CIIIIS St; ilfl)'clll t1t'.lt' tilll• 'H! /loro 111'111[>0 Ptllll vohrc'r· u proccdiucit'Hios iuidu/t'.1, '1"<' 
J -

1 11 rlc!11 /u c.\·pcrit'llc i11 <'11 .<('1)11 1'11 llt'cJ.<Imws a relr<J<'Cdt'l. 

- ( /J an· all<illl clos tillo.~ ~~· tl'lchró illc'lllso 1111 ctJI<Jtluio clctllccrclo 

) r/IISIVIIIHI'IIit' <1 l'tllllhiul' /mprcsiOIICS SO{>rc t't COIICIII'$0, J' <'11 t'l 

lr('/("1'(111 oflor/lllllcftl/1 lOS ('/I' III C IIIU.~ jtivettes da Jllll llifn/111 SIIS 

of'/Jifúllc.< . 111 11111)'111' pe~rlc ele las cuulcs se lucd11 jcro11 e11 11111dl· 

flccrdoucs elt•lfll'll <11' l11s iru.«'> Ílllllt:tllulcrs. 

Sh'lll/'1<', Clll/'ciO, I<IS vcrlinl'iOIICS illlrotluc:ldll.< l1c111 ,,/tia t' ll 

<'llt!S/IOIICS tft" dcl111/t' , clt• plflCt'dilllh'IIIO; pcrllltiiiL'fÍCIId<l /J:IIU/ 1/111' 

1"11 S liS illit:IVS la /' S/111d 11111 jlllldciiiH' II/a( de/ cer/tiiiiCII. /'c111 /ter 

1/rJ.!IIdo el llltiiiH'IIIV , • ., t¡ll<' 1•/ tii'S<'IIVOiviuriclllo tll'l .-i11c ctllt<llt'lll 

Cll <'SOS vt'illl/diiCO tillOS 'llii'IIC UCOIIH'jtllldO lllla rt"vi~itSII a jmrc/11. 

l~spe<icrllllt'IIIC , .. 1111 mallife>ltrcfo este 111io la ll<'<"t•sidctd dt' 111111 

I'CIIUVII<Íáll <IUC 11/t•dt' 11 /et> l'clft"t'S llli:illlll$ del C:llllt'UIS<I, ctlllt• t'/ 

clltiiii'II/V COII>Itlt'lllb/C de/ IIIÍIIICIO ;/(' f/IIIIS rOIICIII"5CIII/C;; tiiiiiH' rt/(1 

<"11)'•• f>wgn·siÓII [>criN<' /tíginr da<lu la cxlell.<i<lrt gt·oglt.lfirn <}IH' 

t •·l <lef<JIIÍI'Ít'llcfO 1<1 clijiiSÍ<ÍII de/ C:ÍIIC tiiiiiiiCIII )' el CYt'CÍI'IIIC t'CIIU

IIII"Il dnd~liro tlt'l f<J<'!I <elllml {wralonc's, que ('S l111111>ibr de 

1·1111 Sidc' lllf /tSII. 

1/cr sic/o el pwpio Jurct<lo c¡uiert, , • ., su r"CIIrti<SII cit'cisivcr o 

sl'cJ c!llll' .\ dt' 1¡11e In., tL'cii'<'ÍOIIt' S de los illl'l>llctblcs rlcscOIIlerrl<" 

[>11clícmn i~<tlll'l' ltcdw [>cii,\IIT c11 ella-, c:oí11t'i<iió ,., lrt visltl11 ele 

nl11 ll<'c'csldcrci ric n·jor11111, P<'IISII IIIIO sic111pl·c c 11 lll<lrtlt'llt' l, y 

uO't'l'!"llillr st t'S posible . el prestigio de e¡ u e lw s /11 el prcscrtl c 

t•it'IIC goz111111o el Co11cltrso . \ ' yn tlllí mis111o j11 crou csbo::uclos 

tlo,, f> u nlos irtislcos de refomtu, a csl11tti111· pvr /11 Co111ISiÓ11 Jllr<!C'-

1/t•cr, elll." S(}ll: f'I'I'·SC'ftotc'ÍÓII tic los ji/111S efe ('I'( III .~Ítlll l'S )' Vhl· 

jCS , <JIIC fHtcclc l~<tet•r·sc ' ' lnn111s de 1111 ctmcur.<o cspccíjic'o, )' 

t'Sfcrb/t:t"lllliCIIfO tiC 111111 1/sfll de prCIIIÍO'); rll' coopci'IICiáll III<ÍS IICI C· 

t'll<llfll "' C<rr.ic:fcl' llclt'Í/111/l/ efe 1111 CVIICIII'SO i/C CÍ IIC qu¡• /11 cu/1. 

elllll orgcrlll:llciorcr ,\1' <' II<Jigllllca tic 111alllc11Cr <liglltliiii'Uit• nm t'l 

i>cllcflltlcilo ti¡• los OI'J!IIIIiSIIIOS oficilllcs y de lodos los c/11 cfslns 

o[>crrit)ln. 

AIHIIrcltmdo <'11 el allcrlo del jumdo, la ]u11/n Dlrccllvtl de In 

Scaití11 "' [>1'11/>tlllc llcv11r " cabo wra revlsió11 collscic ll lc de lus 

110111rcr:- l~tislt'ds del .-cll<lllll.' ll. So, Clllic'rrdCISt' bicu , P<i'YqU(' ccm

>idt re t'<JIIil'llf<Hit> /w sl<l 11l10ra el ltislorial del Corrcurso, sino c011 

el clt' ><' O de III<'}OTtlr, de pout·r a to110 COII lc1 realidad acluul lo 

.¡uc )'tl de si se co11si<kra bueno. Y para elle, la Dircclh•ct es· 
/'l"lcl 1,1 col.tbomriclu leul y cordial de lodos los aj<"CIIIdos -ci
ut'fslols y jurados, eulltlttdcs y siuiP•tlizanlcs- a quieu cs se dlri

J!ircí cu dcmctlldtt rtt• opi11io11cS couslruclivas que, adcm6s ric uua 

J.!cll'llulla ele cOIIOCilllinrlo de causa, ofrezcan soludoucs viables. 

l'<>rquc clcbcn /1'111'1' t•n wc11la quienes critit¡ueu posibles dt'

jcrlos del Counnso N.rc·ioual - en todo /tuy ricfcclos y t' ll lodo 

/wy c:rflit:n- CJIH' /a crlliect, y Itas/a la protesta, .~ou ú/ilcs, pero 

110 so11 .wjirit:ulcs. 
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J o S É p A L A u 

CARTOGRAFfA 

DEL C 1 N E 

A l. historiador cid arle no k basta, al uispouer sus ma
tt•riales, con tener en cuenta el estriclu orden crono

lógico. Si quien: introducir claridad y orden en su ex po
sición, ncct·sariamentc atenderá también a la localización 
geog-rúfica de las manirestacioJu.:s artísticas. Esto le oblil!a 
a considerar en distintos apartados hechos que tu\"ieron 
lu¡rar simnltitnl'<llnente, pero qu~: se agrupan bajo distin
tas escuelas nacionales cuya existencia el historiador ú ene 
uhlil!ado a poner <k manifiesto. 

Ln mismo le oCIIJT<: al historiador del cine. Al disponer 
el orden de los títulos uo le bastará la simple ordenación 
cronulóiica. En lodo ca:>o se dará cuenta de la necesidad 
de integrarlos a las distintas escuelas nacionales a que 
pertenecen. Así es cun10 se verá conminado a recurrir a 
una fórmu ln eh: tompro1niso entre ambns exigencias, por 
la cual, al mismo tiem po que :1\·auzará sobr e la línea rlel 
tiempo, no clejará ck s ubrayar lo que tienen de afín las 
pcllculas pcrlcnl·cientes a un mismo país . 

~i la historia , de todas [onnas, insistirá siempre sobre 
ht sucesión de los hechos, subrayando ante todo las fe
chas, la ¡rcografía del cinc, en cambio, tratará de agru
parlos de acuerdo con una paternidad terri torial fácil
weutc identificable. Porque pocos conct:ptos resultan tan 
claros como lvs que designan la existencia de un cine 
in¡rlés, de tlll cinc rrancés, de un cine español, etc., etc. 
~n ta l caso, de k1 que se trata es de desentrañar las ca
racterísticas de las respectivas cinematografías en las 
que se vcrú la proyección del espíritu y del alma del 
pueblo al que pertenecen. 

En una primera aproximación cabría diddir la cinc
matograría en dus grandes ramas : la 11orteamericana y 
la cnrop<:a. De sn intesantc diálogo - innuencias recipro
cas- derint tmla la marcha del cine. El cine norteame
ricano, qu e desde el principi u se benefició de cie1i:a vir
g iuidall estética que le capacitaba para adentraq;e ¡Jor los 
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Cine americano de ayer• LA PEQUEÑA VENDEDORA , 
con Mory Pickforf, lo novio del mundo. 

mejores caminos, había ele consol idar muy pronto sólidas 
posiciones, mientras d cine europeo, que crecía bajo la 
ca rga que implicaba la promiscuidad con una fuerte b·a
dición literaria y teatral, estu,·o buscando durante aitos 
sus ca ulÍJHlS J'Hipios a tra,·és de ttna esforzada labor de 
depuracióu en la que se dist inguieron los franceses y los 
alemanes. 

Concretaudo un poco más cabría denunciar el carácter 
eqnívoco de la denominación •CÍlle norteamericano•, ex
pr~sión de la que forwsamente nos hemos sen·ido. Y es 
que hay qnc tc111.:r en euenta la multitud de artistas y 
arlesauos 110 americanos que trabajan en Hollywood. Cier
to que, tan fuerte es la presión 4ue sobre ellos ej<:>J-ce c:l 
escennl"Ío nurtcamcricano, que pronto la mayoría de ellos 
cons ieuten a una nH.:ntal idad que no es la que llevaron 
allí. X o obstante , ¿cómo no reconoceríamos la sahtdablc: 
n~cti (icación que ha s ignificado la labor y la influencin 
de los mejores cutre lus enrope(lS radicados en H ollywood? 
l"na in Auencia, median te la cual, el cinc norteamericano 
ha pudido librarse de una excesiva unilateralidad que en 
nada habria ra,·orecido la enorme difusión de la que hoy 
¡ro¡¡;a. l'r<:c isamente son colaboraciones como la d enesa de 
Lubistch, la italiana de Capra -por no citar sino dos 
ejemplos caractcríslicos -, lo que perm1te la aproxima
ción a cierto ideal ecuménico, que, de conseguirse, consa
graría el cinc norteamericano como el ciue mundinl por 
antouomasia. Se comprende que los productores em pe1iados 
en conseguir productos para el mayor número de consumi
dores acudan a In colaboración de gente que yenga d~: los 
paíscs que ellos proponen invadir con sus películas. 

Estas son u nas consideraciones que todo observador cs
crttpuloso tendrá en cuenta . Después, no habrá inconve
niente ett reconocer que la fuerza mayor dimana del sub
suelo norteamericano a cuyas emanaciones nadie escapa. 
Es por esto que, pese a la aportación no americana que 



hcmo,; scitala<lo, existe - ¡y de qué manera! - un cinc 
genu innlllentc norlenmcricatw, lnn genuino, que a través 
de él po<l~:mos a pr~:ciar los rasg-os más sobresalientes qnc 
l.'arac:ll'rizan las formas el<: vida que prosperan en aquella 
).•Till t democracia. 

Entre 1 Iolly\\'ood y los grandes centros em·opcos de 
producción hallamos al cine inglés sirYiemlo ele ¡.ueJtÍI.' 
entre ellos gracias a sn peculiar situación en d mapa 
físico y moral. Por sus características raciales, más que 
ningún pueblo europ~:o, mantiene nexos íntimos con el 
pueblo americano, pero, al propio tic:mpo, bállase inmcrs<• 
en el ambiente cul tural del dejo continente, con el cual, 
no obslanle, nunca se ha sentido cid lodo solidario· debido 
a s u posición insular que h: confiere cierta independencia. 
Smt éstas unas coordenadas geog-r:Hicas que forzosameute 
ha de tener ett ctwnta aquel que desee entender el c inc bri
tftnico. E11 s us obras m íts rcpresenlatints se distingue por 
el jus to equ ilibrio que persigne en tre el ciue que viene 
de Ultra mar y el que prns pera en e l viejo con ti nente. Vir
tudes diu{llnicas - mus icales, estamo:s por decir - del 
ei ne ele l lnllywood , jn uto a l g-usto por el cine europeo, 
~e dan cita en los cstndios loncli1teuses en bLtsca de nmt 
fórmula de compromiso en tre: lo americano y lo típica
lllcnte cLu·opeo. 

En el continente hoy las cinematografías que uús pesan 
son la ilaliana y la francesa. Los italianos son los que hall 
puesto en marclta la cinematogratía nacional que más ,-i ta
lidad ostenta. Una ,·italida<l tan exuberante crue de ella 
irradia una influencia a la que nadie. escapa. El neorrea
lismo - susceptible, por otra parte, de re,·estir gran ,·a
r ietlad de formas - , no deja tranquilo a nadie y pocos so11 
los que se lihrall de su presencia acti ,·a. Los italianos hall 
hallado el secreto tic nll cine que nos pone e11 contacto cli
rcclo eoll la vida en sus aspectos más cousuetudi narios. Al 
,·aJorar la anécdota aparentemente tri,·ial han dado al traste 
con el rom:w t.icismo de pacotilla que por muchos años 
nutrió las hi!;lorias doradas que han seducido a las gentes, 
atontadas por los prcl'tigios de la técnica tabulosa cou que 
aquellas ltis t <1rias les han sillo servidas . 

E n Franeia el cinc conti núa beneficiándose de la lúcida 
condencia q nc canwtcriza a sns mejores hijos s i cm prc en 
pos de razoucs y de principios. Esto ha pod ido comunicar 
un carácte r excc~ i vamcntc intelectual y literario a a lgunos 
~ectorcs ele su producción, pem a la larga ha producido 
excelentes fmtos, por cuanto nada tan pertinente como 
rc[)cxionar antes de obrar. Años a trás, trabajaudo a re
molque de la exacerbada [ennentación estética, que siem
pre se ha dado en los medios parisinos, cineastas a quie
nes apasionaba la discusión en torno a l arte abstracto y 
a la poesía pura, realizaron experi mentos cinematográficos 
en los que no lodo fué tmbajo perdido. Se cosecharon 
adquisiciones que pasaron prinh•ro de contrabando al cine 
comercial, para ser, más tarde, aceptadas por el común 
de los espcclaclorLS. lloy el cine francés ofrece un buen 
aspecto, tanto por la di\'ersidad de tendencias que culti,·a 
conw por la calidad de sus mejores producciones, que so
bresalen mucho sobre una línea media bastaule mediocre 
en la que se rinde triste lribnto a la afición por la película 
neg-ra y la pelícu la l'rólica, qne vienen a ser allí lo que 
entre nosotros la ucspañolada•. 

De Alemania nada diremos por ignorarlo todo. Prcie
r imns hablar por convicción propia y nuestra información 
directA es t a 11 escasa qnc no perm ite juicio alguuo, si bien 

C.ne iloliono de hoy: 
CARROUSEl NAPOliTANO 

la infonnaciún indir~:cla qne poseemos nos obli~a a reco· 
nclCcr que lns alemanes no han recnperado el ¡mesto t¡lll' 
ocnparon en licmpo~ pas:Hlns y que ya ahanclouanm en 
los años anlcriores a la guerra al ser sometida In pnxi11C:· 
ción a 11 1w depnral'ión racista y política natla faYora hle a ~11 
prosperidad. ¿Su producción ful ura pwlougar!t la pasa el a? 
Esta la cunocintos 11111~· bien con su ,·olunta(l ex presio
ni sta, sus qttintt·ras l'Cllllá11licas y, también , s us mnarga¡; 
historias s~:ulimcntalcs. l'ern 110 hay que fia r mncho c:1 1 

esta dast• de l'ont innicladcs. \'a hcm us ,·isto lo que st téc
d ió en Ita lia, c:nanclt l, después de la g uerm, irnt m pi(l 1111 

ci ne nntilélico ni que en olro tiem po consagTÓ la fa tua 
ele S ll Cil lC. 

F.n cua nlo a nuestra ci ncmatografía . resn l ta q ne tws 
planten problemas qut•, al afectarnos tmt ele cerca, pc('a
ríamos de irresponsables si la tratáramos con la bren~dml 

a que aquí estamos obligados. S~ trata de 1111 l(:'llla vasli
simo, mús propiu dt' 1111 libro que ele nn a r tíc1llo. Aum¡nc 
la m poco ha sido 111\CI'tro objeto tratar d lc.::ma de la car
tografía del cinc, sino más bien exponerlo, seiialarlo, mien
tras esperamos nH.:jc r ocasión rara desarrollarlo como de· 
bcrí::unus. Se trata de poner los principios de una geog-ra
fía 11lllral cid cinc cl:.:stinada a darnos la definición exacta 
de cada escuela nacional, exponiendo sus rasgos más esen
ciales, parn mostrar, luego, la conexión que guardan con 
las demÁs manifcstaeiones cultnra lts del país correspon
ditllte. m cinc como análisis espectral de los pueblos. 
Como una nHtuifel'tnci6n que permite anscult:u el al ma 
de un paí!'. El c inc como síntoma. 

José PALAU 
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FRA N CISC O C U BELLS , S . p . 

áEL DIABLO METIDO A PREDICADOR? 

N OTA S S OBR E E L. F IL.M "EL. RE N E GADO " 

HACII. u n ti e mpo que e l cine viene o[reciémlouos todo u n reper
to r io ele tcsi!< rc:li¡¡ i osa~< t·n ct>ltlloiuc; lo cual no puede menos 

tlc lc v:mtnt· scrins so~pcchns en a l¡ruuos. Se ha ahusado lantn 
del ~<éptimo arte para comhntir la mot al y l'l dogma, que son 
j ns t ilicaclos lo!< rccc lus de aqncllos n qu ienes no causa le me· 
no r gracia •el demon io metic.lo a predicador». ¿O es que. se 

tratar(t, acnso , del hunradu encauce del cinema de hoy por sin· 
ceros derroteros de una franca moralización ? Pero podría tam· 
IJiéu muy hieu !\er ([tiC una crisis momentánea obligara a las 
productoras cinematográficas a ser"ir menos suspccta mercan
cía; según aquello de cDaemon languebal, monachus esse \'O· 

lebat; ast uhi convaluit, mausil ut ante fnit. - El demonio se 
sentía mal y quiso ser monje; mas, cuando se curó, fué el 
mismo de antes•. 

Pero dejemos al margen todos estos reparos, aunque no son 
infundados, y prescinclanw~ también del gacetillco sú rdidamen
h ! comercial y ele pt'sinw gusto empleado por la casa exhibí
dora de la película que nos ocupa. Pues es e,·idente que El re-

11CJ[Ildo no plantea el problema de si cha sido Dios traicionado 
pot los snyoso, ni Maurice )forand apostata cpara utejor pre
scryar sn feo; y, por lo tauto, es estúpido preguntarse si cpodría 
estar m!ts cerca de Dios, lejos de la Iglesia entregada a im
postores, que t raic-ion:tn cotidianameute las enseñanzas de Je· 
sucristo ... • ¿Es que se h:1 de echar mano del entrefilete .:sean· 
tla loso, semilterét ico o oad pías aures ofensi,-o,., como de infa
lible reclamo pnra el gran púhlico? La coincidencia de st'r 
P ie rre F resnay q u ien encarne el protagonista de illonsieur Vin
cen h y •Le DHroqu~. se presta a uu parangón con lo sucedido 
con la j ennifer joues de La canción de Beruadette y de Duelo 
at Sol. Todos estos reparos son muy dignos de tenerse en cuen
ta y podrínn ser tomados como iudicios de jugarreta diabólica. 

Pero nos Ita e nsetiado Santo T omás, Doctor Angélico, que 
• en el caso de que el demonio, fingiéndose bueno, obrara y 

lwblara como un ángel bueno, no se caeria en _nn error peli· 
groso o funesto, aunque se le hiciera caso como si realmente 
fuese bueno» (Sto. Tomás de Aquino. El ingreso a la vida 
religiosa. Capítulo X ) . 

Escuchemos, pues, las ensellanzas de esta película y apro,·e· 
citémonos de ellas, que es lo que importa; porque cnin \'ale el 
azor menos - porque en vil nido siga, - nin los consejos bue
nos - porque judío Jos diga ... », como rimaba nuestro Dom 
Sem Tob. 

En esta cinta se ve puesta en relieve, y de una manera 
suuyugante, la vocación sacerdotal. Humanamente aparece como 
una generosidad sin límites, como muy bien insinúa :\Iorand 
al final de una de las lecciones de su ccátedra de pestilencia•. 
Pero hay algo m{!s : el cno• rotundo de Gerard a la pregunta 
del rector del Seminario de si cree posible ser algo en la vida, 
fuera de sacerdote. El sacerdote, ante todo, es .un elegido; aun
q ue en e l Uvangelio sólo se exija para la marufestación de esta 
elección, como condición única , la bueua y decidida voluntad : 
«Si vis .. . : «Si q u ieres ser perfecto... Si alguien quiere venir 

en pus de 1\fL .. • l\fas, pnr:l el q ue ha soltado geuerosomc nte 
este usí», la ~oncicncia c.lc s u e lección se con v ierte cu :1 lgo 
in·evocablc. Pnr a l¡!O se lee en San Pablo : «T.os dones y la 
vocnción de Dic.s, son s in retractación• (Hom. XI, :lO). Y nlln· 
q ue la npostnsfa hag-n 1111 clín a l\'fonutd renegar de ellos, el 
carácter sae<·rdt>tal t'S a lgo que permanece más a llá d e In fe. 
\' hastnrán lo,¡ ojos s u plican tes de un moribundo parn :Hran
carlc una ahsolucic'm; y sus manos, inst int ivamente, pero con 
pettinacia, :tcudir:'tn a e\·itar la profanación de uu recipiente con 
un líquiclo nti!ltcrin~o, sohrl' el que acaba de formular una con
s:t¡:rracióu en In qne ya uo cree. 

También otm aspecto de la vocación, la renuncia al ca!\to 
amor de una esposa y a los goces íntimos de la paternidad, está 
muy discret:t y elocucntement .:> puesto de relie,·e en la ruptura 
con Cath.:-rine y In frase melancólica de )!anrice ante la foto
grafía ele los tres '·ástagos de su amigo cel plutócrata». 

Es hora ya de que se ponga de manifiesto que la ,·ocación 
sl!eerdotal no es una salida para los segundones de las casas 
hidalgns de ayer ni de l:ts familias numerosas de hoy. No es 
tampoco una soluciún a la adaptación en sociedad de los apo
cados y csvíritus tímidns, cobardes e incapaces de enfrentarse 
con la ,·ida. ~i, nu:cho menos, es trn refugio para la misan· 
tmpía de quien nn ha amado ni lo ha sido o ha perdido l:ts 
esper:tnzas de serln. No se hallan los candidatos al altar entre 
Jos chospicianoso, como brutalmente ataja el padre de Gerard 
en la escena ,-iolenta -y por desgracia tan real - en que se 
p l:tntea en f:tmilia la vocación del hijo. Con gran acierto ha 
escrito un ducumentado y perspicaz a rt icu lista: «Si el chico 
de:: doc(' ntins dice : cHe n•suelto ser ingeniero», el padre se 
fel icita y le felicita por su inteligencia y su d iscreción para 
escoger ; si e l joven ele veinte habla del seminario o noviciado, 
lo primero es pn'j!Untar : «Pero , ¿estás loco ?o . 

Unn vez m{ts, nos \'icne a demostrar el cine aquella decla· 
raci6n de In protagonista de Las campanas de San/a Jlaría: 
cA la "ida re li¡dosa no se \'iene huyendo de algo, siuo buscan· 
d•l a Alguien•. 

Tambitn qnc.'d:m muy bien destacados el poder de la ora
ción, la necesidad de la gracia para la conversión, ya que los 
rr.zonamientns intelectuales, por con"incentes que sean, no son 
suficientes por sí solos para .lar o devol\'er la fe ; aunque sí 
utilísimos, por aquello de elides ex auditu» del Apóstol. 

La violenta escena de la reunión, en casa de :llorand, dt 
otros desertures del sacerdocio, encarnando otros tantos peca 
do;, capitales, que quedan equiparados con su soberbia, es nti. 
lísima para hacer resaltar una verdad, de puro sabida, harto 
ol\'idada : que la soberbia es el peor de los vicios capitales. 
Por algo dijo j esús a los orgullosos pontífices y ancianos de 
Tsrael : cüs aseguro que las meretrices se os adelantarán en 
el Reino de Dios» (~rateo, 21, 31). 

El problema c.le la conversión está muy bien resuelto, tnnto 
psicológica como teo lógicamente. «toda convers ión -ha dicho 
Fultou J. Sheeu- comienza con una crisis, con un momento o 

'\:- 260 

a 

e 

y 

1 
e 



un:t ~<it uaeión n: lncionacla con alJ::nna li'~pt-c ie de ~<nfrim icnto 

físico, morrll " (,;¡>iritual. .. o . La po~ición cenada a que rcuure 

a l\ lorand su propio lll~ullu, le hace h umnl}lllltente i11abordahlc. 
E~ preciso que nnlcs ~l':t derril1adu del pedestal de su soberbia. 
Le empieza a inquietar el que pnE'da haber sido equiparado a 
quienes reniegan de su carácter por mó,•ües repu¡;nautes y 

rastreros, o que han sido luego presa de los mismo.>. Se realiza 
la crisis, cuando el crimen le redttct! a un ser tanto o más 
asqueroso qne tudus ellos. Pero la gracia tiene que actuar ; de 

lo contmrio no hay conversión posihle. Y allí emra en acción 
el Cuerpo )Jístico de Cristo : lo;, que oran, el neo-sacerdot.: 
ccnvindo» a invitar al fl'slín del cHomo quidam» evang<ilicu, 

y lo que es mús, la vida ofrecida y ... trágicamente aceptada 
por la salvación del hermano. Y todo esto en s u blime contrast~ 

c011 la actnal'ión de qui~:nes, co111patieros de barracón de su 
prvpiu c:.nt¡)() de concen tración, ante el dt-scubrim iento del saccr

clote apóstata, no ti e nt:n otra reacción que e l más anticristiano 
n1cno~prccio. Cu(1ntas veces la postura de sediceutes cristianos 

rH) es o t ra q u e sctíala r con el dedo a l que cae, m anteniéndo!<e 
a rar i ~a i ca IH Ucl c nc iol distancia, pero muy alejados de pregun

ta rse con < :crnnl : ¿Qué puedo h acer yo, por su salvación ? 

Hcttt o~ hnhlndo de aciertos y valores .e jemplares de Jn cinta, 
y lamt'ntnm u:; q u e los límites de u n a rtículo no n os penni ta n 

seiíalar otros¡ pero <¡Ut:dnn yn rest: tia dos Jos que son, a nnes
tro e ntender, lt)S mús notables. Indiquemos, adem:'ts, los dc~

acicrto!<, Qtl(', como torla olll'a hun1a nn, también n o pnede menos 
dt! te nerlos. 

Dejemos aparte los defectos técnicos: lentitud, abuso de 

interiores (nna sola esceua, {ugaz, e n campo abierto, y aitn en 
noche cermua) ; sobreabnso de escenas fuertes y situac1ones 
dram:'tlicas, que clarfau la sensación de .un indigesto amazaco

tadu si la sublimidnd del fvndo no rebasara la imperfección 
de unos medios de que el cine -hay que reconocerlo- dispone 

coa hnslanle inarlt'cuaciún al lema inefuble que en esta cinta 
se acomete. 

Pero e l fondo tiene también sus baches. I..a escena del ca
haret es ilógica, injustificada; ademí1s de teológicamente dis
cutil>lc la va l idez de la consagración del \'ino. Se lta querido 

interc:~ l:u un pinte• couditHCillado con snhidas t-specias y que 
suhresalicrn de otras escenas fuertes, que tan to menudean en 

El ·rl' II CJ:ctclo. l.a rl·ncci6n vengat i v~t de 1\fomnd e n este s uceso 
no se av ie ne muy hicn :t su car(tcter org ulloso, por más viO· 

le nto y h las(cmo que se le presente. Par;¡ é l, es como respon
der a un ins ulto con una c ria tu rada. La duda de s i esHt consn

g rado o IHJ ti vino, o hl ign , es c ierto, a preser varlo de totln 
profnnncibn; pero ¿ no ltay otra solución que una b:Jcaual , se
g u ida de <.' lnh ri al{ncz, pnrn e vitnrln ? 

TrTrvcrencin, finc ríJ cg-o sarcasu1o, arrojar 1as cosas santns en~ 

tr..: ium11ndieins: tudns estt\s inte nciones puede ver uu criter io 
rígido nt cnj nicinr ltt a ludida escena. Pero como carecemos el<' 
prtt(·hns para jnzgat· tnu perversaR las intenciones del guionista 

y ejecuta ntes, 110s acogeremos a Charles l\foeller, profesor de 
J.ovainn, cuando e nju icia las novelas de Grahatn Creenc, para 

lomar el<' sus palabras una interpretación benigna, ya <1ue n o 
absolutoria, d e la tnu discutida escena de l cabaret : •Es, en 
efecto, en e l ccornzún d e 1111 mundo devastado• , eu e l centro 

del ahnndo no , dónde el amor de Dios n os nlcanz:u. 
Tam¡>aco podemos coincidir con la actitud de Catheriue, res· 

¡>ecto de su ex 11ovio. Es Ull:l imprudencia en el St'ntinaristn, 

que la película no deja clarame11te calificada como tal. Co11 
l.ippcrr, sólo puedo admitir que la mujer, frente al sacerdote, 
ú11icame11te opnede presentar aute sus ojos y su corazón un 

doble aspecto: como madre o como bija» (P. Lippert, S. J. 
Cartas a u11 Convento, 8-12-l!l:l!l). 

Y una última pregu111a : ¿Puede csca11dalizar a a lg uieu Et 
r('ucgado? Mire mos la cosa con objetividad; partamos del 

h0111bre ac tua l ta l como es; y 110 ta l como desearíamos quc 
fu<>rn. l'or desgracia, los cuentos f ing idos o verídicos sohrc 
sacenlotes i11dignos ci rcnln11 m ás de lo que fuera de d"Csenr, y 

nlltchns veces por obra y g racia de quienes, tras rasgar lns 
vest iduras d e s u ucristiauismo» puritano, no t ienen remordí-

1nit:11to de propngnr tnlt'!< mfamins con mano~ y 1:-ihios npl icn
<ln~ a lnR ol<lnR eh' qnit'ttt'!', llt'\'{ttHh>se esC'att<lal i zacl<1~ las tn n

"'l~ :1 In cahl\ZH , ~~..· <'ttitl~ln, in}Cenu:ltncnte t~unhiC:. n, dl• t rnn~· 

suitirln~ :1 ntru~ tan 111)-!t.'nuu~ y fnriSl'US cutnn t•Uns. 

Kucst l'o \'hdt• ~atolh.·i~uto UC'Cidentn 1 est:t e nÍl't 1110 y. l"Utnt~ 

dil't' el l'nrdcn:~l )l annin¡:, ,. , ige dt'l ~acerdute los cuidados ctm' 
s,• dispensan a ht caheccra ele uu morihundu. H:< vcrd:ul ltt· 
eoucu~a t)\U.', t•n tan cdticus ntlHnentos. tales cuidadO$ ~t· lus 

pnC'd<· prc~tfll lta:;ta un sacerdote crenegado»... ~~~ t'Stn )Wlkll· 
la nu ~c.· h-s prt'senuu:í a 1,,,. fic.•les de nuestras grancles c.•iucla
dt•,; nada que 1111 cnun¿can ya, pur tu menos de (){d:u<; pero <'~ 

muy f:'tcil que a¡>rl'ndan a lgn que quiz:í n<) saht'u tod:wln. El 
pntcr-w11<ky de '1'/1(' l'c>h'l'l <lllrl 1111' c;lory, de Gmh:lm Grccnc, !lt 

lo explica, utu•s día~ nntt·~ de su ejecución, a l tcnientl' que lc.• 
ha IH~cho pri~inncro : c l~tt las rt'vo lucioncs atens, es ¡lrl•eisu 

quc In!\ n•v.,hlciomtrio,; sc.•an hucnns; si a l principio scHt C'lltt 

frccu cucia icknli!lta!< sinceros, los que lt'S s uceden ,;on mnlos; 
cntnucc.·¡; tmlu vm•lv<: ,, t' ln pezar : inj u sticias, fortlltHlS ilcl{nlc.'s, 
cru c ldnclct<, rtl'rt•s(<Js, <lt•!lcn ttri nnz:t universal, delacimlt'S. Por ,.¡ 

cunll'fl l' io íi Í~U l' <lick'ndo ('( Clll':t-, a nt iCJUC todos l o~ !\:tCt'l'do· 
te!\ fut:~c·n cottw yo, col>nrcl<· ~ . hormcltos , cod icio~nR, c•sto uo 

cn tt1hiadn ttncla , JlOt'(J ll l' ><il' lttprc 1wrl rú J) iús , por tt1.:dir> tic c llu~. 

ser dndo n h•~ lto nlhH·s• (Cf. Ch. 1\loeller. r.it'l'rnlll r:\ c.lt-1 !\¡ · 

1{10 XX y Cri ~ti:tt l i n tttO; vol. l , 3:" parte. Cap. lll) .· 

Hn 1'0Sl1ttll'tl , CCI IIIO dice• dnn J c~Ús lribart·cn, l' hl'l•., Jli i'CCIOI 
de 1:1 Oficina ( ;l' IH.'I':I I ello ltt fonnaciútl y Eslad ístic:t de In 1 f{il-
si~ c•tt l ~~<paiía : ex..-htltlns nitios y j<n·encs, •si ::t l¡::nnos mnyun•¡; 

se eRcnnc.lnliznn (dt• m rc.·uc¡:odo) , scrú la mayor j):trlc ello las 
wc~:s por carcncio tll' ittstm ccicín religiosa , o por escf1ndnlo ff1cil, 

y ~:n ttinl(Ítll caso d icl.' dtettta!'iado en favor de ese público». 
Todo !u cnnl no tteiWnH)S inconveniente en s nscrihir, por lu 

tttéllllS t·n teoría. Ahora bieu, volviendo a insistir eu qné, l:tttt· 
hién <·n instrucción rt'ligiosa, hemos de partir del pitblicu ca

tó lico tal c·umn se halla, y no tal como lo quisiéramos, encon

tramos muy pi;llt!lihlcs las precauciones tomadas por all(unus 
setiorcs Ohil'pos, ~en lo rcfertente a la proyección de /~1 II'IIC· 

gndo en sus re!lpt•ctivas diócesis. 

• • • 
Al vnlvl'r de la cTeatrnl• de Tistella, uonue con motivo ele 

nnas jorttarlns de l'Spiritualidad sacerdotal se proycctb, cxcln 
s ivnml·ntc 11nrn el c lero, la ¡wllcnla El r c.'Jtl'godo , avisté In larga 

ltilcrn de loíl juni or~e;; d te nn~stnl rilosofndo , que rcgrt'snha11 ele 
s n paseo -era jnevcs- hne in los muros oclto vcct-¡; ocnte n~~ti u;; 

ele Snntn l\lat'Ía In Rcnl , d~ l r:tche. Del fondo d e mi n hnu ~e 

ele vó :\ In Rcinn ele tos Ciclos un fervoroso a ulte lo : ~Scíiora, 

que e m:nl' ttCtl tutlos e l ct' ln sncertlotal de Cernrd r,acn~<sngnr ; 

y si al~n ttll dt• cllo8 - nQ querflis permitirlo- cny e rn e n In 

aposlnsln <l e Mnur itc J\fnrand, pucdnn luny pron to saborear s us 
lnhios un 1\lnguificn/ tnn t'n1otive> d e arrepentimiento como L'l 
qnc pon e tnn s nhlime f innl n la pelicul:u. 

Francisco CUBELLS, S. P. 
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S OBRE LA PREC EP TIVA DEL DESARROLLO C l N E M A T OGRÁF IC O 

Al tratar dt· c¡,l linalo en nuestra ~¡,rÍt' de artículos sol>n: 

olu iciaciún al an:Oiisi;; del Filnu, (1) escribimos: •Sabido e~ 

qu,• el Cin" e~ un arte 1·isual, y sabido t·s cuán r:ipidanrl'lltt· 

" va le tn{as una inlHKen que cien pa la· 

hr:.s", reza un vi~jv provt•rbiu chiuo -. Es pur ello c¡ ru.' nues tro 

arlc no pucd~ detenerse y debe mnrehar ~iempre en línea r('cla, 

hacia addautc. \ no ,.¡,¡o .. eguir, ya CJtll· d espectador, <¡m• rúpi. 

d:um•ulc da cu~rpo a las idea!> SURCrida~, pide más y m:'t«. Re

-.ultado de ~llo t'"' que la ubra cinunato¡('r;1fica debe ir creciendo 

t·n ritmo e intensirlad dramática d~sdt "u arranque hasta (Jtll· el 

haz Luminoso cierra tlt'finitivamentc l'n n~gro». Expusimn~ asi

m ismo los princ.:ipio!> ~;;tElicos y preccptivn~ a que era m·cesnrio 

s ujetarse Jl!Hn dat forma ciucmato¡,:r:'tfica a este insoslayahk 

cn.:scendn; especiahn¡,nlt: a 'la iucvitahlt• rdaci(m t'ntrc ¡,, <I Ul 

st' ha venido llamando rilmv y la cuhniuacicm drnntútica. Si vol· 

\'Unos a hablar de u<tc problema e~ porqut hcmo>< 1·istu una 

nuc1·a solución del m i1-mo. 

:'\us refcrimul' al film dt' Lt'n Jnaunnn, E/ rt'tiCg.zdo 1 Lt <l<'· 
fn><I '"'). Cont11 l:s natural, dadu el carácter de la ohm , \·!na un 

puede ul rt:cer unn t•trlminac.:iém cdin:íunca•: ll nwme11tn cumhrt: 

dd desarrollo drarn:'ttir(• dt· la misma rw puede, e n ri¡.( uru~a 

Oel film lA PUERrA DEl INFIERNO {JIGOKUMON) 
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ló~ica, lll.'varsc a coincidir ~·un una persecucrun, nn huracán o 

cualquier utru de los mírltrples rt'cursus por el estilo. 

l'or o tra p:utl', t'S e viclc ntc que, pese a toda su patHica irrtt'n· 

sidad, e l solu paroxismo ele In Hn!!a :ngumental nu l'onstituye una 

solucit.u t·~p;,ciricamente cint•nullol(rúfica del prohlemn. Y enton· 

ces ha s ido Cll:l llthJ el realizador, cnn singular pericia .y acierto, 

h a cchadu mano d~ la banda sonnra. )lientras e l joveu sacerdote 

viaja al t:ncu .. utrn dt' su amÍ¡.(o, del reue¡.(ado, lodos piden a Dios 

ayuda para amhus: \'óCes masculinas y femeninas; ' 'uces que 

suenan t'stridentcs u apagadas ; ,·oces claras y ,·oces que resuc

rHut en t re muro~ ' 'aCÍus; I'<'C~:. (111 <.: St' e ntrem('?.cla11, que sub

ra yart pat\·lic:unente las fig11rn~. t¡ne elevan una clamorosa sin

fon ía alrctll·tlur de la imngen . 

Y he aquf t•omu, de 11na nrarwra •I'St:'tticn . , st· ha resuelto 

duem:no~r;'rficamente el prnhlrma. 

• • • 
Otra película nos llc,·a a hahlar de la ctensit.n• en el des

:trrolln :lrJ.!11nrental : /.<l f>ul'rla del lufi<•mo, dt• 'l'einusuke Ki · 

n11l!nsn, din·ctnr n ipón qu" yrt nu~ lwbía dndo nnrc~tra~ de s 11 

Jalcutn, tanto en cintas nnl<la!< - jujiro (l!l:28)- couw parlan

tes - CllriiiKIII'!I (JH:H¡ . 

En <·lla se continua algo (ltH· apunta a trnv(·s de todas la:< 

uhras pruvt-nientes del extremu urit'nte : t:1 nlmn del japonés 

c11anclu l'ihra nu transmire su¡. \'ihraciones al espacio circundan

te; •rísican,tnte•. se ~:nticndt·. lis por ello qu¡, la vibración de 

la ,,IJra artí~lil·a t•s ~util, iutcrua ; p~ru se cconntuic:u sin ces· 

tahkcim it•nto ello contactn • no hay artt· -, cuaudo nu•nus al CSj)('('

tmlor st·ns ihlt•. 

Jo;ll, l'<IIHIIIl't·, nalur:r lm(·nH· , a una prec<:ptiva cincmatogrfrfi. 

ca dift:n·ntt: clt• la occickntal. lil cliisicu ert-sc<nclc, ,·rsihll' ha 

desaparecido : /.ct puerta dd lufi< ruo cornicn1.a IHTviusa, para 

acabar sc. ... n·nanlt"ntt- con una tt·nsi,·ul unif•JrnJc y con~tantt> a Ju 

largf, de· t11da t·lla. Otra~ '' ct·s, t:urnu t:n Uct~lwmr~u, ~~~ A k ira 

Kllr<Jsawa, t¡lll' todos deht·n n·t:.,rclar, ,_.¡ ch:sarrollu ,·nntiene una 

exlr:uia sc· r it· dc cttlmiu:'lciuuc~ 1mrcialt-s. 

.!\'u m<' pa·J.(Ullleu cnftl ol<· laN dos conccpciw><·s ctms ide ro me

jvr : ni la un·idental ni la urit·ntal pm·c.lcn ccmsitlcr:t rso; como 

mejore!'. Son, ;t·ncillnmente , rlif,· rt:ules. 

J. MONTORIOL 

(1) Números G, 7, b, !l y 10 tle OTRO C1!"'E. 
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L A L AM P A R A VO T IV A 

:\uest ros lccturc~ eunn.::en el ptncesu de esta l.:impara Vutin1. 
Cunmemoramlu In Sccciím de Cint•ma Amateur del Ccutrn Hlo.· 
cursiiJnl$ta ele l'atahui:t el viJ.!ésÍinoquinlo aniversario tll~ ~u 

crcaciún. qne cn realidad es <'1 del eiue amateur espaiiul, quiso 
rendir hmncuajc a la \ 'Íri(Cn de )lunlserr:~t, l':~tmna de la re¡:io'tta 
catalana clund~ lltll':\l ru cinc :llntth:-ur naciú y ha pr.•spc:·rado ha::ota 
cnnse¡.rui1 un primcrí~inw I)Hestu en el urden interuaciunal. 

l.n inkiat h·;a st• t•uncactú l'll la ufrt·•nla de una !.:'ampara \ 'olÍ· 
va , dund<' figuraran la~ marca~ de los t·inefstas amalt'I11'S y los 
emhlcnHas de las cn ti11aclcs de t·ine amateu r csp :uiolas y ext ran
jeras q ue q u isieran s ll nJ:arsc a l hu mc najt· de lus cinc ístas catala
n cs a ~ ~~ «:llo rc nela•. 

1>1 pwyt•tto tu vo una o;un l ia lísim a ;acug-itl a y (:'1 L::l •lt' mayu 
fué ll e vatha In 1.:'11npa ra, uh ra dt• l aa .l ífice y Roc ío 1k la Secc iún 
don A lfn nso St' I'I'Hh i111 a , a In Bas ílica n••mtser ratc· nst· , d onde se 
re un icru w IIIÍIS de un t•e nlL•na r tic pc •t'gr i nus int<:l(rad os pur <ci
n ristas :w H\lcu rs dc tl istin tus lnl(arcs ti c Ca la lull a y ;tl g-uHo$ <k 
olrati pru vi u ~in:; t·~p: u1uln ~ , t'ou :-o us t:::;posaf\ la may í1r parte <l e 
e llos . 

En t•l o rn tu •· io d t· l l'ull••nne Olic in, y <l<!spn(-,; de hah t•r sill •• 
cm:cmlida la Uampara pur e l Pres idente tlc la Seccio'o11, dnu 1:e. 
lipc Sagué~, la Junta t·n pleno ¡;u hic'• al IHt·shi tt• r io y <1n 11 Jk l11drn 
el~ Caralt, 11110 d e los fundacluac~ de la Secciún y l'r~sitknt l! 

llouo ra riu de la an i~ uw , prc.uun<'ÍÍI ];, vr:ación de Ofrenda qut• f ué 
difundida por l u~ nl!av(JCt'S t•n t•l interior de l t tmplu y por los 
1uicrófunon< ele Radin :-lacional. 

Dc><pnéo> ele la ctr<:nwnia los pt·n·:.:rinus fucrnn rccihiclns pur 
~el Rdn. l':11lrt· l'rinr , r¡uit·n se nwst rú muy interesado Jl<•r ha 
;u:tivid:ul cint•ísti'-·;a utnah:·nr y prunttut~iú un t•tnuth·u Jlal'l:uncntu 
!'nhr.- la l•t•llt-za clt• las t·u~a~ !t·rrt•na~. que ,.,. reOl'ju d.- la lklkz<a 
de l>ios y que s<: :u:n·cit•nta con el in~t·niu del hn1nhrc, rt'flt'i<• 
tamhién clt• la Sahidnda divina. 

l 'n a luuwrzu cu t·l Rt·staur:mtt· <kl ) luu:lstcri<J rcuniü ton 
c•,HiiaJ l':unara«<eda :l lof' pt.•n·:,:rinu~, y s<.· Jlrunuu t·iarun hn•,•t.·~· 

y espull l:'uu:o>' <liKCIII'SO>' , sicnclu lddas, t•ntn• tol ras adhcsiout•s, 
1.1 del Director (:cuera] el<' Cint'matog-rafía y Teatro, sdior Fon· 
tún , y la <11: 1 Coh t•n wtlor l'ivil de S~:g-ovia , sc1iur ) larin, en tu
siasta ci n ~í~ ta tt ii 1Hll' l1r. 

A comt ii11Hit'io'. u l l procludmos t• l tc.x to de la OfrC"u cl a y l;a rt·· 

lnci611 tic ('lllhk·tuns y Jnn n:ns que ri~nra u t '11 la 1t1 i~ l1Hl , 

0/"1/E'NDA 

Sniora clr ,1/ o u /.~rlrcll: l 'os sal>éis q ue lwcc ctlwm "" ílhlrlo 
etc si¡:/o u<l<'it5 <' 11 tc ll ~rtcpo de l10111brcs tfc cs/11 lil'rra . q ue se lwllu 
l>uju vuestro pe~lroc'iuio , la ujición u captar. por ptc ro cnlrdt·lli
llli<'lllll y mcrllcw/¡· 11 11 iiiJ:flliO pvr ru./onc:cs ya de use> 1111ivcrsa/, 
/u; l>c/1<1.' imá)!cnc.\ d.- /11 lllllurak:n, del crrlc . de la vid<1 fouuilitu 
e inc:lu.<o de la janlasla . di ol>jt'fo de r<'f'rodtccir su visi<Ín dis
/in/u~ vun y ~'" ltc)!aii'S distiulcs, dcmdo asi 111111 relativo pe. 
rC>IIIhlad u la ,l!l'<ldu fráJrll de uuos ius/aulcs l111idizos. 

Si uqucl pcque~iu ~:•uf'o 110 l1a cesado de rcuovarsr y ompliar
St', y su larca. amtulo por 11osolros co11 la ilusióu de cosa propia. 
llu sido doJrincln por los dc·mois. dculro y fuera de uucs/ro pnís, 
romo cxccil'ulc y digna dr imilctrse. hoy nos es grnlo l'l ve u ir 

u l'os rc,·ordaudo que fut' juslruucutc uua visión drt•Oitl y pot'li<'o 
de vtcc.,fra .<;,,,,,, ,\fallfmin lo qtcl' uos abrió el camino hacia t'l 
uwudu. y uos place pcus(IT q ur uucsfro lurimicufo <'11 flrnas 
<'X/rmilrs lleva el SIJ1110 de la c.,piriltcalitfdlt que l'os coujcrís n 

lu> .-osas uoblcs de es/a fiam nucsfm . que sin l 'os langu itfca
ría n y en l 'os h 11 S<'an clmc11/ar s 11 imf'lllso i11icial. 

/1 /wru. c 11 l a Of>orflln ldnd de las l>ad<tS de plata con csfa 
afición IJ II C f rwto nos -'CIIHrc y frcll'a qu e l odos scpc111 róm o u 
<f ii ÍC >I<'~ 1111s roliiJ>ItiCI' c·nf>l<~ r f~t.~ i/ivas , lll riviles imágeucs, 11 0.< 

acucia la111hfé n 1'1 a nl• elo d e las cosas /'ercnncs, ll t: IIWS q ncrido 
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tcsli11~oniar nuestra gratitud POI' lll protccciót~ constante que Vos 
nos otorgáis, Scñom, ofreci.:ndoos uua látt~para qué vengo a 
unir su llama o¡•il•a a la de l<tnl.ts otr.ts <J11C son ,.,, este n~ciul<> 
expresión de fervoroso amor filial. 1· os rogamos qt•cráis accp
ttlf esta lluutilde ofrenda, que nuestros ltcrm•wos de aficiól~ dis
persos por tierras d.: Espnfia htm coutribuido n hacer más t'alio·sa, 
asl como la colaboración de 1nunerosos pníses c:o;tranjeros. tllgu
nos de los cuales -no cot1oce11 tal vez las dulzuras de vut•stro 

patrocinio. 
Qucrdis, Sctiora, iluminarnos a todos. Y cottcededtiOS que el 

recuerdo de vuestra dccta Jllo11taiia preste, en todo instante, cm
licio de elevación a nuestra humilde tareu. l'os, a quien nuestros 
antepasados aclamaban como "Virgo Sereua'' en los antiq1cfsi· 
mos "gr,zos", haced que siempre nuestra retina gobierne el ob}<'
tivo srreuamcntc; )' con fe luc¡uebratttable )' continuidad en las 
buenas obras conducfdnos, a través de 101 monlaíc diestro, al fiuat 
feliz d.e la coutcmf>laciótr de la bi'llcza f>CI"fccla, q11c es t•t~<:stro 
'icmUsimo Hijo, Dios Nttrs/ro Sr•ior. 

Asl .wa. 

EMBLEMAS QUE FlGURAN EN LA L AMPARA 

Oc cmi'/dades 1taclonales: 
SECCTON DE CINEMA AMA'l'EtlR DEL CE~TRO EXCURSIO· 

NTSTA DE CATALU~A, ck Barcelona . 
CENTRO EXClllHHONISTA D8 CATALU~A, de Barcelona. 
Agora l~oto Cinc Club, de Oviedo. 
Agntpación Cine Amateur, de Lérida. 
Agrupación Cinc.>matográfica Am:ltenr, de Madrid. 
Agrupación Fotográfica de Cataluña, de Barcelona. 
Amigos de la Fotografí:l y del Cinc Amateur, de ~[lucia. 
Sección de Fotografla y Cinema de la Asociación del Personal de 

la Caja de l'cnsioncs para la \'ejcz y de Ahorros, de Barcelona. 
Sección de Ciucma Amateur del Atento Cultural, de ::lfanresn. 
Sccciótl Española del Crupo Internacional de Cineastas Aficiuna

dol', de Túng~r. 
J)c ClltiMd<'S t'Xlratlft'Y<IS: 

rl'ICA (Unión lnttrnacioual del Cinema Amateur). 
AlcuJtJUiu. Hnnd Deulscher Fihn-Amateure E. V. 
Arg<'llllnu. Cine Club Argentino. 
Btllgic11. l~édération del< Amatcurs Cinéastes de Belgique. - Fede· 

ratie der Amateur Cineasten vau Belgie. 
Brasil. Foto-Cim: Cluht· Bandeir:mte. 
f•·atrdtl. Fédémtion Fran~aisc des Clubs de Ciuéma d'A.matcurs. 
Grcw IJrl'lmia. Thc British Amateur Ciuematographers Central 

Council. 
I-Iola11d11. 1\Nlerlnnclsc Organisalie van Amateur Pilmclubs. 
llalla. F<:th:rnziouc Jtnliall:l uci Cincclub (FEDIC). 

Id. Cine Cluh Milano. 
L11XCml>urJ{O. F(•dérntion Grand-Dttc:Jlc eles Ciné¡¡stes Amateurs. 
N1wva Zclalldo. fo'cclcration nf Ncw Zcaland Amateur Cinl' So-

cic.;lics. 
Pol"hiJ:al. Clubc PortuJ:lnés de Ciucma de Amadores. 
Sctrrr. lntcrc~scnl(emciuschnft dcr íilmantnteure. 
Suiza. l:étlchal ion Suissc des Club!' de Cine-Amateur. 

:ltAUCAS DU liiT.l\1 DE J.OS CINEASTAS A.l\IATEt; RS 

José Arraut de Osso, ele RarcC'loua. 
~alvador Bald(·. de Barcelona. 
Juan na" Rolill, de Rarcdonn. 
JJclmiro de Caralt y Pilar ele Qnndras, de Barcelona 
José Castclltort, de Tgunlaela. 
Francisco Comas, dl· Uarccloun. 
T.uis Fierro, ele :lladrid. 
Enrique fo'itf, de ;\lataró. 
l't·dro Fnnt :l[arct:t, de Tnrrasa. 
l'ranciH'U Font l'ons, de Tarrasa. 
(~cntt: joven del Cinc Amntcm, de Barcelona. 
,\ rcadio e ili, de ~ab:l<lcll. 
nomin¡:o Giméucz, de Barcelona. 
)fodcsto Cual, de Barcelona. 
Lorenzo Lloht·l Gracia, de Sahndell. 
Juan I.lobcl Pnmég, de Sahadell. 
J>ascuol ;\farín, de Scgovia. 
José l\Icstrcs, de Barcelona. 
d'aac», ~rupo ele Vich. 
Quirieo Parés, de Barcelona. 
Juan l'rats, de Barcclonu. 
Sulvndor Riffl, de Barcelona. 
Felipe Sa~ué~ . de Barcelona. 
J)<)m Í11¡:tO Snret, de "Barcelona. 
Salvador Siud rcu, de Budalona. 

IL\ '1 COl'TRIBtlinO CO:-: DO::\ATIVOS LOS 
CI::\H!ST \ :-; A:.lA'l'ro\'RS Y 8DlPAT17.Al'TES: 

José )L• \vnu:rich, de "Barcelona. 
l.ui" R~ltá "sala, d<' Barcdona. 
A ntomo Botdla, de Rnrcdona. 
)f;mucl llravo Ro~alc>-, de )[álaga. 
l!stchau Cann.lg, d~· Barcelona. 
jo~.! )f.a Clavell, de Barcelona. 
Rafad Corominns Cot, dt Barcelona. 
Agustín Fabra, de Tarr:-~sa. 
Francisco Flu, de Barcelona. 
T.uil' Grech AIH•ll(m, de Httrcelonn. 
Jorge ]uyol, de Barcelona. 
Juan Oliv~ \";1qu~. de Ba.Tcl'lona. 
:lfanucl l'ércz Sala, de Cácere:;. 
Jo~~ Piqué, de Barcelona. 
Joaquín Pnig, de Barcelona. 
<~crm,n Ramón Cortés, de llarceloua. 
Luis Rihas, de B¡¡rcelona. 
C::~lixto Subnté, de Barcdonn. 
Maximino Snnturio, de La Coruña. 
Francisco Solá, de Ceruna. 
)osé 'l'orrcllu, de Sahndell. 
Fcd<·rico Torres Cuesta, de 11lálaga. 
1\milio Wenu)r, de l~cpúbl ica Argtntina. 
A lbl.' rto Winlcrhnlder, de "Barcclcma. 

Adcmf1s, Do111in¡ro Gim(·ncz cedió la p lat¡¡, recppcrad:t e11 el 
revelttdo dc pc l!cul:~ amateur, que ha sido labrMa por cl ar ll· 
!ice de la l!unpnru, .\Honso Scn-ahima. 
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El CINEISTA, 

SU MASCOTA 
y su 
CARACTERISTICA 
por 
Salvador Mestres 

El cineísta: ARCADIO Glll. 

Su mascota: Timotea el ratón, amigo de Dumbo. 

Su cara cterística: Ser la máxima flgura del cine en 

color y hacer olvidar a uno que va a ver cine. 



EL XIX CONCURSO NACIONAL DE C 1 N E AMATEU R 

M UCH O 
y POCAS 
Por JOSÉ 

O sea, ~rau c:mtidad de íilms, en número casi doble. al de 
otros años nutt>rinretl, pero una vez pasados por la cnba del 

Jurado quedan reducidos t1 una cifra cualitativa más o menos 
igual, quizá inferior, a In de otros concursos. 

El número de Iilms de este año aconseja prescindir aquí de 
un comentario individual y reunir las opiniones críticas en gé
neros y modalidades. Es posible que este procedimiento deje 
fuera de comentnrio algunos títulos de muy escasa valoración, 
pero que, sin embargo, pueden considerarse indirectamente alu
didos en juicios de tipo general. 

DOCUMENTALE~ 

Pero, ¿es que ha habido algún documental -lo que se dice 
documental-documental- en el Coucurso de este año, a pesar de 
Job 34. títulos inscritos en el género? 

Algunos cinclstas, muy pocos, armados de buena fe, han in
tentado producir sendos documentales de tipo didáctico. Pero 
no basta la buena intención. Uno, con :Vihil nO'Vum sub soLe, 
(S. Baldé), tuvo una buena idea : ofrecer el paralelo visual entre 
ciertas estructuras creadas por el ingenio humano y algunos se
res vivos de la naturaleza. Lástima que se limitara a cuatro 
ejemplos contados de patente elementalidad y dominio público, 
Otro, con La figura de bl'lén (l\Iedina Bardón}, ha querido dar 
un soporte anecdótico al documento de la construcción de esas 
figurillas. SimpMico y breve film, pero de poco valor documen
tal. Otro se propuso hacernos conocer todas las Fuentes y sur. 
tidores de Barcelona (llanuel Isart), si bien no acercó el obje. 
tivo a los temas de interés y las fuentes y surtidores quedaron 
visualmente confundidos en el conjunto ambiental. Otros qui
sieron enseñamos la Caza de at•es rapaces con buho (Pascual 
)larin) y el detalle de las distintas Modalid4des de pesca en 
Espaiia. El primer film despierta cierta curiosidad por la actitud 
siempre ÍJJsólita del buho, aunque ni el uno ni el otro consiguen 
con eficacia el propósito del autor, además de que el segundo, 
por tratarse de pesca individual, resulta visualmente monótono. 
Otro, por fin, con Barcino 1\TCML!' (J. :\1. Subirá), quería mos
trarnos su visión del barrio gótico barcelonés y, efectivamente, 
fué una visión suya, que uo obedece a leyes lógicas ni de interés 
cinematográfico. 

Descartados estos íilms que podríar~ haber sido excelentes 
documentales por su punto de partida temático, los demás pue
den clasificarse así: a), Reportaje.::>, o sea crónicas ,·isuales de 
hecho~ que se producen en un momt.>nto dado, que no perma
necen y a cuyas circum•t:1ncias tiene que someterse el cineísta. 
b~o Films localistas (esta denominación es de cosecha propia y 
quizá uo sea la acertada). en que el cineista se deleita captando 
la belleza de :un paraje o localidad por él conocido y, segura· 
mente, amado. e), Films impresionados de paso, en excursiones 
y ,·iajes. 

De las dos primeras de dichas modalidades han salido los 
más aprovechablt.>s films documentales del certamen, en el sen· 
tido amplio de la clasificación. De la tercet"a, films de turismo, 
no pueden lógicamente esperarse buenos films de concurso. El 
reportaje ofrece el interés humano de su Yitalidad ; el film lo
caJista puede conseguir pequeños poemas visuales de lugares 
hasta insignüicantes, e incluso inconcretados geográficamente, si 
el cineísta planea previamente su film, sabe ahondar en el tema 
y logra hacer ;¡J espectador partícipe del ambiente; el film de 
turismo o de excursión es siempre superficial porque el cineísta 

RU IDO 
NUECES 

TORREI.I.A 

mira mucho pero tiene poco tiempo para ver, o sea que este tipo
de films tiene el incon\'enicnre del reportaje -la circunstaucia 
que mand;~- sin el interés de su vibración humana. 

Buenos reportajes del Concurso son los del maestro en el 
ramo, José l~oig Triuxant : Tren de cltapa, El descenso del Sella 
y Sanfcrmincs en Pamp!oua. Del primet"o, sin explicación ni 
dato algunos, puede decirse que su interés documental queda 
superado por la lufl'iga de las operaciones de descarga, transporte 
y colocación de la gran pieza metalúrgica, que describe, y por el 
clima que la cómara logra en torno a dichas operaciones, casi 
convertidas en narración argumental. Los otros dos son ricos en 
vitalidad humana e interesantes por s tt folklore . El segundo,. 
menos personal, quizá por dificultades de desplazamiento de la 
cámara. 

Reportaje de categoría excepcional es el fragmento de la pesca 
del atún en el film Tres playas, de Arcadio Gilí, cuyo "alor res
tante entra en el estilo del film localista y en su conjunto ofrece 
un absoluto dominio de la cámara y del color y :una suave con
tinuidad. 

Impresionante por su tema, y con oportunísimos primeros. 
planos de gran realismo, es Después de muchos años, de Ramón 
Zulaica (debutante). Se trata de la llegada del cSemiramis• al 
puerto de Barcelona, con los repatriados de Rusia . El autor ha 
querido dejar totalmente en silencio la proyección, lo que no 
deja de 6er una manera de acentuar su dramatismo. Comparable 
en cierto modo a este film es Pelegrins a Lourdes, de Salvador 
Baldé, si bien ante un tema del que todo el mundo tiene refe
rencias, el cine!sta ha preferido rehuir el estilo de reportaje y 
ha dado a su film una estructura cinematográficameute trabaja
da, a base de impresiones sueltas, abundantes en detalles emo
tivos -prilueros planos de peregrinos en oración y de enfermos 
ávidos de milagro- y culminando en una fotogénica procesión 
nocturna. 

He aquí un buen reportaje de una corrida de toros completa: 
Toros en BarcelC?lll, del debutante Juan Olivé. Tiene detalles de 
•entre bastidores», primeros términos interes¡uües y variedad de 
planos. 

Finalmente, hay dos reportajes deportivos de un gran conte
nido documental en imagen y texto. 11 juegos Mcdilerráueos, de 
José Arraut, y Corll11a d'Ampc:¡::o, del debutante Juan Torrens. 
El primero, en l>lanco y ne~ro. está desarro11ado cou una perfec
ta disciplina informativa, que alcanza incluso grados de e.~cc
siva impersonalidad. Gu buen fragmento, por humano, es el re
corrido del ánfora simbólica como apertura de las competiciones. 
En el segundo, el color, la belleza del paisaje no alcarrza a com
pensar tUJa evidente monotonía temática. 

En Jos filn1s locali~tas, o de paisaje, en que se da más valor 
al interés estético d~J mismo que al documental, destacan ma
yormente el ya citado Tres (>layas y La Vall Fl'rrera, de Juan 
Capdevila (otro debntaute) ; este segundo muy sensible y de uua 
extraordinaria suavidad de ritmo y de colorido. Les siguen, a 
poca distancia, Flors de Rupit, de José Mestres, con uu inteli
gente montaje que alterna moli•·os de flores silvestres con las 
vi¡¡iones rústicas dcl pueblo; !.m puebLo, de )!edina Bardón, tan 
íormalí~ticamentc· acad&mico que llega a ser frío; y, en menor 
escala, Wcl'l•-cud cu Cadaqw!s, de i\Ianuel Isart; Baño/as, de 
Antonio Botella, y Otoño, de J. M. Cardona. Estos dos últimos 
adquiere11 un tono lírico que en el segundo es alterado lamenta
blemente por la presencia de figuras extr:u1as a l paisaje. 

Nos quedan Jos fihns de excursiones y viajes. El más perso· 
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nal, por más humano -no pasando de discreto- es T'isions de 
Pedrnforca, de Antonio Rosích. Los demás adolecen de la super
ficialidad propia del género. l.."n solo cincísta, el autor de Cortina 
d'Ampcz:o. presentó cuatro films de gran turismo, de los cuales 
merecen ser mencionados Egipto. donde la cámara se mueve con 
mayor seguridad y analiza más, y En la India. por su intert!s 
exótico siquiera, aunque en el motivo principal, el Río Sagrado 
Ganges, el cineista es vencido por la riqueza vital del tema; 
netvioso, quiso mirar mucho y vió poco. 

Se impone uu comentario sobre el comentario de los films 
documentales. En primer lugar, el cineísta tiene que saber com
prender sí su film necesita texto literario o es preferible dejarlo 
siu él. Por ejemplo, a Barciuo ,1/CMLI' le eran p recisas unas ex
phcaciones -que pueden ser orales o escritas-; fué un error 
n.:> aplicárselas. En cambio d más bre•·e texto hubiera estropea

do e l clima de 1'rcn de chapa. 
En segundo lugar, hay que cuidar la extensión y densidad 

del comentario. No hay inconveniente en que se produzca sin 
solución de continu idad si así es 11ecesario, con tal que no se 
digan cosas inút iles o que constituyan redundancia con la ima
gen . r ero s iempre es preferible reduci rlo a su mínima -expresión, 
l imitándolo a los momentos y términos precisos. Un buen ejem
plo en este sentido es 1'oros en BMccloua .. Lo que no r esulta es 
que un texto concebido con una continuidad narr ativa se recite 
espaciadamente, como a modo de puntos suspensivos, a fin de 
acomodarlo a la imngeu. Es el caso de Fttentes y surtidores y 

IJ'cek-end en Cc1daqu<'s. El espectador tiene que hacer un es
fuerzo para empalmar la ilación de bs ideas que se le van 

dando a pequeñas dosis. 
Por íutimo, hay que dar al texto un contenido apropiado al 

tema. La l'all Ferrera va acompañado de un texto de gran dig
nidad literaria. lJ Juegos Mediterráneos lleva un texto de una 
densidad informativa tan minuciosa que para el amante del de
porte puede ser de gran interés documental aunque cinemato

gráficamente es excesivo y fatigante. 
Y lo que debe evitar el amateur es e l comentario de estilo y 

tono profesionales. De Jos cuatro films de viajes de Torrens, dos, 
Egipto y En la India, son comentados de una manera llana, justa 
y agradable. Los otros dos, Estocolmo y Nor·uega, llevan un 
texto muy de guía t urística, dando datos incluso de motivos que 
no nparecen eu el film, y con Jos mismos comentarios inefable
mente inútiles que adornan el texto oral de m uchos cortometra

jeo profesionales. 

FANTASI A S 
En este género se ha impuesto por su perfección técu ica, ri

queza cromática y belleza de escenificación m;ruaturista, Gcssc11. 
de Felipe Sngués, sobre un guión de Eugenio León (el mismo 
tálldem de Desiréc y Consumalmn est). Es un relato minucioso, 
aunque cronowétricamente apretado, y en estilo jeroglífico, del 

paisaje bíblico de José vendido por sus hermanos y todas las 
derivaciones del hecho <:U la corte del Faraón hasta ser nom
brado ]osé su primc'r ministro. Desaparecida la intención poética 
de Dcsirec y el Jatigaw efectista, al mismo tientpo que el sím
bolo ideológico, de Consumatum cst, la estricta narración argu
mental de Ccsscn, en esquemática representación de laboratorio, 
pone de manifiesto el frígido mecanismo de este estilo. Aunque, 
como :;e ha dtcho, se trata de un mecallÍsmo perlecto y con un 
riguroso y documentado esfuerzo de sugerencia reconstructiva. 

Rico-. de inquietudes experimentales son Concierto, de jorge 
Feliu, y Forma, color y ritmo, de José :\Iestres. ~os hallamo::. 
ante cinc puro. El segundo, con procedimientos que parten de 
:i\fc. Laren, intenta crear un ritmo visual estricto, sin ayuda de 
sonorización a lguna. ¿Lo consigue? Creo que s í en algunos mo
mentos en que los movimientos y combinaciones de líneas al
can7.al1 u na belleza esencialmente cinematográfica. No me con
vence, e11 cambio, cuando inmoviliza la imagen y cuando cierra 
en negr o y reabre. Creo que hubiera s ido preferible una sucesión 
iuiuterrumpida de r itmos. Como creo, también, que le hubiera 

ido mc¡or al film uu soporte m'ts,cal. Pero se trata de un e;o.;p<·
rimeuto y n·~p<tn la auda('ia de su autor; y hasta, equivocada ,, 
no. In aplaudo. Hu ctnnto al film de Jorge Feliu, O:stc ~e ha 
valido d<· un ritmo musiC'al dado. I.as imágene5 no son dtbuja
das sino fotografiadas de la realidad; sombras que se lr:msfor
runn, a su pa~o por el objetivo y par el montaje, <:U caprichosa~ 
figuras y ondulaciones, y que el cineísta !tace realmente bailar 
al ritmo sincopado del ívndo musicaL Bre\'e y comund~ntc. 

En otro orden de cine puro, el del movimiento artificial de 
objeto" inánimes, result>t stmpatiqu1simo Ballet bur/Óil, de Fcr
mín )f:mmóu, 5obrc la feliz idea de un ballet clásico a cargo de 
cC'mpases y tiralíneas que se burlan graciosamente de su amo. 
Realizado con medios técnicos elementales, alcanza superarlos 
con su certera ejecución, siendo de lamentar que sn cxcesi\'o 
preámbulo le hay>t pri"ado de una calificación más alta. No tan 
feliz, l'altlasfa ele cristal_ de )!edinn Bardón -a pesar de contar 
con la ayuda del color, tan decisiva en estos casos-, ofrece In 
idea <·~pr<·sivu de Jos corchos, que supera al tnovimiento poco 

original y sugestivo de las botellas. 
SC1'cnal11, de Juan Capdevida; Som¡ri, de Jorge Feliu, y Pri

mera. tlcwza, de A. D. Films, son motivos de cine libre muy es

timables. 
!Iatt sido clasificados eu cFantasía», porque en alg(tu s it io 

tenían que clasificarse, Jos films JdiU i lmagi11.erl, de José Vnll
honrat, y V11 programa completo c11 16 mm., de Francisco Seix. 
El pritm:ro <·s llll film de humor surrealista, que prescinde de la 
lógica, realizado con garbo, chispa y bastante imaginación. E l 
segundo, como todos los de la serie cPrograma completo», del 
iueíablc veterano scüor Sei.", tiene una parte que él considera 
a rgumental y otra que constituye el noticiario. La originalidad 
y comicidad, seguramente cmalgré luía, de la primera parte, 
movió al Jurado a otorgarle una mención honorífica. El repor
taje central, a pct;ar de la seriedad del tema, resulta tan1bién 
cómico por tstar empalmado al revés y uno ve a Colón seña
lando a las Américas en sentido opuesto. La tercera parte es 
una película o fragmento profesional porque, como el propio 
cineísta se justifica en uno de sus tantos y suculentos ró~ulos, 

cno tenía nada m{ls de qué echar mano para completar su pro

grauta completo•. 

ARGUMENTOS 
No faltan ningún año aquellos í ilms - casi siempre de gente 

muy joven- que intentan imitar e l cine •grande•. Ni Jos ser
mones de quienes ciertamente predicamos en el desierto, ni la 
experiencia, consiguen eliminar del cinc amateur .esos mimetis• 
mos c~térilcs. J\Ienos mal, se comprueba que siempre son gente 
nueva, no escarmentada aún, y debemos disculparles por su 
misma juventud e inexperiencia. Entran en este apartado Sin 
salida, No, Amaneció y Lecciones de iuglés. Ko obstante, uno 
admira el enorme esfuerzo realizado y quisiera ver éste premia. 
do de un modo u otro, si no fuera que ello representada un 
estímulo para que los mteresados prosiguieran en su crróneu 
camino. Por esto ve uno paternalntcnte, con doio;, cómo suele u 
ir a parar al cesto, o se libran de él por un hilo, esta clase de 
films, de otra parte tan simpáticos por la ingenuidad que rene. 
jan. Permítascme que sah·e del naufragio el genérico -porta
das- de Lecciones de iuglés, original y gracioso entremés me

recedor de otro menú. 
En el género humorístico, que ha dado tan óptimos como 

pésimos frutos al cine amateur, sobresale por su corrección na
rratÍ\'a y técnica La frágil felicidad, de Carlos Puig (debutan
te). Se trata dd marido de una comadrona, que no sabe nunC'a 
cuando puede tener a su mujer para sí, basta que pierd': los 
estribos en uu final de bastante inferior calidad a todo el r.esto 
del film. i\!ucho más cinematográfico, {;11 11ido para dos. de 
Juan Buxó, tiene el sello humorístico de un René Clair apren
diz, con la pareja de novios vestida de ceremonia n upcial co
rriendo por In calle en busca de piso y la instalac ión, con 
muebles funcionales y todo, en e l augurio de hotelito. Parod ia 
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dd film de Httchcool.: cLa ,·entana tndi-;crcta•. La persiana indis
CII'Icr. dd dehutnnte Juan Capdevila, n:sulta muy discretito. 
Okll)' J/c•rcurlo, de Ferruíu ;\Jarimón, e:!' un film que me des
concü:rta; bien fotografiado y montado, pero mal relatado. Hay, 
finnlmeute, un film de un Jmmor tierno, ¡>oético, que toma por 
has~· un tcxll./ de: José Cantcr: El dlumrt~¡:c del seuyor Perc 
de NicoMs Gnllés. l.a sujeción ni verso llmita en este film la 
lihl'Tlad re-creadora del cincísta, y tml>ordiua la lmageu a mera 
i lUIItJIICión del texto. La venlnclera versión cinematográfica de 
uun ¡wcsh sedn la que ful'se cnpnz de expresar el contenido 
poél ico d~· In obrn originnl sin In obra origiual. 

Ililms ambiciosos por su estructuración son El puc .. te, de 
Jorge Fcliu; Amargo revivir, de Francisco Font, y Woljrátt, 
de l\I:lllucl Pérez-Sala. En el primero es donde más se acusa la 
dificultad que supone para un film amateur, siempre breve, el 
desarrollo de una acción sin unidad de tiempo. Feliu intenta 
compcnsarh con la relativa unidad de lugar que significa el 
put•ntc donde nace y se lnautiene, personalmente o por corres• 
pondcncin, el idilio de los protagonistas. Sin embargo, la lútea 
narrativa resulta uu tanto quebrada, sobresaliendo del conjunto 
el l'ncnentro en la plaza desierta, donde In muchacha ahoga la 
rcvdnc.:i6n de su enfermedad, y los ¡llanos finales en que el 
muchacho espera inútilmente (L su euamorada. Estos fotogrn. 
mns con In desnuda escenografía del puente visto en profundi
dad y la seca vertical de la chimenea descansando sobre las 
dem{ts lineas horizontales, todo ello en una triste lumínosidad 
gri~. snn de una belleza expresh·n muy notable. 

,A urar,.:o n~vivír ofrece una buena solución del problema tiem· 
po, reduciendo la acciórJ a pura cru:stió11 argumental, gracias a 
unn l'vocación desarrollada en esquemas mentales de la prota· 
gonista. Vna n111jer, ya madura, l'voca su juventud, en la que 
su indccisióu cutre un pretendiente riel./ y e11trado en años y 
otro pobre pero joven, y una excesiva confianza en su fuerza 
atrncth·n, In dcjarou solterona y, por lo que es sugerido, la 
llevaron a una vida irregular. El prcúmlmlo y el final son un 
tanto folletiucscos, pero la evocaci(m tiene sus aciertos. Algu
nas im;i~rencs a base de símbolos corresponden a un estilo com
plNamentc: distintos del resto. 

IJ'olfrárl tiene de bueno su tema y su ambientación y tipos. 
Se ttata de un enfoque colectivo, de tipo social, muy poco fre
cuente en cine amateur, siempre limitado n los temas indh~
dualcs. l'or algo he colvcado c~te film entre los ambiciosos. t:u 
pueblo rural, e;o..-tremeño, \'e turbada su tranquilidad por el 
deRcul.>rim i~ulo de wolfrán en sus tierras, durante la guerra 
ruuncliul. El dinero fácil y abundante acarrea toda suerte de 
calamilladt•s a aquella ge1He hasta <'ntoncts sencilla y sobria. 
Jlastn que~, cesada la contienda, d mineral 110 interesa ~· todo 
vuelve n su cauce normal. Hay secuencias ambientadas y vivas, 
como las de la taberna y la eJ>:plosión, si bien en conjunto serfa 
n!:ct:sario un guión más preci~o y una planificación más ri
gurosa. 

l.ucgo hay varios, entre los films de argumento, que se 
acogen a una narración breve -la similar al cuento en litera
tura-, con la mayor unidad de lugar y de tiempo posible. Es la 
que m:ís en('aja al film amateur. A veces ni casi puede hablarse 
de un argumento, sino de una simplt ide'l argumental. Tal es 
el caso de Nunca y siempre, de Pedro Sauz y .lledina-l3ardón; 
Aplicación: Me~/ a, de Sergio Schaaíf; y Fl suicida, ele Juan 
Ruxó. 

Nrwca y siempre expresa con certera brevedad la rara con
fusión mental que se produce en el cerebro de una muchacha 
entre nu jO\'Cn vecino inválido y un monigote espantapájaros. 
Es e l film de mayor riqueza ima~inati\'a entre: los de argu
mento, y está realizado con imágenes muy expresi~as. APli
cación: ;\Jala recoge el contraste entre el desasosiego y el te
mor de un niño que regresa del colqdo con mala nota y el 
casi nulo interés eon que le recibe su padre, que en aquel 
momento se dispone a partir de viaje:. Tiene una excelente 
secuencia final en la casa, pero su primera parte no es sufi. 
cieutcmcntc cx¡)resiva y repite deta llt::. que ,,imos notablemente 

desarrollados cl año pasado en cLa a'·entura de papeh. F Sti!. 
clda deocribc la distracclótl salvadora de un intc:nto siniestro 
por la simple preocupación que despierta en cl protagonista 
una flor que va a ser arrollada por el tren. Excelente id~a si 
n>1 pensáramos eu el enorme convencionalismo que supone una 
flor nacida y crecida junto a Jos rieles y si la dilatada cami
nata del protagonista uo nus mal predispusiera de antemano. 

Otros films, dentro de la condensación aludida, ofrecen un 
mayor desarrollo argumental. Son: Cuento de reyes, de Fcr
m!u :.'llarimón, sobre una narración de Andreiew bien iniciada 
en ambiente de miseria, en!ra!!cada luego en una inevitable 
caminata del niño protagonista y terminada uu poco confu~n
mente . .Yoclte de reyes, de Antonio Calvo, que tiene una bo
nita secuencia de ballet a cargo de la propia niña protagonista, 
que sueña en una muñeca, y unos interesantes fotogramas del 
padre deambulando por la calle, en la noche de la ilusión in
fantil, buscando la manera de satisfacer el deseo de su hijita. 
La r·cccta, de Manuel Vilanova, historia de un niño que vela 
a su madre enferma y que, ante la gravedad de ésta, veuce el 
terrible miedo infantil que le infunde llegarse desde las afue
ras donde vive l1~sta e l pucl>lo, en plena noche, y despertar al 
!armacéutico p~ra que le despache el medicamento necesario. 

El film mejor calificado dt!l certamen, Las tijeras, de Pedro 
Font, se halla dentro de este último gmpo. Basado en tllt t<'ma 
del escritor José Pla, nos presenta el siguiente caso: rna viuda 
con un niño toma un huésped n toda pensión. Es un hombre 
uu poco raro, con una extraüa pasión coleccionista de recorteR 
de periódico relativos a crímenes. Enseguida pide unas tijeras 
y le son prestadas. Cuando el hijito d.e la patrona le sube: la 
cn1a a su habitación ve las tijeras y decide tontarlas para sub~
tituir las que él utiliza eu el rl·corte de sus •modelos., y;~ ~-u 
muy mal estado. Pero el huésped encuentra en falta el valiost• 
instrumento que se le facilitó y el niño tiene que devolver las 
tijeras. Otro día vuelven a faltar las famosas tijeras. Se malicin 
c:nseguida del niño, pero t:ste 11 it•ga y, ante la amenazn dt 
abandonar la casa el huésped, In madre, nerviosa, pega <ti mu
chacho. El hombre, terco, hace su maleta y en el momento de 
ir a salir advierte que lle,·a las tijeras en un bolsillo. Pero no 
quiere entonces rc,·elar la verdad y pedir disculpa. Así es que 
comete la crueldad de irse, dejando sin su au_-cilio económico 
a la clc:solada mujer, y ya en la calle arroja las tijeras a una 
alcantarilla. 

El tema tiene cierta repelencia que no tendría si en lm~ar 
de tratarse de un anormal ful se el hombre sim]>lement(' cgoístn 
y cruel. Es, eso sí, efectista y de un efectismo que bordea la 
in(ttil morbosidad. En cuauto n la forma ;narrativa, planifica. 
ciún, calidad fotográfica, color, arnbicntacióH, montaje (: inter
pretación, es extraorinario y quizá el más perfectamente culln· 
do -ya no tendría que referirse a unas tijeras- que hn salido 
dt• la!' manos maestras de l¡¡ ;utcsanía cinematográfica ama
teur qne son las de Pedro Font. Lo m.'Ís notable, empero, de 
Las tijl'Tas es sn ambientación sbrdida y nocturna logradn a 
ba~e de fotografía en color. Creo que a nadie se le hubit•rn 
ocurrido fotografiar un tema como este en color. Amatcurs y 
proft:sionales buscan para el color temas que ofrezcan posibi· 
lidadcs de colorido. Una \'Uigar calle de noche, una cocina y 
una habitación humildísimas, como escenario cte uu tema de 
angustia, parecen inseparahlcR dt• la fotogfafía en blanco y ne
gro. Pont ha telJ ido la andacin de· buscar la ambientación ck su 
lilm en e l color y el acierto de haberlo logrado plenamente. 

l:na breve alusión a Jo¡; intérpretes. Destacan en c:stc con
cur¡;Q las interpretaciones fcmt:ninas dt: Sunca y sit•mprc de 
I.u< tijeras y de Amargo rcvit•ir. l~n e:.ta última existe la par
ticularid::td de que las dos edad~.:~ de la prota¡,:onistn son re· 
pn~entadas por dos intérpretes di,.,tintas, pero con un va¡:o 
parecido ffsico y, lo que es ~ambién importante, con un mis•no 
estilo c·xprt:sh·o. La escena cll:l teléfonc., cuando la mucba.:ha 
titubea entre atender a la llamada del pretendiente y cle!'nirla 
como definitivo rehuso, es magníficamente interpretada. 

'nasa a la pá¡:. 2AI 
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facilita la ilusion de su vida 

hacer cine ... 
• • • • • con la máxima simplicidad, 

porque l)d. sólo debe ajustar el diafrag
ma, mirar por el visor y disparar ... 

• • • • • con el máximo resultado, 
por la precisión de su mecanismo y la 

calidad de su óptica tratada ... 

• • • • • con la máxima economía, 
porque por el precio de una foto Ud. ten-

K 2 s e A P R I F - 1 : 1 ' 9 drá una escena con vida ... 
K 2 S C A PRI F - 2 : 2'5 

dos productos ~ 
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... a punto de proyectar con el 

Keystone K 100 
el proyector que da una pantalla casi 
cuatro veces mayor que cualquier otro 
aparato desde la misma distancia gracias 
a su objetivo MAGNA-SCOPE F = l :l'6. 

Todos los mandos reunidos en un solo 
botón. Marcha atrás, paro sobre imagen 
y rebobinado rápido. Lámpara de 500 
vatios. Ligero. Compacto. Proyector
Maleta, enteramente metálico. 

DISTRIBUIDOR 

&· ama 1 n Al S~PVI CIO 
O!;L CIN!; AMAT!::UR 

Ronda Universidad, 24 

BARCELONA 



LAS TIJERAS 
de Pedro Fonl 

UN NIDO PARA DOS 
de Juon 8u.xó 

NUNCA Y SIEMPRE 
de Sanz-Modina 

LA PERSIANA 
INDISCRETA 

de Juan Capdevilo 

AMARGO REVIVIR 
de Francisco Font 

NOCHE DE REYES 
de Antonio Calvo 

WOLFRAM 
de Manuel Pérez-Sola 

GESSEN 
de Felipe Soguós 
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8 mm., la molocámara 

La velocidad da avance 
de la película puede va· 
riarse proc¡resivomente 
entre 8 y 64 fotogramas 
por segundo para el ro· 
dcrje de escenas de mo· 
v1mientos retardados o 

acelerados. 

REPRESENTANTE: 

YJejJ~.:/1/JiJ¿JJ.P_u ~JJ~ 
Teléfono 30 98 04 

C. José Bertrán, 3 BARCELONA 

2 X 8 Mod. S 2 R 

conocida y solicitada 
en todo el mundo 

Haciendo coincidir mediante lo palan 
qu1ta del diafragma. los dos agujas d<>l 
visor, Jo célula fotoeléctrico regula au
tomóticomente los dio!roqmos dP lo:< 

El visor lotero! permite operar casi sin 
ser advertido. mirando aparentemente 

en otra d1rección. 

dos objetivos. 

El dispositivo para la Impresión do 
fotogramas individuales sirve para 
realizar trucos. dibuJos y títulos 

Vd. mismo puede aparecer 
en lo escena. mediante el 
dispositivo de marcha con-

tinua. 

Las doblos axpostciones y 
los lundidos 5e logran lácil · 
mente mediante el disposi
tivo para el retroceso de lo 

p&licula. 

A los objetivos de distancia focal 
normal y larga, montados en la 
corredera de .:ambio, se les adi· 
dono un dispositivo gran-ongu· 
lar que facilita el rodaje de inte
riores o escenas a corto distancio. 

MUNCHEN 38 

15. 271 

animados. 

Desde 1925, famoso 
en el mundo . 
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BALLET BURLÓN 
de Fermin Morimón 

TREN DE CHAPA 
de José Roig 

FORMA, COLOR Y RITMO 
do José Mestres 

SANFERMINES EN 
PAMPLONA 

de José Roig 

FANTASIA DE CRISTAl 
de Medino-8ord6n 

El DESCENSO Dfl SEllA 
de José Roig 

LA FIGURA DE BELlN 
de Medino-8ordón 

TRES PLAYAS 
de Arcadio Gili 

1 de lo colección de foros 
golordonodos con el premio 

OTRO CINE) 
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DOMINGO G!MENEZ BOTEY 

EL uso DE LOS F O T .O M E T RO S 

I 

En varias ocasione:- h<.:mos sido rec¡uc::riclos para 
dar una raY.otwda <.:xplicnciún :;ohre el mal resultado 
fotográfico de unas d<:tcrminada:; lomas ele vista rea
lizadas casi sietll [ll·e por amnteurs de reciente incor
porac ión al cine y J_¡icn equipados. 

- i Hs itttposible ! ¡ Esta escena, que hu quedado 
oscura, tenía que salir bien ! 

V a renglón seg-uido, el gran argumento, la gran 
baza en la discusi(ln : 

- i Fué tomada con un posómelro de célula foto-

eléctrica! 
l'no se queda un poco turulato del contundente 

golpe argumental, pero después de uu atento examen 
de las escena~ en cuestibn todavía nos quedan arres
los para in:.inuar tímidamente: 

- Pues yo diría que a pe~ar de su fotómetro, esta 
escena está corta de luz. Verá : usted filmó todo el 
rollo siguiendo las indicaciones del fotómetro, ¿ver
dad? ... Entonces ... unas quedaron bien y estas otras 
mal, ¿no? Pues en unas u otras equivocó la forma de 
medir la luz ... 

En este momento, el 1tliC'iJo cineísta amigo pasa de 
creer ciega mente en la absoluta verdad de las indi
caciones de su fotómetro a una posición contrar ia : 
la de abjurar del aparatito. 

-Entonces ... ¿me quiere decir para qué sirven es
tos ... lltrustos» si es que no siempre dicen la verdad? 
-¡ Alto, amigo ! Los fotómetros de célula no mien

ten. Lo que pasa e:; que son instrumentos - y de 
precisión- que deben ser utilizados con conocimien
to de causa, con discernimiento. El fotómetro pone 
precisión en toma de medida... pero es el cineísta 
quien debe saber dónde )' qué debe medir su fotóme
tro, e inler/>rclor después los datos obtenidos para 
ajustarlos al logro del resultado que espera obtener de 
una toma de \'istas determinada. El fotómetro es un 
fiel instrumento, pero ciego. Es el cineísta quien 
pone los ojos ... de su inteligencia. Pues verá ... 

Y ahora es cuando uno se extiende en explicacio
nes, razonamientos, ejemplos, consejos. 

¿Vamos a suponer hoy que el posible lector de esta 
sección es uno de estos perplejos amigos que l1an vis-

to alguntt \'l'Z cómo 1<.: quedaban mal algunas escenas 
filmadas sobre elatos de su flamante fotómetro? 

* * * 
Vcantos en qu6 consiste 1.m---posómctro de célula 

rotocléctriea : Hscncialmente está compuesto de u na 
placa (la Jlam ~tda célula) formada por un soporte me
tálico, recubierto de una capa de selenio, cubierta a 
su \'cz por ;ma delg:1dfsima y traslúcida película 
tnetúlica. 

Xo vamos a entrar en dt:lalles. Sólo interesa saber 
que el conjunto de esta placa t1ene la particularidad 
de emitir una corriente eléctrica al ser herida por la 

luz, corriente eléctrica que se miele con w1 micro
atll¡¡erímctro. La corriente eléctrica que proporciona 
la célula es proporcional a la intensidad de la luz que 
llega a :-.u :mpcrlicie. :'e comprende, por lo tanto, que 
una célula fotoeléctrica es un instmmento de absolu
ta fidelidad : nos indica, por la corriente que emite, 
la intensidad de: la lu7 que llega hasta ella. 

Ahora bien, para que este dato sea aprovechable 
fotogrúficamente tiene que ser tomado en ciertas con
cli<'iones. 

Indudablcmenl<.: el fotómetro ideal sería el que mi
diera la iluminaciún tle la imagen que se forma sobre 
la emubic'm. Esto no ha sido realizado. Los fotóme
tros actnaks, por el contrario, miden la luz que Te
/leja el modelo o la luz que recibe (luz refl ejada o luz 
incidente) . Vamos a ver cou unos ejemplos cómo las 
indicaciones de los fotómetros pueden ser erróneas. 

Filutautos uua persona sobre un fondo oscuro Ka
lut alntenle, lo que nos interesa es que el rostt o de 
la fi!{ura quede bien. Dirigimos el fotómetro al asunto. 
Xos da, por ejemplo, F. 2,8. Con la misma luz, cam
btamos el fondo oscuro por otro claro. X ue,·a medi
da: F. s,6. ¿Cómo e:. posible? La luz que ilumina 
el rostro es la misma. En cambio tenemos dos medi
das. ¿El fotómetro no sin·e? Pues, si. El fotómetro 
es exacto en sus medidas. Ha dado en cada caso la 
ntcclida ele toda la luz reflejada por el campo. 

Otro ejem plo : una figura vestida de blanco. 1\[e
dimos: F. 5,6. Sin mover la cámara filmamos otra 
persona... pero vestida de negro. Nueva medida: 
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F. 2,8 . Dos nH.:d idas diferentes para uua. mi;;.Hta lm .. 

Ya \'e m os que esto no debe ser. S i un cineísta no 

advertido ha filmado es\as escenas, en ninguna de 

ella!> tendrá un rendimiento fotográfico correcto, y no 

por culpa del fotómetro precisamente. L a solución, 
en estos ca~o::., e:. medir la luz del rostro acercando 

el posómetro al mis1110. Es fácil pre\·er que en lo:. 

cuatro casos de mccliciún habría sido la misma; apro

ximadamente un diafrag-ma intennedio: F 4 · 
T odo ello se reduce a la siguiente regla que cou

\'iene tener presente : 

• 1 11/c escc ll ilS cou grandes difere ncias de llLz pro

cede la medic.ión de cerca sobre el sector de más 

iul crés. 
* * :¡: 

Ind ndablemeJJtc los fotúmetros están constrnídos 

para que den 111ed iciones correctas de un tipo de esce

nas que podrían•os llamar ((normales)) y filmadas cou 

obje tivos (( JlOrlll alesn y emulsiones cmormalesn . H e

mos Yisto unos ejcJnplos de escenas ccanormaleSJJ . Vea

mos ahora c¡n6 pasa al filmar con otro objetivo. 

Los fotómetros tienen su ángulo de visión que po

dríamos considerar ajustado al áQ.gulo de visión de 

una cámara fotográfica. Ahora bien, en las cámaras 

de cinc, el objetivo que llamamos normal es, en pro

porción con el normal de foto, bastante más largo ; 

es decir, el campo del objetivo de cine es menor que 

el de la cél ula. Por ello procede casi siempre ajus

tar los fotómetro~ a las características de la filnmción. 
En resumen, los fotómetros para foto dan, para el 

cine, aberturas demasiado pequeñas pues miden un 

campo lnn1 inoso más extenso que el abarcado por el 

objeti vo normal ele c in e. 
De todo ello sacamos la conclusión de qne al cam

biar ele ob.ietivo deberíamos cambiar las característi

cas del fotómetro. E sto se subsana con correcciones 

en las lecturas. 
Otras causas pueden falsear las lecturas ele los fo

t{nnetros. V ea m os : La sensibilidad cromática ele las 

ctlulas no coi ncitlc ccn la de las emulsiones paJlcro

mútica!>, teniendo la máxima diferencia en los ,-erdes. 

E::. por lo tanto conveniente efectuar alg unas pruebas 

para establecer las correcciones necesarias. P or ello 

no es correcto el sistema muy usado de medir los 

coeficientes de los filtros colocándolos delante del fo
tómetro, especialmente si de filtros \·erdes se trata. 

Cabe hacer correcciones también entre filmar pri

meros planos y lejanías, según se use un gran angu

lar, u n normal o un tele. En un tele de 1 00 mm, la 

diferencia entre filmar ttll primer plano 0 mw Jejauht 

cstú en un a proporción ele o.63 . Por lo tanto, consi

derable. La ilumiuación ele una imagen de 8 mm. di

fi ere de la obtenida sobre 16 mm. , sie1~0 L~1ales las 

condiciones de luz y proporcionnlc~ Sll-3 objetivos. 

Todas estas cosas e:; lógico q ue el fotómetro 110 lm; 

pueda \'cr. llay diferencias, por ejemplo, ent re oh

jcti\·os ele una misma abertura teórica debida~ a sus 
diferentes coeficientes de tr~tnsparencia. Ko hay fo

tómetro~ que puedan tener pre\·istas tantas even t ua

lidadc:-.. 'I'odo c~to puede asustar a los usuarios de 

los fotómetros por con:;iderarlo todo m uy complicado. 
Pero en la prúclica e:-. todo bien diferente. Cada una 

de estas correcciones que deberíamos hacer no son de 

gran monta y son perfectamente soportadas por la 

latitud de 110SC de las buenas emulsiones actuales y 

sobre todo por los procedimientos de corrección ele 

lo::. m od CrtlOS siste111as de revelado con control de la 

segunda pose por mecl ios electrónicos. 

En la mayoría de los casos, por lo tanto, no pasu 

nacln ... aparcnte111 ente por lo menos1 para el ci nefsta 

que contempla satisfecho el resultado de su 11hnacir'm. 

Hasta que n11 día, ¡ plaf 1, la g ran sorpresa: unu esce

na que lc11ía que salir bien y ha salido mal, y a por 

exceso, ya por detecto. Y lo que ha pasado ha sido 

simplelllCHtc que aquellas correcciones que una por 

t1na no tienen importancia, por azares de filmación se 

han sumado y entonces sí, han influido en uu desas

tJoso resultado. Xo culpéis al fotómetro. Si teórica

mente no so11 perfectos para lodos los usos, lo sou 
suficientemente para la mayoría de casos. Las dife

rencia~ a corregir ya hemos dicho que tma por una 

no :>on de gran monta. Es más, unas p11cdeu ucutra

lizar a las otras en una misma escena. Se restan. 

Pero, aunque tan raro como acertar ~:.na quiniela, es 

po:;ible ta111 bién que en algtma ocasión <:stas di fen.:n

cias se sume11 y llegue lo inexplicable aparentemente: 

1111 111al rcsull<•clo. L o malo es que no dan jnemio. 

Domingo GIMÉNEZ BOTEY 

áOué le pasa al Duque de Guisa? 
- Nada; que lo de@n «frito» ... 

CINE oPEON -HOY 

AfESINAíO 
DEL 

OUQUE 
Dé 

GUISA 

. - ~ 

1 
1 
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.J UAN R IPOL L 

L E o N A R D 

L EONARDO de Vinci fué un hontbre excepcional que1 no satisfecho con transmitiruos sus obras, quiso trans
mitirnos también su · pensamiento, tan rico y variado. Eu
tre s us obras didácticas ninguna tan importante como el 
•Tratado de la pintura» en la que, con una visión extra
ordinaria, no trata sólo de la pintura en sus aspectos 
técnicos y artísticos, sino que Ya más allá y nos abre 
insospechados caminos a la meditación de cuestiones filo
sóficas, morales, psicológicas, poéticas, y aún -¿por 
qué no habría <.le ser así ?- cit1ematográficas. 

E sto, que puede parecer gratuito o, en el mejor ele los 
casos, temerario, es cierto que se pone de manifiesto en 
más de una ocasión de una manera velada, pero firme, 
a poco que se considere. ~o puede extrañar demasiado 
esto referido a un hombre de una intuición sorprendente, 
que ha sido uno de los mayores genios de la humanidad ; 
no porque intuyera precisamente el cine, sino porque al 
definir y acotar el campo de la pintura halló una serie de 
conceptos que l10y pueden ser aplicados sin ' temor al 
cinema, tal vez porque, en su tiempo, la pintura, además 
de su caracterización puramente artística, tenía una mi
sión ilustradora, represeutath·a y aún recreativa que le 
era aneja1 porque la pintura Ycnia a suplir un campo que 
hoy ha pasado al dominio ele la fotografía y el cinc. 

En fin, al1ora se trata ele pasar una somel'a reYista 
a esta prefiguración cinematográfica de Leonardo, si bien 
antes es preciso hacer algunas advertencias. Es evideute 
que esto de parafrasear sus textos, de aplicarlos a una 
concepción del cine, puede dar pie a exageraciones que 
se deben eYitar, porque el peligro de las citas ajenas es 
el poder presentarlas amañadas a nuestro modo y hacerles 
decir lo que pretendamos; para evitarlo ahora, qt~e sobre 
ser ilícito serí:t demasiado atrevido, no vamos a lntentar 
ligarlo todo de ttua manera homogénea y urdir una teoré
tica únciana del cinema, sino simplemente a presentar 
estos breves párrafos en un orden preestablecido que nos 
permita esbozar unos conceptos-base. Para mayor garantía 
del lector insertamos las acotaciones precisas que sitúan 
Jos párrafos extractados en el lugar que les corresponde 
en el libro (J ). Pero para entendernos desde un principio, 
tendremos que redttcir ambos conceptos - cine y pin
tura- a términos semejantes, en el bien entendido que 
ahora no pretendemos, ni mucho menos, hacer impropios 
paralelismos entre dos artes completamente distintas. Re
duzcamos el cine a pinhtra, a través de una frase de Leo
nardo : ctodo lo visible concierne a la ciencia pictórica» 
(196, 580) ; creemos que con ello no puede haber confu
sión posible en cuanto que se toma el cine en su acepción 
de arte visual y se le introduce en el campo vago de la 

(l) La edición consultada p:1ra este trabajo es la de Espasa
Calpe, Colección cAustral., núm. 650, Buenos Aires, 1947. Las 
cotas que siguen al fin de. cada p:lrrafo extractado corresponden 
al número éle la p{tgina y del párrafo, respectivamente, que los 
contienen en h citad:! edición. 

o y E L e N E 

«ciencia pictórica». Es esta cualidad de visual lo que 
precisan1Cnte interesa fi jar ahora r qtte Leonardo en
laza, cuando establece las dHcrencias existentes eutre la 
poesía y la pintura, de este modo : cE! nombre de los 
.hombres c~unbia según d país ; la forma, en enrubio, es 
la misma por doquiera, basta su muerte» (34, 63) ; esto 
es, supremacía de la imagen sobre la palabra, el eterno 
,dilema de pintura-poesía o, para nosotros, cine-literatura. 
Y precisamente caracteriza a la imagen sn carácter má
gico, un incentivo recóndito que 11ace no sólo que la 
imagen viva eu uosotros, sit1o que eu cuanto está en nos
otn1s se transforma ; esto, a la vez que indica una poesía 
de la imagen, indica un tnOYimicnto innato de la misma : 
el hecho de que se transforme nos dice que la imagen, 
aún estática, se mueve ... cNo he de dejar de incluir entre 
todos estos preceptos una JJne,•a in,·ención teórica, que 
si bien pnede parecer mezquina y casi ridlculn, es muy 
adcc11 ada y útil para inducir al espíritu a mítltiples in
venciones. Es la siguiente: si te fijas en algunas paredes 
llenas de manchas ... y te aplicas a inYentar cualqui.:-r es
pectáculo podrás ,.cr sobre aquel muro formas parecidas 
a paisajes con montañas, ríos, rocas, árboles, valles y 
colinas, o podrás ver batallas con figuras movidísi~as, 
rostros ele expresión cxlraíia y otras mil cosas que podrás 
luego traducir e11 bueua y completa forma» (204, 619) ; 
esto, que puede parecernos tan banal, ie convierte, a poco 
que lo consideremos, en una pura intuición cinematográ
fica, tanto por lo que tiene de imaginativo y ele módl 
en sí mismo, cuanto que lo que esta asociación de imá
genes representa para nosotros no es otra cosa que. el 
fundido y el encadenado en el film. Asimismo, accnt6a 
el carúcter mágico de la imagen el hecho de que ella, por 
si misma, representa un engaño a los sentidos : aLa 
primera m:1ravilla qu.e aparece en la pintura es la cl_e 
poder destacarse de una pared y engañar los juicios 
sutiles, fi11giendo forma, cuerpo, con la superficie de lp. 
pared» (55, 104), lo que nos trae consigo la consideración 
del cine : un mundo animado sobre un mtldo lienzo. Pero 
esta cualidad imaginativa, este engaño a los ojos, va 
aún más lejos, en cuanto qttc puede lograr sorprendentes 
efectos : ceLa escultura ... carece del carácter milagroso de 
la pinhtra, dueña de bacer palpable lo impalpable, hacer 
que parezca de relieve una superficie plana y poder 
acercar lo que está Lejos. (56, 104) . Este subrayado nues
tro, sobre todo, nos da una clarísima sensación cinemato
gráfica, casi diríamos que es el punto capital de esa 
supuesta teorética viociana, porque nos hace suponer el 
movimiento de la cámara y toda la jerarquía de planifi
cación que lleva consigo, y que constituye la verdadera 
-sintaxis visual del cinema. Por lo demás, el cariz imagi
nati"o de la imagen nos puede hablar ele la índole inte
lectual del cinema, contra cuantos piden un cine elabo
rado para no tener que pensar, un cine primario que 
, hal.ag.uc los sentidos. Es la neta s uperioridad de, la razón 
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sobre lo sensorial, tlna de las batallas que hay que librar 
urgentemente contra nuestro cine anquilosado, y que 
Leonardo traduce con una frase exacta eu su medida : 
cLos sentidos son terrestres, mas la razón se mantiene 
fuera de ellos cuando contempla• (111, 326). 

Este primer capítulo dedicado a la imagen halla su 
complemento en el problema lumínico -común a pintura 
y cinc- y que vamos a abordar a continuación. Va a 
ser un proceso inverso al seguido hasta ahora, pues si 
hemos puesto el <'inc en función de la pintura a través 
de la fónnula de Leonardo, ahora la fórmula se fllelve 
al re,·és y uos muestra la pintura en función del cine 
al reducirla a un ptuo problema de sombra y luz. Da 
la tónica esta frase que dice : cLa pintura está com
puesta de luces y de sotubras, entremezcladas• (206, 626) , 
apreciación que nos sostiene y nos matiza en otras frases 
análogas. Ast, cuando dice: ¡:-;¡o siendo la pintura más 
que un efecto y una composición de sombra y luz, de claro 
y de oscuro, no hay nada necesario para ella más que 
estos dos colores~ (168, 5J l) ¡ o bien cuando nos brinda 
esta perfecta secuencia cinematográfica : «La primera 
pintura del mundo fué una linea única que rodeaba la 
sombra de un hombre que el sol dejaba caer sobre el 
muro» (186, 560) ¡ y aúu cuando afinna: «Podemos re
ducir la pintura a dos partes iguales : las líneas que 
rodean la figura de los cuerpos representados, o sea el 
dibujo, :r las sombras• (196, 585) . 

Bajo otros aspectos, enfoca Leonardo el problema de su 
pintura -el problema de nuestro cine - anotando cier
tas particularidades interesantes que enumeraremos bre
\ementc. Por ejemplo, en uu momento dado, nos habla 
de lo que, ¡,ara llamarlo de algún modo, denominaríamos 
«psicología de la pintllfa• (o del cine) : cEl pintor debe 
observar las maneras de los hombres cuando hablan 
entre si, ya con frialdad, ya con calor, tratando de com
prender por sus moYimientos lo que digan, y viendo si 
los movimil'lltos son apropiados al tema que los ocupa• 
(204, 618), consejo que parece escrito a propósito para 
los directores que no tienen el concepto debido de la me
dida en la interpretación. Otras veces resulta curioso com
probar el desdén de los escritores de su tiempo por la 
pintura (análogamente al que sienten ciet·tos intelectua
les de hoy) : «Con justicia se queja la pintura de que no 
es incluida en el número de las artes liberales ... Sí¡ os 
equivocasteis, ¡oh escritores!, cuando la dejasteis ~
cluída de las artes liberales, pues no se limita ella a las 
obras de la )l"aluraleza, sino que se aplica a multitud de 
cosas que la naturaleza no puede crear.... {29, 56) ; o 
bien el que se le reproche a la pintura su cualidad téc
nica y manual: c!Iabéis colocado vosotros la pintura 
entre las artes mecánicas• (30, 57), que es una de las 
cosas que se le viene reprochando tantas veces al cine. 

Y, por último, nos habla de un par de temas de orden 
interior del cine, como cuando establece la verdadera pro
porción entre el guión y su realización: •De la p~ia a 
la pintura Ya la misma distancia que de la inspiración al 
acto• (31, 59) o como cuando expresa la relación entre 
&onido e imagen al decir que da ~úsica no debe ser lla
mada sino hermana de la pintllfa, subordinada al oído, 
sentido que sigue a la \'ista. (44, 84) . 

Estos sou los apuntes, los esbozos que nos dejó Leo
nardo de Viuci para una teoría cinematográfica, pero 

como elabonula sería deformar las cosas, es preferible 
dejarla así apuntada y hacer resaltar la hondura de esos 
conceptos que, ya por sí solos y s1n una posterior elabo
ración, nos dan pie para resolver algunos de los pro
blemas del cinc y nos lle,au a pensar en la calidad que 
hubiera tenido esta teoría de haberla podido establecer el 
propio Leonardo, o la que hubiera tenido también el 
film que su gemo uo pudo realizar jamás. 

Juan RIPOLL 

¡EL SONIDO! 
AHORA PUEDE UD. SON O RIZARLOS 

CON 
CON 

LA MAXIMA SENCILLEZ 
EL SISTEMA MAGNET I CO 

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

ciones. 

Pistas magnéticas "MA6NESON" 
SISTEMA SONOCOLOR 

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

PROYECTORES SONOROS 
MAGNETICOS Y OPTICOS 

MATERIAl VIRGEN CON PISTA MAGNETICA 

CINEMATOGRAFIA 
AMATEUR 
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SECCIÚN OE CINEl'VtA AMATEUR 
del 

c~nlro Excursionista de Cataluiía 
Calle Paradh, 10 BAR CELO NA 

Sesiones semanales 
4 abril liJGG. - Proyección de El 1íltimo 'Uillaucico, uocumen

tal argumentado sobre la Leprosería de Fontilles, del P. Enrique 
Rifú, S. J., y el cinclsta amutcur l'edro !'out l\1arcet. Este film, 
en color, constituye no documento impresiommte sobre las vlc
tintaR d~ la lcprn y lO!> :tdmirahles seres que se dedican a su 
cuidado. El propio l'ndrc Rif{¡ hizo unn presentación de la pelí
cula, que íu(: muy intcrt'Rantc conocer cu eslns sesiones, toda 
vez r¡nc, dndo su carácter, no había de ser inscrita en el Concurso 
1\acional. 

11 abril J().Jij,- 111 del ciclo •El Jurado tiene la }>alabra•. 
]oso< l'orrclla analizó el Iilm Varlacl6n (La lmella, de Jorge Fe· 
Jiu; Sincopada, de jorge Juyol; La aventura de papd, de Pedro 
llalaitá ll.), y a continuación se proyectó el film. 

18 abril 1056. - lV del ciclo «Aspectos del cine». El joven 
cinefsta amateur Pedro Balañá B. disertó sobre el temn oValores 
expresivos de la cámara•, y a contiuuacióu fué proyectada la 
secuencia del ballet final del film Un america11o ctt París. 

25 abril 1056.- \'11 de la serie e Valores del cine profesiooab. 
El prestigioso escritor cinematográfico y profesor de Ja Escuela 
de Bellas Artes, don Tomás G. Larraya, disertó sobre cEl dibujo 
productor de sonidos•, con ilustraciones. Se trata de un inte
resante y curioso tema, del que el señor Larraya nos prometió 
un articulo para OTRO CI!':E. 

Cou estas sesiones del mes de abril terminaron las ordinarias 
del curso, para dar paso a las del Concurso Xacional. 

Concurso Nacional 
Re inscribieron al XIX Concurso Nacional (1056) 67 films, de 

lo" cuales no pudieron ser entregados en el plazo señalado dos, 
quedando definitivamente en 05. 

De dichos 65 íilms, 88 fueron inscritos en documentales y 82 
eu no documentales, con arreglo a las bases. 

Clasificados por pasos, son : 28 de 8 mm. ; 10 de 9,5 mm., y 
82 de lG 111111. 

Treinta y uuo sott en color y treinta y cuatro en blauco y 
negro. 

Por procedencias, se clasifican del siguiente modo (orden al
fabético de poblaciones) : Alcoy, 1; Barcelona, 29; Cflceres, 1; 
::~rálaga, 3; Murcia, 5; Ovicdo, 6; Pral de Llobregat, 4 ; Rubí, 2; 
Sabadcll, 5; San Scbastián, 3; Scgovia, 2; Tarrasa, 3; 'fe
tu{m, 1; Valcncin, l. 

La longitud total de cstw; 65 films es de 6.767 metros. 
La proyección de los films conctusantes se dividió en nueve 

sesiones de calificaci6n, celebradas los días 80 de abril, '2, 4, 5, 
7. 8, 11 y 14 de mayo, por las noches. El dfa 22 de mayo se hizo 
público el fallo en el tablón de anuncios de la Entidad y puede 
leerse en este mi!>mo uúmero, Sección cConcursos •. También eu 
este número figura un artículo del redactor-jefe de OTRO CL-.;E. 
comentando los films concursantes. 

Peregrinación a Monlserrat 
Coincidiendo con las sesiones del Concurso, para facilitar así 

la asisteucia a cineístas forflueos que se hubiesen desplazado a 
Ra1celona, el día 13 de mayo se efectuó la peregrinación a )lont
sc.-rtat, con objeto de ofrendar a la Virgen Santísima la Lámpara 
\'ntiva conmemorativa dc:l vigésimoquinto ani,·ersario de Ja Sec
ción. Por la importancia de este acto se te dedica el espacio 
adecuado, con fotogulfías, en otro lugar de este número. 

Cena conmemorativa y de entrega de premios 
El 2 de j unio tuvo lugar en el Gran Casino del Parque de la 

Cincladeln la tradicional cena en honor del Jurado del Concurso 
Nacional, que este año revistió también carácter conmemorativo 

del vig{·ílimoqninto nnivcr~nrio de la Seccióu. Además de ln en
trega de premios a lo!\ cinei~tas concursantes, fueron impuestas 
sendas mednllns conmemorativas a los socios que cumplían sus 
bodas de platn con In Sección y que por esta priml'rn vez se 
trotaba, naturalm~·nte, de socio:- fundadores. He aqnf sns nom
bres, pttr orden alfabético: J¡macio Canals Tarrats, Delmiro de 
Carnlt l'uig, Antonio Pach lluira, Juan Prats \'ida! y l'l'dro 
Pratb \'idal. Finalmente, el Presidente de la Seccióu, seftor Sn
gués, hizo entrega nl stñor de Caralt -quien además de socio 
fundador es Presidente Honorario de la Sección y a él se debe 
1 \ iuiciativa de ofrendar tilla Lámpara ,.oti,·a a la Virgen ele 
:"!Iontscrrat- de una reproducción en miniatura de dicha L{tm
pnra, primorosamente ejecutada por el propio artífice de la mis
ma, el orfebre A lfon~o Scrrahúna. El señor de Caralt, snrprcu
dido y emocionado, agradeció la delicadeza y tu,·o palnlu a!' de 
elogio, tanto por la idea como por su ejecucióu, prometiendo 
que la lnmparita tendría un sitto de honor en su J3ibliotl:ca del 
Cinema. 

BstC!' acto, que estuvo concurridisimo, fué presidido por t'l 
litre. Sr. Delegado Pro,·iucinl de 1n1onnaci6n y 'furismu, don 
Dt•mctrio !{amos, cn quien el Ilmo. Sr. Director Gent'rnl de 
Cim·nwtogrnffn y 'l'eatro delegaba su representación mediante 
tclt'¡\r:tlllll que fu(! leído. Acompañaban al señor Ramos en In 
mesn pn·sidcncinl el doctor Castillo, de la propia Delegación, el 
señor Vnllés, ele la Hxcma. Diputación Provincial, el rre11icknte 
del Cl•ntro Hxcnrsiouistn dc Cataluña, don Luis de Quadras, y 
las scflorns de Vallés y de Castillo. 

I.n fiesln no ll•mt!nú hasta muy entrada la madrugada, con 
anint<\tllsis110 bnile. 

Selección para la UNICA 
Co11vocntln por csrn Scccióu, ha tenido Jugar la reunióu de 

rcpn•scntantcs tll' eutídndes cspnñolas de cine amateur, para 
~ch:cciollar los films (Jlh.: deben :representar _a España en el 
Concmso Intt:rnncionnl ele b UNTCA de este ano. En In Sección 
destinada cxprt·~:um·ntt· a i11formación de la l'NIC.A. eucontran1 
el lector el dctallt de dicha selección. 

Camets para filmadón en la vía pública 
En la Secretann de esta Sección, calle Paradís, 10, Barcelo· 

na, se entregan a los soctos que los soliciten los cnmcts que 
han sido emitido!< para justificar la autorización de filmación 
en la vía pública concerlida a los cineístas afectos a In l:thor 
purnmente amau:ur de esta Sección de Cinema Arunkur del 
Centro Excursionista de Cataluña. Los ciucfstas amateurs no 
socios de esta Sección puedéu solicitar el camet a través de 
b entidad a que pcrtcm·zcan. La Sección facilita a Jos seiior<:s 
Presidentes de las entidades de cine amateur los impresos de 
petición que deben ser requisitados y firmados por ellos mis· 
mos, y acompañados de dos fotografías del cinefsta intl'rcsndo. 

1 INFORMACION V ARIA 
FIJ.US r\.?.JA'rl.WRS ESPA .. '~<OLES EN :BUlillEOS 

El 13 de abril 1956 fué presentada por «Am::tteurs Ciuéastes 
d'Aquitainc•, en Burdeos, una Gran Gala Ciuematográfica, a 
cargo del ciucfsta espniiol don Pedro Font .)farcet, qtticn se 
hallaba de paso eu aquella ciudad francesa. El programa Jué 
el siguiente: Corpus Clsrisli en :llontserrat y Las tijeras, de 
Pedro Font; Pluce/cs, de Juan SeguEs; Plegaria a la Virgcu 
deis Colls, de Lorenzo Llobet-Gracia; La taza de café y Amargo 
rc~·lvit, de Francisco Font. 

AGRCPACiú!'; CI::SE A.:\IATECR DE L-eRIDA 

Con motivo de la entega del premio del Concurso de Cuio· 
ues, de cuyo fallo dimos cuenta en el número anterior y en el 
presente publicamos d guión premiado. la Ag-mpacióu leri
dana celebró una interesante velada en el Casino Principal, cou 
asistencia del autor premiado, don Juan Blanquer, y del cinefs· 
ta amateur don Arcadio Gili, ambos sabadellenses. Fueron pro. 
yectados los !ilms Qlll'-~snr, de Jorge Feliu ; Dcsiréc, de Felipe 
Sagués; Lo Pclrgri, de Lorenzo Llobct-Gracia, y varios docu
mentales en color de Arcadio Gili . Además, y a petición de los 
cincístos sabadellenses, se proyectaron dos films locales : Fcsta 
Major, de José Estadella, e Historia de u11a gola de agua, de 
Antonio Sirera. En el transcurso de la velada cl Presidente de 
In Agrupación , seíior E~taddla, hizo entrega a don Juan Blan
quer del premio otorgado a su guión Veinticuatro horas do la 
vida de tma rosa . Por la tarde, en sesión íntima r eservada o 
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los socios, los visitantes aeíiores Blanquer y Gilí, en animado 
coloquio, emitieron consejos y opiniones sobre diversos puntos 
del cine amateur. 

Esta misma Agrupación, inquieta en todo lo que a cine se 
refiere, y no queriéndose limitar ni ámbito estricto del cine 
amateur, ha ofrecido también al público una sesión de films 
de Normatt ::\lcLnren, que, como la anterior, ha sido amplia
mente coutentada en In revista local eLaboro. 

SESIO~ ES 01\"ERSAS 

En Ü\•icdo, la Colonia catalana celebró con diversos actos 
la :festividad de sn l'atrona la \'irgen de ::\fontserrat. Cno de 
ellos consistió en una sesión de cine amateur en «Agora Foto 
Cine Club•, n car¡to de clon José Roig Trinxant, con los films 
Hoc·key, Deumg, El descenso del Sella, Sanfermincs cu Pam
p!omt y Corpus e11 SII¡:L"s. 

En el Crtrri!four des Eludicmls d(' I'Tustilut Fran~ais, de Bar
celona, la •Gente Joven del Cine Amateur. presentó el día 14 
de abril 1956 una sesión con el s iguiente programa : Fantasía 
en cuatro tiempos, Raf>lo y Advcutum, de Jorge Feliu; Eutre
vlas, de J'. B~lutiA , y Varlaci6u, de Feliu-)uyol-Balañá. 

En In •Asociación de Padres y Alumnos. del Instit.uto de 
Enseñanza ll!cdia d\fii(L y Foutanals», de Barcelona, se celebró 
el 24 de marzo 1056 una sesión de cinema amateur a cargo de 
don Pedro Font, con los lílnlos Corpus eu Montserrat . Gotas 
y Rojo y azul. Los films fueron vresentados y comentados por 
don José Moría A.ymcrich. 

E l Cenlro de Mujeres de Acción Católica de la Parroquia del 
Snntu Espíritu (l'arrnsa), en conmemoración de su fiesta pa
trona l, la Anunciación de 1-fttestra Seii.Ora, ofreció, el S de 
abri l 1956, una sesión cinematográfica a cargo del cineísta ta
rrasense clon Pedro Fnut, con los films El 1íUimo villancico 
y Mm·lonclas. 

PAJ.ABR.-\S DE :\IARCEI, ICHA.C 

Aunque un tanto retrasados, uo queremos dejar de reco~er 
unos elogios indirectos para el cine amateur que encontralllos 
en t•l periódico frnncés cFignro•, edición de 13 de diciembre 
1955. Con moti,•o de la presentación de su film Tour du monde 
cxprcss, el n·putndo ciueísta francés ::\Iarcel Ichac hizo a un 
periodista de eLe Jtigaro• la siguiente declaración : «He rodado 
mi pel!culn en formato reducido y en las mismas condiciones 
que los cinefstns amateur!', gente hacia la cual tengo gran es
ttma ¡.or cuanto, como ellos, he experimentado la dificultad 
de coger la imngen al vuelo•. 

Y el periodista aiiadc por su cuenta: •En verdad, el film 
de ::\!arce! Icbac tiene todo el encanto, el imprevisto y la des
igual cualidad de los buenos fi.lms amateur::;. 1'\os ofrece tomas 
que el cineísta profesional u o sabe ofrecer con la sufic-iente 
ingenuidad para que podamos creer en ellas •. 

UN GRAX FIDI DE 1IONTA~A 

El Centro Excursiouistn de Cataluña ofreció a sus socios, el 
·24 de mayo de 1956, en la Caja de jubilaciones de la Industria 
Textil, la proyección (mica de Étoiles et Temp€tes (aventuras 
y desv<'nturas de un célebre violoncelista y un gran guía en 
las caras Norte mf1s <liflciles de los Alpes). Esta pelicula, rea
lizada en colores por el conocido guía de Cbamonix Gaston Re
buffrü y comentada por el mismo, que obtuvo Gran Premio 
en el Festival Intcruacioual de Trento en 1955, constituve en 
su primera parte un modelo de film documental donde Íos ci
neíslas amateurs deberían aprender a dosificar, seleccionar y 
di vertí rse. 

c::IIARIO.::\ETAS• EX ALlDIAXIA 

La joven y espléndida revista alemana de cine amateur cDer 
Film Kreis•, publicada en Zuriclt, dedica en su número 6, no"iem
bre-diciembre 1955, una pá¡:!ina al cineísta amateur español Pedro 
Font y a su film c)farionetas•, que tantos galardones internacio
nales ha conquistado. La página aparece ilustrada con fotografías 
del propio film y de su realizador. 

BODAS DE PLATA DE cCIX:e A:\IATE{;Ro 

La revista francesa «Ciné Amateur., decana de las dedicadas 
a esa rama del cine, ha cumplido veinticinco años. A este propó
sito, nuestra qu<'rida colega recuerda Jos siguientes datos históri
cos : en 1922, Patl1é Baby lanzó su famoso formato 9,5 mm. con 
proyección a manivela. Poco después Kodak creó la cámara y el 
proyector de 16 mm. 

Reciba cCiué Amateuu nuestra sincera felicitación por tan se
ñalado aniversario. 
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XIX CONCURSO NACIONAL 
DE CINE AMATEUR {1956) 

FALLO 
PRE:i\110 HX'l'RAORDil\"AlHO: 

Cedido l>ur la Dirección Cenera! de Cinematografía y Teatro, 
del J\liniRtcrio ele lnfo rmndón, al mejor film tlt:l Concurso: 
LAS Tljl~ I?AS . de Pedro Pont ('J'nrrasa) . 

PIL/11,<; DI.!. AI<GU/1/ENTO 

li11.WAI.J.A Dl~ HONOR : 

LAS 1'/j/~ I?AS, de l'cclro Font ('!'a rrasa) . P remios de coopc
raci(Jn : «'f ijcrns de l'lnta Dclmiro de Caralt., al film que uo 
le sobre ni le fnlte un palmo; uCine matografín Amateur•, 
13nrceluun, a l m<'jur clesnrrullo discursivo; «Sociedad Coral 
juventud 'l'ar rasensc (Sección Cinema Amateur)•. Tarrasa, a 
la mejor ambientación o n 1:'t mejor interpretación infantil, 
desglosado para lus dos conceptos, adjudid ndose el segundo 
a l niño Enrique Font; • l'nillard lG mm.» y cKodak, S. A.•, al 
mejor film impresionado con c{nnam y película de dichas mar
cas; premio interpretación masculina cedido por la Entidad 
organizadora a José Bellot. 

:.\lEDAI.l.A DE PLATA: 

\T.\'CA )" SIEIIIPRE, de Pl'dro Sanz y )Jedina-Bardón (l\lur
cin) . Premios de coopcración: cPaillard Regional», Barcelona, 
al mejor film impresionado eon cínnara Paillard, dc un cineís
ta residente ell In región murciana. 
tUIAI~GO I~EI'll 'IR, de Francisco Font (Tarrasa) . Premios de 
.:ooperación: cC{nnara Clubo, Sabadell, a la mejor utilización 
expresiva de los recursos técnicos; premio interpretación 
femeninn, cedido por la Entidad organizadora a Carmen Terrén. 
EL l'l'ESTE. de Jorge Feliu (Bnrcelonn). Premios de coopera
c ión : •S. O. :11 . l3erthioh. :.1 film cuyos encuadres, ángulos de 
toma y movimientos de c{ttn:lra sean los más exprcsivos al scr
vicio de la idea deSArrollada; •Pni llnrd S mm .• , a l mc:jor film 
ünpresionndo con cúmara de esta marca. 
LA FRAGIL FELI(.'Jf)AD, ele Carlos Puig ('!'arrasa) . Premios 
de cooperaciún cl<' l Ucbut:'llllc, Sección C. A. del CEC, a l mejor 
fil111 de un amateu r que se presente p<Jr primera vez al Co n
curso Nacional. 
WOLI'J<IlM, el e l\í:u111el Pérez-Satn (C{tceres). Premios ele coope
raci•íu: Tro fN'I •Joscp l'unsola», eNl ido por Euriquc Fité, i\Ia
tarú, ni mejur le ma nrgumcntnl; uPait tarcl Regional», a l mejor 
film im p resionado c.:on c{nnurn l'n itta rd, de un ciueista resideute 
cu 8xtremadurn. 

~IEDAI . T,A DB COBRE: 
UN i\'100 PARA DOS, de Juan Buxó (Barcelona). Premios de 
coopernci6n : •Joyería Scrrah ima•, Barcelona, a las mejorl's 
escenas humorísticas. 
AJ>L/C:AC/0.\': MilLA. de Sergio Schanff (Barcelona) . 
EL DICME.\'GE DI·:L SE:-i1'0f< PEI<E, de );icolás Gallés (Bar
celona). 
LA PEJ<S/.4.\'A /SOTSC/~E'/'.·1, de Junn Capdevila (Barcl'lona). 
ClE.\'1'0 /)/~ UE1'ES. de Fennín :.\Iarimóu (Prat de Uo
hregat). 
01\ A)', M I~I<CCJ<IO. de Fermin ~!arimóu (Prat de J.lobregat). 

:.\IE~CIO:-;- 1101\"0RflllCA (por orden alfabético de autores: 
.\'0, de junn Ignacio de Bias (San Sebastián). Premios de coo
peración : cPai llard Rel{ionalo, al ml'jor film impresionado con 
cámara Pnillanl, de un cincísta residente en las Vascougadas. 
I~L Sl' I CI DA, de Juan Bux<'• (Barcelona). 
:VOC/11:: J)E /U~YJ.::S. de Antonio Calvo (Valencia). Premios de 
cooperación : oC:1sn A lcxandre•, llarcelonn, a l fi!Ju más genui
nan<l' nlc amateur l'ntrc los no ¡Hemindos. 
LECC/0,\'J<:S OE INGLf.:S, ele Silvestre Torra (Rubí) . 
tA 1< 1\C I~TA, de i\lanucl Vi la nova (Prat de Llobregat). T'rem-ius 
de cooperncicín : •Ciclo~ F ilms•, 1\tataró, a l film ele mayor iJJ!ui
cióu cine matogr(lfica e ntre tos no premiados. 

1'/L.'IS DE FA.\"fASf.-1 

)llo;D,\I.l .A DE 110:-;-0R : 
<;I· .. ~ .'>E.\, de Fdi¡w :O:a!!ní-:; tflnrceltmn). Premio~ de cuuplltl· 
<.:<ón : cl'.li llnnl Hol<•'\o, .1 los m<·jnres rccurgus t~cnico::.; .s,do'•n 
Ru!ia•, llan·,•lllna, a la m<'jHr [antasía no argumt.'ntnl. 

:\lEDA I.I.A J) 1 ~ 1'1.:\ 1':\ : 

COSc;/1-:10'0, dl' jor¡:-l' Fdin (Barcelona) . Premios de cu<>flll<l· 
,-iún: cjor¡:-<' Fl•rr~t Jscm•. \"illanueva y Gl'hrÍI, al m~jur film 
con m<·trajt; m(lldmo de 30 mctrus en !1,;; (1 In 111111., ú ¡;¡ metrus 
t.n t\ nnn.: cllist"u~ Cuhuuhtna, Barcelona, n la sonorizacibu IU(\:t 
t;Xprt:SÍ\'a; cl3auchu•. Barceluna, al mejor (ilm imprlsionadu 
c:nn pl•lícul;-¡ dl' l'Sta marca. 
BAI.I.ET /JI 1?1.0.\, de Frmnín )larimón (Ptal de J.lohr<'l{nl). 
l'< cmiu~ df.' em•pernciún: cTru(~o t:evacrt•, C<'clido por lnfunal, 
Untc<•luna, a (fl'stin:lr por el jurado. 
FVNMA, C0/.01< ) " NI I'J/0, dl' José )Je~;lrcs (Barcelona). 
Premios de Cl)tlpcración : •Jnnn Bns Bofill», ndjltcicadu al filtn 
m{ts audaz. 

:lllWAI.I.A D I<; COBUE: 
/ D / t.u IMAc; I .\ ' AIH. de Jos~ Vnllhonrat (Rubí). 
Ft l.\' '/' , JSIA ¡;;s CN/STAL, de 1\Tcdiua llnrcUm (ll lu rci:t) . 
SOM.\1 /, de jor~,. Ft;liu (Barcelon a) . 
1'1~ 1 M E l< A l);t,\'%-1 , de A. n. Films ( lhrcclona) . 

illl iNC I(JN JI ONOR1Pl CA : 
SI~Nl~NATA , de Juan C:q1rleviln (Barcclmul). 
C'N I'UOCI{t iMA CO.\/PU0:'/'0 /i.V JO 111111> .. de Francisco ~cb: 
(Bal'e('lona), (J'or su primera pnrte.) 

F 1 LM (:; DO(. L' M El\"'/' A LES 

~1 EDAI.I.t\ DI•; PI.A'l'A: 

TJO.;,\ /)/~ CJT A P A, de J•>Sé Roig Trinxa nl (Ovicdo) . l'r<'niÍu~ d<' 
coupcraciún : cAsuciación :\acional de Ingl'nicm!' lnclustriall'!l», 
A¡:rupaciún Barcelona, al mejor film o escenas de lema u :un
hicnl~ industrial ; cJ>aillnrd Rcgion:1lo, al mejor film impre~iu
n aclu con ciunara l'aillard, de un ciucísta resilkutc en A81uria~. 
EL DI':SCfi:J\'SO DI':L SELI.A, de José Roig Trinxant (Oviedu). 
Premios de cooperación : cDiputaciún Pro\·incial ele Barcelona•. 
Sl•ccí()n Cultura, al ml'jor film sobre deportes. 
TI? ES PLtn AS, de Arcadio Gili (Sabadell). Premio;. de cuopc
<ación: • Revista OTRo Cl!'t:o, Barcelona, a la mejur coh:ccio'm 
de fotu¡:rafíns rdativas a un film concursante. 
Sti.\'FI.!.JV/1.\' I i:S RS PA.111'LOSA, de )osé Ruig Triux:wt (Ovic
du). Pa•mius de cooperación : cjuuta l'rovincial Turismoo. flar
et·loun, a l film que mcjnr despierte el interés turístico di.' Hs· 
rwiia. 
I'J~LE(:U/l\'S A I.OVRDES, de Salvador Baldé ( Uarcelou:1). 

:\lEilAI.I.A DB COBRE: 
TOI?OS f-:¡\' BtWCI::L0.\ ';1 , de juan Olivé (T3arcehma). 
t;J JIALIJ FEI?l?I·:UA, de Juan Cnpdevi la (BRrcc luu n) . J>rem ioH 
(le cooperacit'm: ur.nis Balt{l•, Barcelona, al 1ncjor f ilm ao ))r(' 
c .xcurs ioncs o viajes. 
IJK)I'Uf'\S /Hi Mt 'CIIOS ¡¡;•::os. de Ram(m Zulnic;t ('l'cll1 Í<n) . 
l'< ctnios de coupcrac i6u : «V iuda RiJJa~. Bareelona, al tudor 
film de reportaje. 
LA VI(: UUA OE ru~u::.v, de ;\fetliua Bardón ('\'rurcin). 
( ';\ ' I' ('JWtO, de 1\'lcdinn Bardón (1\Iurcia). 
11 Jl ' l·:<;us Ml·:nrn:I~IUI.\'EOS, de José Arraut (BarcelolHI). 
FI.OI<S 0/i TH ' PIT, de José i\festres (Barceloua). 
C0/0'/.\'A O'AMPE%7.0, de Juan 'l'orreus (Barcelona). 

;)J E~Cro:-;- 11 01\0R!FICA (por orden alfabético de autores): 
Sl/111. \'OIT.'\1 S('IJ SOLE. de Sah'ador Baldé (.Darcelun:t). 
Bi!S'OI.AS, de Antonio Botella (Barcelona) . 
01'0S:O, de José ~larín Cardona (Barcelona) . 
1'-JCACTO.\ liS /~.\' A \"00/WA, de Arcadio Gili (Sab:ulell). 
S:l.\' 81~1?.\':IT, de Arcaclio Gili (Sabadell). Premios dt.' couJ>era
dún: cAmi)CuS dl• In~ jardines•, Barcl'loua, a las mejores Ct<
cenas sobre jardines. 
IIEJ::f\:.E .\'1> EX CA/).-IQI 1::s. de :.\Ianuel lsart (Barcl'lona). 
Ft'E.\'TES )' SL/0"1/JOJ?I':S, de :.\Ianucl Isarl (Barcelonn). 
CAZ.-1 Dlf: A f"Ji:S /U PACES COX HCI/0, de l'ascunl ?lfar!n (Sc
l{ovia). l'rcmio~ de cuuperaciún : cExemo. Sr. Gobernador Ch•il 
de In l'ruvincia», Barcelunn, ni mejor film sobre caza; .c,u<a 
l'ihe», de ) ladrid , :-.1 n11:jor film rea lizado por un amateur de 
)ladrid u Segovia; «l'ai llard Regional., a l mejor film impre· 
sion:Hlu con e:'unnra Paillard, de uu ciueísta residente en Cm;
tilln la Vieja. 
ti.\'DALUCIA, de .\Icdin:1 Bardón (;\furcia). 
1"/S/ 0.\'S 1)¡.; T'EDI?A FORCII, dl' Antonio R(Jsich (Barcclonn). 
Premios de coopernciím : •Fedemción Espm1ola de Monlatiis
mo•, J)clc):'nción Rl'giona l <.:atn la un, al mejor film sobre alta 
montaiia o esca lndn. 
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1111/?CINO Me M/.1', ¡Jt ju;;~ lllaría Suhir{a (Barcelona). 
E8 !.A 1\JD/A, d~ jntlll Torro:ns (B:m:clona). 
EGIPTO, de Juan Turrctnl! (Barcelona). 

A1lcmús se cunctde una cllistincion de estímulu regoicm;•l l'a 
llard» ni film MOMf·:.\'1'0 .lii 'SI( Al., el mejor impresionado C<Jll 

cíuunra oPaillnrdo Jl<H 11n ciueísta residente en Andalucía. 

l'remius desiertos : cChurryo, a lil~ mo:jores o:scenas interpre· 
tadas ¡>ur perros u gatu~; o)lanul'l \'illanut•,·a•, Bur¡;us, al film ele 
ar¡:11mentu qne mejor exalte ct1 sentimiento catolico; olndustrial 
(;r:'tlica 1\spniioh, llarcelona, a la uri¡:inalidad u perfecciún en la 
narraciún descriptiva de 11n documento!; •Amigos de la montaña 
de Sant l.loren~ ele l\lunb, al m!'jor rilm u escenas sobre t'ste 
nwcizo; oPaill:ud !l,;l mnL», 111 mejor [ilm impresionado con mu
tnc:ímnra ele esta marca. 

Composlci(m del j uradu : De huiro de Carall (Presidente) ; 
doctor jn~é l'n~tillo, l'rant•iscu Flo, Francisco Ibáñcz, Lorenzo 
l.lol>l'l·Gracin, Salvador lllestres, i-lalvador Rif{l, Juan Ripoll y 
José Torrcllo (Sl'Cretnrio). 

Barc('lona, 22 de mayo L!)JG. 

111 CONCURSO REGIONAL DE CINE AMATEUR 
Orgonnizallo por los •A 111 i¡ros ele la r:ot¡)grafía y del Cine Amateur• 

de Murcia 

Fallo del Jurado 

PRt:~uo t:XTR llllllll' IRIO (Copa del Excmo. Ayttntnmiento de 
Murcia), al film Sutrrn y ~icmprc, de don Pedro Sauz Romero y 
don Antonio )fedinn Bardón. 

CATEGORIA OOCU:\IH=--TAT.ES 

:\fF.OAt,l. l nr. PI .. ITI, a Andaludn. de don Antonio ::lledina Bardón. 
)fF.U.II.I. 1 tlF. CORRF., a La ji¡:tmr de Belén. del mismo. 
)h:o.lt,t,\ DF. CoBRE, a t'u pueblo. del mismo. 
MF.o.\l,t, 1 m: ConRr, n Eslar11 f>as del mar, de don Angel García. 

CATEGORIA FA=--TASlA 

l\h:o11.1,1 m: P~ITI, a Su11ca y siempre. de don Pedro Sauz Ro· 
mero y don Antonio Jl[edina. 

CA'l'EGORIA ARGtDIF:=--'1'0 

1\h:DALI.A or. ConRt:, al film S/11 salida, de don Enrique Llorens 
Llorca, de Alcoy. 

l\lt:o.1r.r.11 ot: ConRF., n Lu 1111111ew. de don Julián Oñate Lópcz. 
}ft!DAI.T.A Of. Con1u:, a C:ariclaci, de don Pedro Sanz Romero. 

PH El\! lOS DE COOPBRACION 

Copa l'ni llarcl, ni mejor film de 16 mm., a .\ 'wrca y siempre. 
Copn Pnillard, al mejor fi lm de 8 mm., a Ca muñeca. 
P laca Kodak, ni mejor color, a Primavera murciana, de don 

T.nis ~'fej6n Carrasco. 
Medalla A¡:'{a, A la mejor fotografía en blanco y negro, al 

film Caridad. 
Copa oOiiver Saliera•, a la mejor interpretación, a la señorita 
Couchita Bermejo , protagonista de 1\'mrca )' siempre. 

Copa al debutnnte, a don Angel García, por el conjunto de 
sus films present:~dos. 

Copa •Arte Foto», a la mejor película de 9'5 mm., a Si11 S<l· 

Licia. 
:\leneión honorífica a los dectos en color de los films Don 

E=c<}Uicl Alvarcz y Semana Santa c11 Guadix, de don Aure
Jiano del Castillo, de Guadix (Granada). 

El Jurado ha e¡;tado compuesto por los señores don Juan 
Herniul(lez Fem(mdez, dun Ramón Sierra Carrillo, don Mariano 
Ballester l"avarro, don Gabriel López Hernández y don Rafael 
Ileru{mdcz Fernández. 

GRAN PRE~IIO D~ At:VERG=--E DEL CI=--E ..UfATEUR 

La Asociación Departnmental ele Turismo de CJ("T'mont-Ferrand 
(Francia), convoca nn e<:>ncurso titulado •Gran Premio de An· 
vergne del Cinema A mntcuro sobre el tema impuesto de ol.ngos 
y volcaues de Auvergnc•. 1;~ conceden numeros,>s premios en 
especias y en metf1 lico. lnscripciones antes del 31 Je octubre de 
1056. E ntrega de lilms autes del 30 de abril de 1957. 

Local socia l : Prcf~cture du Puy-de.Dome. Clermont-Ferrand 
(Francia). 

SEI.ECCI0:-1 DE r:lDlS ESPA~OLES PARA EL CONCURSO 
ll'THRKACIOI\AT. 195G E¡.; ZURICH 

l,os lihns amateur!' que representarán a Espaiia en el Con
c urso Intcrnaciounl ele la llNICA, que tendrá lugar este año en 
Zurich (Suiza), cu e l mes de septiembre, sou los si¡;uienles : 

CArt:conh Altca·m:liTO.- Las tijeras, de Pedro Font Marcet. 
L'J 111111., color. 

l:A'I'I'lCOid,l FAN'tiSfA.- r;csse11, de l<elipe Saguég, 1G 111111., co
lor. A ugulo.~ y polichinelas, ele José Mestres, lG mm., blanco y 
negro. 

CAn:noR f•l Jlocu~tENTA I,.- Noslal.gia, de E nrique Fité, !G mm., 
color. 

I.a sch:cción se ha efectuado, como todos los años, co11 C'l 
bencplúcito de la Delegación .Provincial del Ministerio de Jufnr
maci6a y Turismo, habiendo estado integrado e l Comité selec. 
ciouador por e l Vicepresidente de la Sección de Cinema Ama
teur del Centro Excursionista ele Cataluña, entidad miembro 
de In U:-IICA en España; el Delegado de Relaciones Exteriores 
de la misma Sección; y los representantes de las entidades 
•Agrnpacion Fotogróíica de Cataluiia•, de Barcelona, cAsociaci6n 
del Pcrsvnal de la Caja ele Pensiones para la Vejez y de Aho
rros (Sección de Fotografía y Cine)• de Barcelona, oC{tmara 
Club. de Sabadell, •Sociedad Coral juventud Tarrasense (Sección 
d;,: Cinema Amateur)• de Tnrrasa, oAgora Fotocine Club• de 
Oviedo, oAgrupaeiún Fotogr:ífic:u de Le6n, oAteneo jovellanos• 
y •Agrupación 'l'orreeerredoo de Gijón, oAgrupacióu Cine Ama. 
teuro de Lérida y oAmigos de la Fotografía y del Cine Antateuro 
de :\furcia. 

SOBRE LA PlWH 1 RICIO¡.; DE PRESENTACIQ¡.; DE FIDIS 
A UK co=--CURSO PREViO AL DE LA U.I\.T.C.A. 

Por especial concesión, la Unión Internacional de Cineístns 
Amatcurs ha autorizado la presentaci6n en el próximo Festival 
de Cauncs de aquellas películas que ll;!yan de participar en el 
Certamen intcruacioual de la UN ICA que tendrá lugar en Zurich 
el mes de septiembre del presente año. La UNICA habla deci
dido que ningún film partic ipante en su concurso podría tomar 
parte prcvínmeute en otra competición internacional, pero ha 
adoptarlo ahora la decisi6u de hacer una salvedad en el cnso de l 
festival de Cannes, dndo que e l concurso de Zurich no se cele. 
hmr{t hnsln septiembre. 

CONCURSO ESPECIAL CO::-< OCASIOK DW. CONGRESO 
DE 195G El\ ZU!UCH 

l.a Oficin;~ ccntr¡¡l suiza de turismo ofrece a los pnrticipantrs 
en el Congreso un concurso espec.ial cuyas condiciones sou: 

Tirn.o nF.I, ~·11.~1 : PcquCtio viaj<" por S1tiza. (l.A ciudad de 
Zurich no debe ser el sujeto exclusivo, sino el punto de partida 
o de llegada del viaje.) 

FOR~IITO: l6 mm., lll blanco y negro o en color. 

J.u¡;r:rTVJ>: lOO metros como minimo. 

Ff.CII 1 Of. Cl.ll St IU 1',\IU \lniiSIÓl' Dt; l.OS fll.~tS : 31 de marzo 
de l!l.i7, en la Oficina central suiza de turismo (0, rue de la Care. 
Zurich), con la mcncióu: Concurso del Coub'l'eso de la U::-llCA 
HJ,)G. 

]UK 1110: Un miembro del OCS'f (Office central suíssc du 
tourismc) y dos miembros de los clubs zuriqueses de cinc ama· 
teur. 

I'Rt:~IIO!': 1.cr premio: una semana fle vacaciones en Suizn; 
:!.0 ¡>remio: un •fin de semana• de tres días en Suiza; 3.er pre
mio: un •fin de semana• de tres días en Suiza; todc• ello para 
una persona. 

l.ns ch·cisiones del jurado son inapelables. E l OCST se reser
v \ ~.:1 derecho ele reproducir los films premiados. Otros buenos 
pmHtjes ele lilms pueden ser adquiridos mediante una remunc· 
ración apropiada. 
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V einticuafl·o horas de la vida de una rosa 
Po 1· J U AN 13 LAN Q UE R 

Gracias a la gentileza oc la cAgrupació n Cinc Ama
teur., de J_érida, puhlicanws el guión que mereció el 
premio único del Concursu de guiones para films ama· 
teurs celebrado por dichn cntidad, congratulándonos dc 
que el autor favorecido sea nntiguo conocido d e uue~· 
tros lectores J>or cnanl<J se le han premiarlo y Jl llhlic:l 
do varios guiones dt'ntru de uuestra sección •Co n1pra · 
venta de idens•. Asinds mo e l sefior Blanqucr lwb¡a 
obtenido el primer premio eu un couc urso de g uio nes 
convocado por la Sección de Cinema Amateur del Ate· 
neo Cultural de Manresa, del que a su tiempo dimos 
cuenta. 

En el amanecer, cuando el cielo se vue h·e azul y uu ruiseñor 
canta allí muy cerca, una rosn de extraurdiuaria belleza es cor· 
tada del rosal, amontonada luego con otras y, finalmente, colo· 
cnda entre un ran10, en tm puesto de flores. 

Pronto unas manos femeninas adquirirán aquel ramo , [!(raí 
dns principalmente por la belleza de nquclla rosa; y más tarde 
Rcrá colocada en un jarro, cncimn ele una mesa , en una habita
ción hogare1ia , después <le un m in ucioso aderezo para que la 
singu lar rosa resalte más. 

lln e l fondo, el péndulo de 1111 reloj marca el paso dd ticm· 
po, mientras en la habitación va obscureciendo y se ilumina 
$Í1bitamente poco después. 

Unas manos femeninas sacar{tn la rosa del ramo y la pren
dt:rún sobre el pecho de un blanco vestido de noche. Pronto la 
rosa, aprisionada entre dos cuerpos, girará en un vals senti
mental. I'oco a poco, la presiún se hnce más intensa y la rosa 
pnrece nhogarse. Pero no t;~rd ar{t en vuh·er al exterior y respi· 
rnr e l aire puro bajo la noche estrellada. Hasta que una súbita 
pres i(m brutal la hará gemir do lorosamente, asfixiándola ca~ i. 
Y en la separación de los cuerpos, desprcncl ida, caerá al suelo. 

Maltrecha, herida de muerte, nadie se dará cuent:l de ella. 
Pnsnr(tu pies indiferentes, c;1dtt vez mf1s cspaciadamente, y soun. 
rún le ntas campanadas, de fúnebres ecos, que e l tiempo pasa 
incxomble. Hasta que en e l nuevo amanecer, el basurero estñ 
a punto de darle impiadosa sepultura echándola al carro. Pero 
no, que en su agonía la rosa aún es bella. Por ello, después de 
un b reve titubeo, se la coloca en la cinta de su ridículo sombrero 
y prosigue indiferente su tarea. 

(En virtud de las bases del conc urso, este guión es propiedad 
de la Agrupación Cine Amnteur, de T_érida, y únicamente 
pueden realizarlo los socios de la misma}. 

¡SENSACIONAL! 
Lo verdadero s:>lució, poro obtener empalmes perfectos 
y duraderas en f:l rr.s de poso estrecho, negro y color 

e o L A e N A 
Pídolo en los buenos establecimientos del romo: 
Es u na e xclusi vo de Cine matografío Ama teu r 

R ONDA UNIVERS IDAD, 24 BARCELO NA 

CÁ LCULO DEL CAMP O CUBI ERTO POR LO S OBJETIVOS 
Dn11 l'iccu/c c;isj>ol, dt• Vnh:~ncia, nos pide unn fMmnln pnra 

saber con exactitud t•l campn cuhierto por un dc terminn<lo ohjt•
tivo focado a una dctcnuinadn distancia. 

Respuesta: l.a r,·lflnllla e;; 1111a simple regla de /re$. f(¡t'i l de 
recordar: Anelw de ht im;l¡:cu <:~ a dis/<1udn focal del uhjetiwt, 
como auclto del c:u11pu ('¡; n clislaucln del mismo. Bastan tres d e 
<•stos datos para saht'r t•l cunt tn. Hjt'm¡>lns : 1.<> ¿Qué auchn tlc
hcrá tener un dihuju pnrn rilmarln a l metro, con un ohjctivo 
d.- :15 mm. con pclículn de ltl mm.? 

Si eu l G mm. el a ncho ele !:1 im:~gcn es !J'(l!i (nnchn de In 
vt'ntnnilla del proyector} tcndrenHl~: 

ílfi X 
38'6 111111. 

9'65 t.OOO 

~." Tenemos un dibujo que n1i<lc, por ejemplo, '40 c m. de ha~c. 
¿A qué distancia hahrcmns ele filmarlo con un ohjetivo de !M mm. 
y con pelíc ula de !Ci mm.? 

9'65 ·lOO 

26 
= --- = 1'036 metros 

X 

Para que la consulta sea de iuterés genernl, detall:unoR n con
tinuación e l dato meno~ conocido (el ancho de las vent:millns de 
I n~ proyectores) y qnl' e~ ccmstnntc para cada poso : 

8 mm. a ncho ele In Y.Cntanilla 4'4mm. 
9'5 )) 8'2 Jllt11. 

]() " ll'Ci n1111. 

P nra los a 1nttntes de l:ts f6rmu lns nhstrnctas a11otnmos: 

r: 
e 

D 
qnt> resulta mny c laro Mhiendo qne 

T = aucho imngcn (ventanilla). 
F = fncal dl'l nhjetivo empleado. 
e = ancho del sujeto (campo) 
D = distancia de filmación. 

J.a proporción d«:' las imlÍI{<'nes en Jos tres formatos cl{o!'icos 
:unntcnrs es 

Altura : :J ; a ncho: 4. 
~ 111111. nlturn 
!lmm. 

1() 111111 . 

o, pnrn rná~ 
e x 0'753 

= e x o·um 
= e x 0'747 

exactitud: 

J.as altmas de lns tre!' im{lg-cncs son to mnt1:1s en laR vc11tnn!
ll:n de los proycc::tores : 

ORSERVACIOl\ES 

8 111111. 
9'1) 111111 

IG mm. 

3'2 mm. 
6'2 nun. 
7'2 mm. 

J.os cálculos de l a~ f{¡rmulns an teriores sólo son riguros:uncn
tt: c!<actos cuando el objetivo enfoca al infinito, que es cunndo 
la distancia focal propm de cnda objetivo es realmente la indi
cnda. Al e1úocar objeto!' cc rcnnos el objetivo nvouzel nnn ciertn 
cantidad, Jo que modificn e n rig-or la constante F, que c u este 
caso se transfo rma en F m(ls A (focnl más avance). 

Asimismo, al pone r cu un objetivo una lente de aproximn
ción ésta modificn In dis tan<'ia focAl del objet ivo , po r lo c nnl e l 
cúlcu lo del campo cubierto tnmpnco dará datos exacto!' si 1Hl 
!'~ tiene en cuenta t'~ta 1110(lificac i6n. En el caso frecuente d<' 
[ihnación de títu los n In clist:111cia d e 30 cm. la lente de apruxi
machín modifica la focal ele nn objetivo de 200 mm. en otro de 
f11c:1 l F = lS'A mm. 

f.a (ónnula es : 

1 1 1 
+-------

nistancia focal del conjunto focal objHivo focal lente aprox. 

Como se comprende, en este caso de las lentes de aproximA· 
cibn siempre resulta una di!'t~ncin focal me11o·r que la de l propio 
nhjcth·o, por h> que el campo Cl' nl~to mayor que o.:mplcanclo el 
nhj('tivo solo. 
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( J 'h'trl' de la fJ(ÍKimr 12) 
En los homhr~·s suhn·Ha lc <:1 prutngnuisla de Las /ije•·as, el 

de La frtl~ll frl/fidad, e l ele Nocltc de reyes y el de El pul'ule. 

Y cn lus nit1os tamhi{•n (•) clt! Las tijeras, el de Aplicací6u: 

.1/al<t, el de La ll'f<'fa y la niita de Noclle de reyes. 

Ohscrvl·nws c<juw abundan este airo los ¡>ersonajes ilúantiles 
con sus pruhkmas. 1\Slo (•stú bien. l.n que no lo está es la 

}Hnf.(resiva tcndc·ncin a las caminatas. ~o sé por qué los ciueís· 
las nmalenrs hat•(•n andar lantu a sus héroes. Esto ya se acu~ú 
en :uius antt·riures, peru en t•l IHest•ntc llega a grados inexplica· 

bies conm el de /~/ IC"l'll«'/1). Cn·n fu~ Salvador Mestres, el hu
moristn del jur:ulu, qnit•n dijo que por lo menos hemos reco
rrido e n e!>tC cnncnrsu 1•1'/tr{{• 111il ((·guns de viaje tern•strc. 

NOTICIARIO 
T.a rcvisln oCorreo l.'utugrúficn Sud:wtt•ricano• que se pu

!JI ica en Hnc uos :\ 11 ~s . t" ll s u 11 Íllltl'ro 770, V3 fchrcro 1\}'iG, con· 
tit:ue 1111 11 infllrllliiCÍÚ!I t itulada «Ecos <lcl Concurso y Co ngreso 
de la Ul'o: IC'A•, t•n la cua l se rt-proclucen algunos Jrngmentvs 
y se extrac ta n o tros cil: l :Hlkn lo «'l'riun[os resounntts en An
J::Crs», ori¡dnnl eh· Dcl miro de Cnralt , que fut: puulicadu en ÜTR<l 
CcNf:, llltllt. 18, 

- T.a rrvista fmuc~·~n «Cin(l mn l'riv~• hnsa sn a rtículo ed ito· 
'ia l ri el u lrut. lliCJ , uHvi~mhrc IIJ¡j,; , r. n n atlo por su director l'ierre 
<le Chr1tcaurnornud, e n t" l artk u l" de Jllt l'$t ru Retlactor-Jefe José 
To•rclla •¿ llncia In d(•sun tural iu tc:iúu del cine a mate ur?», a p a
reciclo cu e l n lun . 1r¡ de 0 1·1w Cll'o: t:. 

í~EN SAN BERNA'j\ 

DE 

MONTSENY ... 

... le espero un oulénlico perro de Son Bernardo 
poro lilmor dócilmente los escenas que le interesen. 

Hotel SAN BERNAT - Montseny 
o 68 Kms. de Borcolono, de magnífico carretero 

{por Poloutordero) 1 
CLIMA SECO MÁXI MO CONFORT 

l os festivos, Miso o fos 12 y medio 

\.. TELÉFONO 8 de Montseny -"' 
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MEDITACIÓN Y ALCANCE DE 
UN CURSO CINEMATOGRAFICO 

N o es un cmpetio f{tcil, cicrtntncnte, lle,·ar a cnho todo un 
\'Crdudern cu tso cincnwlngrúlic .. , y por eso del>e llenarnos 

de gozo a todos cu :tntos am:tmos cl cinc el que ta l empetio se 
hnya hecho rc:a lirlnd . 

A todos nos a lcanza el imaginnrnos e l esfuerzo que 1., haya 
podido costar a l Cine-Clnh llloulcrols , de Ban:l'lona, c:J rl'a l izur 
~s le s u prin1 c r c11rso ciHC1 11f\l<>gr(lfico que, habiendo comenzado 
a pri 111cros de fchn:ro, se clnusm·ó a med iadus de l pr1saclo I1I <'S 

de abril . Nuestro n1u nclo c inc tH atogr{dicu es 1111 nu1nclo u 11 ta 11 • 

to artificioso: f)ut· 1111 Indo cierta iacrcin y 1111 rccoHocido cspí.
rilu ele grupo ·e Hccrrndtl CH sí mismo; por otro, u11 ue masindo 
frl'cu en te SHobisn1o, c un11rlo nn tt11 a confus ión de ideas que 110s 
lleva a subdividir el fcuótt1Ct tO cineuu'ttográlico e 11 companimie 11• 
t<Js estancos, e n dct 1 itncuto de s n pro pia esencia : d el cinc arte 
al cine comerci:tl, o d e l c inc amateur a l profesiona l, van cre{111~ 
dose confus io nes y conceptos erróneos que rn su esfuerzo ha 
querido s uperar C'l Cine-Cinh ll!onterols en este curso cinemato· 
gráfico, dúnclonos una visión de conjunto \'aliente ,. unin•rsal 
l¡uc l!ace del cine un hecho artístico trascendente. -

Dentro de su brc,·edad cronológica, porque hablar de cine 
con ambición formati,·a durante diJS meses y medio es bien 
poco, este curso ha querido aharcnr los más acuciantes proble
mas de la cinemawgrafla. Sus sesiones, a razón de cinco por 
semana, hatl sido drsglosadas por temas : así los Jnaes se hablú 
de la técnic:t ; los miércoles, de aspectos sociológicos y genera. 
les del cinema ; los viernes de sus interpretncioues teóricas; los 
domingos por la maii:mn hubo prácticas de rodaje y, por la 
larde, proyecciones de JWiículns de cada una de las p r incipales 
nacionalidades segu idas de conferencias dictadas por desta<:ados 
profesionales. 

Entre los temas cs tucliaclos dentro ele cacln sesión cabrú citar 
e l de los ejes, e l <t'accurd•, t•l IH>nidu, el tiempo de l mo ntaje, e l 
vocabula rio cinc mntog- r(dico, e l dibujo a nimado, el cine y lt1 so
cia l, el cinc y lo ccon,jmico, e l cine y In moral, e l cinc y la 
critica, e l cine y In Jg lcsin ... ijnlt·e Jos nombr('s n cuyo c::trg'o 
iban lns respcct ivos estudios esl{w los d el Dr. Gonzálcz-Si 111 n11 • 

cas, José Torrelln, José Cnstnficr, Juan Gabriel Tharrats y lus de 
otros e le ml' nlos jóvenes del Cine-Club. En el capitulo de lm, 
profesionales hablaron: de la clirecciún, l.azagn y J3e rl anga; de 
1,1 prod uccióu, Paolo )f off a ; de la fotografía, Salvador Torres 
Garrigu; del guión, Rafae l Salvia y Comerím; del montaje, Isasi 
Tsasmendi; del maquillaje, Antonio Tnrell; de la escenografía, 
Alfonso de Lucas, y de la técnica, Francisco I'érez-Dolz. En tur
no de ¡>royccciún estuvieron Delmiro ele Caralt y Eurique Filé 
por el cine amateur, y luego :\félics, Lang, ele Sica, Clément, 
Rosscllini, K u rosa\\ a, Emilio Fernández, Berlanga, Reuoir ... 

~sta sucinta lista es tcveladorn y trns su mouótona trnnscrip
cióu se puede vislumbrar el alcance del curso, pero su verda
dera esencia radien, nclemús, en unos hechos que bien podríamos 
llamnr revulueiuu:trios. Hu efecto, el curso de )Jonterols no ha 
querido limitarse a una simple recopilación ele temas y pelícu. 
las, sino a construir unn verdadera estructura cinematográfica 
con firmes hnscs. l.a primera m:~nifestacióu ha sido la impor. 
tnncia dada al conjunto de charlas destinadas a exponer las ideas 
(\e los teóricos del C'inc. m cinc en general, y e l nuest ro en par
ticulnr , pt"ca tal VC'I' por qttcrer ser demasiado empírico, apren
dido mf1s con In cr.m:un a cue~ta¡; que sobre e l libro de teoría; 
t'~ e vidt•ntc C(lll' uua elche complcml' ntAr a la otra : no hay rnzún 

pnrn (lll<'tCI tCtliVl'Htar pnr <'IH~nta prnpia lo estahlccido yn tc6-
, icauH.-Ull" flOr Jlt.'r~unas CUUSCCU~Hlt"S; 110 hncc ll ÍllgUH:\ falla 
p tl'l<·mll't ~<t l'om" l'aso::t\ cunndo niño que dicen que rcitwcnl\S 
lu:, principio~ ti<- la ¡:cumetrin ... de l{uclídes. !'urqn<' dcma~i:t· 

da" ncc:< <'sto sc uh•icla, ha lllleritlo iusistir este curso suhrc wl 
n<·l't·"idatl y asi. l'll "u~ SC>'iones de lus viernes se han ido cxpu
ntllldo la.- tcurias cincm;Ho~dficas desde Canndu hasta nuestru~ 
dla~. El akan<'e de ,·ste pr.lpti>'llu es muy cloginhlc : no h:~sta 
cnn l'nnol~cr, a lu snn1u, a los tec'lricns prituith·os o 11<-'~ar l.'OJno 
mua final a liiS<' thtciu, cstudindus más como ,·nlorcs arqm•nJt.. 
j:'iCtls Qlll' <'umu vigente:<. Hn el curso se t'llll><'z6 con Cnnudu y 
Jll'llnt'. cll·rtamcntc, y :<e prusi~uiú con Béla Ualasz, Arnheim, 
l'tl<lm·l: in y Eisenstcin, pero a partir de aqu í se ahricrou las 
vcntatt:l!' ele lus clinta!< enrarecido~ y se prusi~uii> cnn Chiat ini, 
)l:uiu \ 'lnhme, ll cnri A~cl, Hcnatu )!ay, husta llegar n la~ re
t•i¡•nte!\ cunt·t•pcitJnC~ tr:~scendent<'S del cinemn que tJOS ofret•t:n 
.:-.:ino Chl'lli y J<'nn tl'\'vuin•, ele una tal impo rtancia que hoy 
!'tl tlb a ning-lttt lmcn nn~tlllle del cine le tos líci to ignorar. 

P t>ro no sC.lo aq nf iba a llegar In renl izncióu del c nrso, sino 
(]UL' ltt•ntos clc>jado para e l linnl la verclndera iclen nnda¡¡ que hn 
lwchu qttL' 110s clctuviéramo~ a cons itle r:~ r l u en este ati ícuto. C:onw 
c:ulof,'m y t'Csnllnnlc de los cunoci111ienlos técnicos y leúricog cx
pH·sndos se hn ven ido rca lizauclo los do mingos por la 111a1iana 
1111 :1 pelicnln que· <'S vcnlaclcramente tocln uua introducción n l:t 
l~..:n il'a <ll•l lt't iJ.(t1ajc cincmrtttJg rú[it:o. El !Jecho consist í<'> en 
rl'nli z:1r l;1 idea pirandcll iana de hacer una película que cxpli
l'ar:J c<'JJn !> se hac(' nn :1 pcllculn. El valor pedag6~ico de la tll is tu:t 
salta a la vistn, sobre todo si se considera que tiene u11a 
r\oh lc elicacin, 1>nes a su rodaje h:ln asistido los cursi llistas, 
(JII<' a su vez h:tn intcrvc11ido en las tarens secundarias de rt>a· 
lizaci<'>ll, y porque lueg-o, una vez montada la películn, h:o de 
Sl'rvir <le leccibu constante tantas veces cuantas sea proycclad:t. 
1..1 pt'lícula did:íclica en cn<'stióu ha sido fotografiada por Sal
,·ador Torre!< (:arriga, hnjo la dirección de Pérez Doh; y con mon
taje a cntgo dl' lsasi Js:~smendi. Sin lugnr a dudas, bien J)Odt·· 
nws decir que ésta es la única película ele tal índole que se hn 
n.::~lízacln l'llaudu meuus eu tudo el occidente europeo, toda vt·z 
lJUt' por ah m a uu tenemos noticins de las pr:lcticas de las es<:uc
las ciuem~llogrúficns ele {uubitos más lejanos. 

Hn definitiva, dchcmos rendirnos :~nte la evidencia del l-xito 
oblt..'H itlu por este primer curso cinematográfico, c uya intcn<:iún 
p rimordial parece rlclinirsc e n la idea rectora de )fario Verd•Jnt' 
e" su <:sludiu sol,rc los inte lectuales y el cinema, de que hny 
ltlle esforzarse' pnra que los verdaderos in telectuales lleguen al 
c itu: y pnra qnc los vcnlnderns ciueastas tengan una súlida for
lllac i.·m intelectual, nproximnciún mutua que dcue reduudar , ni 
1u r.s ni tncuos, e u ht·1wficio del l' Íuema, que es, a (t ltima hom, 
lo t¡lll' n tocios !\lis amantes debe in teresarnos. 

J. R. BISBE 

-Seguro que están en casa. Son cineistas amateurs de los 
que se cierran a cal y canto. 
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1 ACTIVIDADES 1 
CI.UH ll="IVUI{SI'I'.\IHO TlE ' t'OWfOSA. - Primeras ciHirlas 

subre cin<· : \'lctur l'anicio 11~1 cinc tSJ>añul•, Fernando de Tn
rres cl.u suc1al en <•1 cinn, Jaime A111al cEI sonoro•. (Días :!>l, 
:!!J y :11 mar.w 1\J.'jli.) l'ruyccci.'m tic Mvnsit·ur l'adoux (1 ahril). 

Ci="E CI.UR ll="I\'1\RSITARIO DI~L REl!, fiARCET.Or\A. -
ij ahril: El /nflntr.l 1.ot'ldt' y 1'/vo lll/>111<1. 1:! abril : '-•1 ¡:r.m i/u. 
si6u y W rfo. (Esta~ clo~ !<csioncs, <•n colaboración con la cA~ocia· 
ciún d~.> Hscritur<•s l'inrnultu¡:láficos•). U mayo: tes clwrmrs de 
l'c'ds/t'lln' y J. es tlllllllll s de I'<'T0/111. 30 mayo : 1':1 IICOTd::ado 
l'olt•mkln. 

CJNE Cl.l'll llNIVERSITARIO DEl. SEl', SALA:\TA="C'A. -
Ciclo d~l cint• y lus niiws•. Primera sesi,)n: Cine i11fantil; La 
clrh,rc de M. Se¡:ul11, dihnjns y 1::1 1111<'vo Cullit,cr. Segnnda se
sit'm : 1 ~1 ni1lo t•n sn mn1uln (T) ¡ Hlm y Crin bla11c Tercera 
scsi(m : l\1 niño en s n mundo (1 1); El sol sale matitliiO y Poil 
d~ C11rolll'. Cu nrtn scsi(m: H1 ni tio como demento cincmatogr{t
licu; C<1J>ilu11cs lnln'J>Idas y El pcquctio n·y. 

AG IWPACJON J)H J.:S'I'tJDIOS CTNl\liiA'J'OGRAFICOS, DI~ 
HARCI-:t.ONA.- 17 mnrzo: Chnrln por l.11 is G. de Blain y Elfo
nr .<lcro. :l•l ntnrzo : Chn1l l'l por Sebnslif11t Gasc lt y Clrarlol cu l' l ¡,..,. y '1'/cwj>os lltOdnno.<. :! L a bri l : Chnrla ele Juan F1·aneisct) rlc 
J.asa snhn· l' l l ihrn «11 iHl!lf i(l dt• Charles l,.aughton» y p royección 
de Uebt'/lórl " l>onlo. 27 al>ri l : Chnrl r( de Juan frnncisco de 
Lasa sohrc el lihru •Charloh y proyección rlc Mousicur l'crdou.t. 
fi mayo: Charla del migtno sobre el l ibro . Historia en cien pala
bras de l d ne es1>niiul• y proyección de Cómicos. 

CINE Cl.U ll OJH:NH I\ . - 9 mnrzo: El ríllimo cab1rllo. 4 abril: 
l'ivi1 t'll ['a:. 

Ct:-m Cl.l'll l'NJVgRSITARIO, Dll U\S PADfAS DH GRA~ 
CANARIA.- 1 mnrw: La barrui(C <le la Giro/le y Le pelil Rol. 

ci.A COl\IHDJA gJ" Hl. CI="E•. - De John :'>Iontgomery. 
~ditorial A. JI. H. - Barcelona. 

El géne ro cómico ha tenido un peso muy cousiderabl"' e n 
h his toria y e l desenvolvim iento del cine. Especialmente cln
m nle tod o e l peri•Jdo si lente, en que las prerrogativas visuale~ 
fueron e l trampolín parn qul• nnn gran hueste de payasos y 
artistas procedentes en s u mayoría del .music-halt•, lwllarnn 
et.t el c inc anclw ~.:~mpct para manifestar sus aptitude!' histrió
n rcas. 

liste liiHo de j ohn )fontgomcry describe desde el nacimiento 
de l cinc hnstn nuestros díns lo más sobresaliente dt este gé
nero . llu él aparecen lodos los cómicos que en el cine han sido 
todos los mús afamados artistas y comediantes cuya misi{m fué: 
durante varias geuerncionPs, hacer reír al público. De cadn uun 
de estos cómicos se da una breve noticia biográfica, su filmo
grafía más destacada y, en algunos casos, una definición del 
humor y los trucos empleados por el cómico con más asiduidad. 
En algunos casos excepcionales -Chaplin y Disney- el autor 
les dedic;1 un capítulo completo, por más que creamos discuti
ble la inclusión t.lc la obra del segundo en un volumen dedi
cnt.lu ni cine cómico. 

Al detalle individual se unen las <.-onsideraciones ~obre el 
proceso e\'oluti,·n global del cine cómico y, también, su lento 
declive n partir d._. la tercera dfcndn dd siglo, cuando In pala
bra dió al traste con el humor genniname11te visual. El autor 
circ~tnscrihe su exnmen casi exclusi,·amente al cine au¡dosajón, 
IHtiHéndose nl(re¡::l\do al fiual un capítulo dedicado al cinc cb· 
mim _<:spa1inl, clt•bido n In aut.>rizada pluma del crítico Juan 
Pl anctsco de r.:IS:l. 

l.a •Jbra t iene un carácter específieamente divulgativo sin que 
pueda cons iderarse un estud io profundo del tema, pero es in
te rcMute por ll'l ¡::rnn cantidad de datos y In informaci6n qnt 
aporta snhrc ltlHl <lt• las fn<'ctalc' m:ís cuantitath·as y cunlitativns 
del cine. 

J. BAI.AGI'f:R 

1~ marzo: S111/r jm11~1~/.<~ y f>oil de raro/le. 18 marzo : Pcqtreíias 
rwtludc., m/;;n,l y l.o 1111111111 oporl1111illad •. 15 abril: illascamlla y 
,)l,¡zur .. a. lO tnnyo : Sluj011Íir en az11l , Sinfonía eu color Balelc 
y 1•:/ CSI>l'.-/>0 tflo /(¡ /'OSI!. ' 

t'I="E CLliH DE ZARAGOZA.-(; abri l: Documentales fran· 
cest·~ el<• <:eur¡:cs Rnuq11icr. U abril: illi /rijo, projesm y l'i'tlir 
,., f'dZ. ~> mayt•: ,\/,• /rlrft•ron "" jul(ilh•o y El fdolo raldo. U 
mayu: .~it'mf'n• cllnao y !.11 balada de Berlín. lij mayo: Docu
mentaks canadienses e ingleses. 

Cl="E l'l.l'fi POKTEVHDRA. - :lü febrero: F.l Crero en su 
e~lnn """'s/m y Lu pucr/u del ciclo. 18 marzo: Cortometrajes 
fr:~nct'M'!'. 1 ahril : (;oyn y Com=óu de piedra. S abril: Uncu
ml'ntal~s clancRe!'. :l:l nhril: Musco Cerralbo y Tiempos de cs
plcnclot. 

CATOtlCIS)fQ Y CIKE 

- t-:n \';~llaclulid, la J)cle¡:ación Provincial de Tnfonnación y 
Turismo ct•lchrú dt·l :!0 al :!5 de marzo de 195G su PRllllHHA SE
llfAKA ng C l:-lf~ REJ.ll: IOSO. Se proyectaron los fi lms Uua 
.-ru= en el injlcnw. Cris/o, Halan·nsa, Lo mies ~s 11/!ICIIII. La 
J:IICII'II de Dio,, y El j wlcls. 

- Or¡::utit.acla pur el Centro de la Asociación Católica Kacio. 
nal de l' rupHJ.!all(l islns, de Alcoy, se celebró en In industriosa 
c iudad nlil'ant ina clc l 30 de abril al 5 de mayo d e l!lfiG una PRl
JI(liRA Sl~l\JANA DI•: OR I HN'l'ACION CINEMAT OGRAFI CA EN 
H Ol\IHNA.JH AL PAl 'A, l>ajo ll'l p residenc ia del Excmo. y Rcluw. 
Sr. Obis¡w rlc CMia. Hl te ma d e la Semana fué ~<Necesidad ele 
unn mayor comprensión de los valores del cine». Conferencias: 
•f.O rc~ll y lo fantástico del cinc•, uPriucipios rectores de la 
act itud del espectador anle un final», «Elementos del lenguaje 
cincmt\ll)¡!r(dicoo, •W movimiento ver ista del cine italiano•, .r.a 
influencia riel cinc: ambiente, moralidad, superfic ialidad• y uW 
niño y sus reaccione~ a n te e l cine•. Proyecciones : Ladrótt de 
biridc/<1$, Qulr brllo e~ vivir, :--'apoleón, Milagro en Mil6u, 1.<1 
ba/a<ln cil' lkrHu y uocumemales. Después de cada proyección 
hubo discusión y coloquio. 

l'Ulli.ICACIO="llS DEL CI:-:HCLUB DE OPORTO (Portugal) 
Hl Cineclnb de Oporto es uno de los más activos no sólo 

de! \'CCino país, sinu de toda la Península. Una de sus parti· 
cularidadcs más interesantes es In celebración de sesiones in
{antiles, de lns que Jle,·a realizadas unas sesenta (que nosotr-1s 
sepamos, tan scilo hn sido imitado eu España por el Ciueclub 
de Zarago¿¡t y aún l'n fecha reciente). Junto con programas de 
sus int{'resautes sesiones, hemos recibido de dicho Cineclull 
tres cuadernns editados hajo su nombre. t'no de ellos se titt:la 
.cinenHt pnrlugués (Retrospecli\'n 19:2.3-194:?)• y en él se glv~an 
la •infancia• )' la cadolescencin• del cine portugués cifradas en 
las dos fechas del título. Otro, debido, como el anterior, a la 
pluma de Alves Costa, se t itula cBre\'e hist6ria da impreu~a 
portnguc~a• y es un inventario agudamente comentado de tedas 
las puhlicacionei:" cincnratogrúficas de carácter periódico '}Uc ~1! 
han editado en Portugal. m tercer cuadcmo, q ue es ya un Jiuro 
con 1:?0 páJ.('inas, estú dedicado a l tema de •El cine y los 11i tin~• 
y contic:nc textoA de :\tttorcs diversos, en los que se rstucli:m 
lo~ problemas p lantc•ndns por In asistencia de los menc.rr~s pi 
c: in"' y la creaci(m de un cine cxprofesv para nifí<ls . l 'omkm• 
ndcm{ts , una bibliografía sobre e l tema )' e l decreto-ley que 
r cglanu:ntn en l'ortn¡:nl e l ncccso de los menores a I• •R c~ta·c
tftculos pitulicos. l.os tres cuadernos son profusamente ilus tra
dos y const ituyen un ebftte rzo, muy bien orie ntado, que acredita 
l..t vitalidad de un cinecluh. 

LAS PUlli.ICACJONHS DEL l. D. H. E. C. 
Es ccmocidn en Prnucia la actividad del I. D. H. E. C. (Ius

titut dt-s llantcs ntudes Ciuématographiques) funcionando bajo 
el patronato del C<·ntro Nacional de la CinematograUa y cuyo 
uh¡eto e~ form:~r jó\'cnes técn.icos. 

:\l mar¡:cn de c~t.t actividad priJJcipal, y coruplet{mdola en t:l 
tu rene• de la cttlltlra, el 1. D. H. E. C. t-dita tmas e Fichas Fil
mo¡:ráficab• !\Obre IJs principales películas. Estas fichas, redac· 
ladas ¡:~.>ncralmentt: por alumnos del l. D. H. H. C., constituyen 
prccio~ob (•Jcmcntos de documentación y de estudio sobre lns 
J>elícnlns mús importantes. Son indispensables para los dir igente!> 
d! Cincclubs, pcriothstns y a lc>dos aquellos que quieran penetrar 
ett el car:1ctcr y las tendcnc1as del cine francés en estos últimos 
años. 

)l{ls de cien fichal> (qtll' <Jcupnn vnrins p{tginas) han aparecidu 
ya, refiriéndose n película~ anLignns u recientes. Sclialcmns entn· 
estas últimas pnhlicacwnes: Le salnirc dl' la pcur (núm. 81:!). 
Or['/réc (núm. 95), /.'<11110111' d'1111cz jcmmc (núm. 106) · ]u/ir/te 011 
¡,, rlcf di's songr.1 (núm. 107), etc. ' 

Esta!\ fichns, cuyo precio oscila entre los GO n los lOO franco¡, 
pueden M'r pcdidns rlircctamente al l. l l. JI. E. C. (!l:!, Champ~ 
l~lys(·cs. - PnriA 8.•·). l.a lista de las fichas clisponihles se cnvín 
a quien lo sol icita. 
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MAHIER FILMS 
{ 

37 73 86 Provenzo, 215, pral. Tels. 37 15 33 
l . 

. . 
F J L .M S 

.. 

BARC E LONA 

Se honra en ser la PRIMERA Distribuidora de 

películas que presenta en España sus selectas 

producciones simultáneamente en las versiones de 35 mm. y 16 mm. 

V d. puede proyectar en su sala los principales éxitos mundiales 

cualquiera que sea su tipo de proyector. 

AVANCE DE LA 1. 0 LISTA 

AFRICA 
BAJO EL MAR 
Por Sofía Loren - Steve Borcloy 

NAGANA 
Por Bárbara Laage- Renato Baldini 

EL JAPÓN BAJO EL 
TERROR DEL MONSTRUO 
FILM DE APASIONANTE ARGUMENTO Y ACCION 

MAHIER FlLMS lanza al mercado de 16 mm. films de palpitante actualidad. 

Solicite a MAHIER FILMS, ca lle Provenza, 215, pral, condiciones de alquiler. 
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IMPORT ANClA DEL 
CINE EN 16 MM. 

Por J. M.• TINTOR~ 

La indus tr ia cinemato¡:r:Hica es de las que. en me11os t iempo, 
h 'l consegu ido a lcanzar mnyor desarrollo y d i~usión , convirti~.u 
dose en un espccl{ICUl u mtlltdml. Rnro es el uuclco de poblncton 
del mfls a pa r tacl o riucúu de la t ier ra que no cunozcn el Cine , yn 
por med io tld lla nwdo puso universal, bien por el de formnto 
red ucido, y lns principa l c~ l'i¡::uras interpreta t ivas. las marca~ de 
cie rtos produc to ras, ~us d ircc tor c11 , etc., son de suhras coHOctdas 
en todas las latitudes dv l ¡:lul>o. 

Adcm{tg, gradas al Jli mm. e l Cinc no sólo es nu espectáculo 
rec•·entivo para In¡; masas, sino que se h n convertido también e n 
u:t ins trumento de clkaz ayuda en el campo de la enseti a nzn y 
para el investigndor científico. 

Por todo lo cual, e l SuhsC'crctnrio del Espectáculo del Gobier
no Italiano , On. Ciuscppe l~ru~aca. al referirse al lG mm. ha 
dicho: •Bl cine de paso reducido realiza tUl servicio socinl, por 
cuanh• pcm•t ra c;tpi lanncnte en l<l<las las zonas per iféricas y per
mttc a los sectores de ¡>ublaci{m menos dotados económicamente 
asistir a proyccciunes culturales y científicas, así como igualmen
te gozar de singulnrcs lihns de es¡>ectáculo•. 

Así pues, en el Cine de lG mm. se reúnen dos asQectos muy 
interesantes: el puramente n •creativo "y el de tipo didáctico; el 
que nyudn nl recreo dd Cb))Íritu y el que viene a fomentar y 
c·Je,·ar el nivel cultural del pu«.>blo. 

Una vez más, el Cinc de Hi mm. va a jugar uu importante 
papel, y en esta ocasioín ,.a a ser colaborando en la ITI Resetia 
Tptcrnacional Wectr6nica, ~uclear y Telerradiocineruatográfica, 
que ~e celebra del :28 de junio al 1.5 de julio. en el Palacio de 
los Congresos de la ciudad de Roma; el cinc de paso reducido 
será e l tuétodo mfts utilizadn para demostrar y difundir los gmn· 
des adelantos técnicus habidos eu la materia Físico-~uclcar y 
e n s u ap licación a lro Radio y Tclevisi(m. 

Un amplio sector dt>l !'<dacio ele los Congresos había sido 
hnhi l itado como Exposición del Cine de l'aso reducido, presen
tando las mejores firm as· mundinlcs del r::uno, sus respectivos 
eq u ipos y utillajes ci itematogr{tficos, de rod~je, laborato rio y de 
proyccci611 , para que :¡sí t;111 to técn icos como públ ico e n gene
ral pueda 11 tener la l/J)o rtun idad de conocer las más recientes 
or ientnc ion es de la t~cn icn del Cine de 16 mm. 

Y teniendo en cue n ta además 1:~ fnlta de unn •{;nión Inter
naciona l•, que sea base de intcrcnmhio de las diversas in icint i· 
vas para una mayor penet ración de la Cinematografía de Paso 
Reducido e n sus pecul iares sectores de aplicación, con motivo de 
la ll! Reseiia, se promueve la constitución de uua Federación Jn. 
tern¡¡cion a l del Cine de 16 mm., proyecto ni que también ofrece 
su nito patrocinio In liXE~CO. 

Dur:mte el desarrollo de este iutere~ante certamen, tiene Ju. 
gar la celebración de un concurso del film de paso reducido. en 
sus tres aspectos : 

Lo Films espectáculo producido>- eu 35 mm. y editados pos. 
teriormente en u; mm. 

:?.o Films de afictonaclos, en su~ cincu categorías: 

a) Argumentales. 
b) Dib.ujos animados. 

f) Doeumcntnle¡;. 

d) Científico-didácticos. 

e¡ Films lle fantasía . 

3.o Films científicos producidos eu u; mm. con nstmtos con
cernientes a la inv<'stig-acióu cíc¡ttífica y a las aplicaciones de la 
Física ~ucl~ar E lect r6n ica. -

Tambié tt se ha estab lec ido un Premio especial , para galardo· 
nnr a l mejor d ocumental de IG mm. referente a la 11!3 Reseña, 

fihns qnl' han dl' hnl ·er ~ido prcsent~dos tres días a nleR de In 
clnusurn del cc rlat11cn. 

T.os urg-anizatlun•s de este Festival Tnternaciona l, que bajo el 
patrocinio dC' la l'residtncia de l Consejo de ::IJ inistros del Co
hit•11to italiano H' llc\'1\ a cabo, han cursado Íltv itación a nuestro 
país para cm•cu• rir a l mismo, hicn con películas profesionales 
;.ohre lns materias cit:tdas, bien a base de fi lms de nuestro cinc 
th: aficionados, (]U(·, :1 dt>cir \'erdad, son considerados en Italia 
cumu dt> los mejores . 

.'luestru desee• e~ que éstr¡s hayan recogido la gentil iuvíta
ciún, y podamos \'cr a E!>p:tiia tritUtfar una ,·cz más en el campo 
de la cincmntugrafi,, de LG mm., y nsí demostrar que nosutrus 
tambi~n crvenws en el magnífico porvenir que espera al Cinc 
de Pnsn ){ctlncidu, y que también estamos coll\·cncidos de la 
importancia dt>l cine de lG mm. 
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BIBLIOTECA DEL CINEMA 
de DELMI RO DE CARALT 

Escuelas Pías, 103 BAR CEL ONA 

AGRADECERÁ OFERTAS 

por escrito 

DE LIBROS RA ROS O CURIOSOS SOBRE CINEMA 
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EL M ARAVILLOSO PROYECTOR DE CINE D E 16 M M . TA N ESPERADO 

MODELO AR - 75 MAGNETICO 
8 o r r a, graba y re pro d u e e son ido por pista magnético 

Re pro d u e e son ido fotog ráfico 

CONJUNTO EN UNA SO LA MALETA- ESTUCHE BE LLAMENTE PRESENTADA 

¡Un extraordinario proyector como no podía imaginárselo jamás! 

Fa bricado por 

Cinematografía M A R 1 N 

Bo l mes, 178 - Teléfono 27 97 63 
BARCELONA 

AGENCIAS: 
ALMERIA: D. José Góngora Casti

llo. Rbla. Alfareros, 67. 
BAROELONA: Casa Alexandre; Ci

nematografía Amateur; Georgia. 
BILBAO: D. Ricardo Marin. Bai

lén. l. 
CASTELLON: Radi<Y. Jovino. Ma

yor, 111. 
CORUl\IA : I ndustrias Varias Miran

da. Marcial del Adalid, 4. 
MADRID: D. Enrique Plo. Valleher

moso, 42. 
PALMA DE MALLORCA: F rau y 

Arague. PI. España, 5. 
STA. CRUZ DE LA PALMA: D. An

lonio Herrera. A. Cabré Pont, 40. 
STA. CRUZ DE TENERIFE: Radio 

Mundo San José, 13. 
SEVILLA: D. Salvador Manzano. 

Cuna. 35. 
VALENCIA: Cinematográfica Berna

beu. Alcoy, 9. 
VALLADOLID: Optlca Iris. Ferrari, 

n:• 11. 

DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS SONORAS 
DE LARGO METRAJE EN 16 MM. 

SOLICITE CATÁLOGOS DE LOS INTERE
SANTÍSIMOS TÍTULOS 



... pero el material de 
ca·da momento es ... 

Foto M. Blum 

CADA 
ESTACIO 
T E E 

.... - • .,~.n· S U S 
S .. ~ 

Arco die 

T ~ 
PLI 


