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«EL CINE ESPA~OL ESTÁ M UERTO. 
¡VIVA EL CINE ESPA~OLI» 

.A" lt""rmlna rl "Liam<Jmlcnto" <1 las Prlma.Js (oowo r~.ul0111 s 
( illo'llllllc-'~lolfi.<l> "\ .. ldOthllrs qth Ira sido lan:aot11 oft'Sdo• hl 

{'nft!l't~id<!d do· Sollolllltlllf<l, v <}11<' <1/'II T<'<r. fillnod¡> por una prl-
111<'1<1 /ln¡·u of1 lnldalualo j¡lt·o·no•s <<111 lllltcllll> lom:a.< tolas ya 
t'n /<ll'<>r otr· nlro ~in~· t'Sf'ati<>l. Su> ll<llnbtt'.t son: 8t1SIII11 .\lurHII 
1'11/ino. )ouquln d<' /'rada. ]r11111 A nlonio Bard,•ur. Edu11dr- l)flcll~'· 

\(ur<l'lo .lrr<l/111-jÚuro•gui, J<l<<' ,\l.• 1'.'1<':: Lo::oiiiO, P11ulln•• (;11111· 

~orr i. \lollllit'l RothoHr.ll Tuvltn. 
\·u,·s/lol otdilrul tk c<111Jio>, ,ft'/flot•mdom<'nlt' 110 n•mholh•n, 

ows lro1bla tolorado /liBia ulrOrd ,,¡ rnorgrn do• las rueslfllno·s que 
Sll>dlo '" nmsld.·r.uión .tt"l f'.woraura cincmai<'JV•ffinJ f'alrl<>. 
l'no lrvy .olndd,·n dt'IIUISÍ!Jtiors drnrn slmrcias f>olr,r qut• s¡·('aml>.• 
ugulr lltclllll'llio'lllfono>s f>ctsh'<llllt'lllr como o:sf>t•rlador,·s. Y, /'IH'S· 
los u tlt•stJII<>}!otr llltt"HIIl nn t'Si.tad tlt• urelt·r ba::o. IIOS CllfCIItlnt· 
1110> nm <¡Ut' d ''llumanrlnrlo'' o1111t's dlt1dll di<c• r<HII< n11n· 
pun·ri1IU> a l11s <¡ut• lruhlht•nros quo·ri<lt> decir. "El cint' <'~f'u rléll 
1•/vc ulslotdt>. Ai.llohlto no $1Hv tft•l 1111111dCl siout tft• IIIH'sl ro f'r••f'l•• 
fl'alidolol." En t"/l'flcr: •CIIol llltls "t•I.'Ct'S st• /Ja tiSOIIIIIolo l11 rt'lllltlorc' 
clt• 111 1•itl11 f.<{'llli(llu 1'11 I11S ('aula/las? "El rÍitt' t'sPolliol si~rtt 

.<Í!'tll1c> rm rinr de 111111il.'t'11s f'lnludth. El ('roblt'lllll del duo· t'S/'fl · 

riol 1'.< <IUI' " " fft'llt' ('robkmiU, que no cs t'St.' lt•sllgo dt• mrNir<l 
t.lcllr/>o que IIUI'Sim /lt'llt('c> n·tgc n lodn a cac/6u IIIIIIIIIIHt," "llny 
que dur rX/' t i'S/6 11 conlc iii(Wrtin co~ <1 1111 "'"'"VO 11rt.:, mc·dlanlt• '"' 
t'OIIII'nlolll 1}11<' r.\l.<lt• 1'11 llll t•slm má.< antigua lrcrdlrió u 111111111 · 

nlslko." 
Oo 111'11<"1<1<> e n lodo. ) " lambh111 cuando t"l ''LIIllllllllli('ltl!l" 

llfirlllll Ollll' "rfc• ('S/t• lllllllldtliiO Cll <JUC SC CllCIICIIf ta tiiOC.I Iro dllt' 

so11, t'n goun ('urlc, l't'S/'Clll$11hlcs nuestros in l l'lecl llalrs". 
Sf; 1111)' nr11dros tontos ck r ul/'11 e11 rl cfrctolo t•icioso dl'l d111' 

es('a11o1. 1 1111s que ~'"' fntlo cf¡• lcr mt~yo, btr rtw inlc ndcfll, tlc•stlc 
ltli'JIO. )' <1IoM '"' slcmf>ll' dltifmzc>s. Productores. dlsloibuidon•s, 
o•;dJibld.-,.,.t's, gulonisln$ . t.f(lriros, MllsloH, nfli.-os, príblico, l'fll· 

$Uta, tnnllt:oulli('ltlt> de ¡,, f>rolt•rridn ,·stalal, Prt•ur lo~ d t•l ,\111· 
dlwlt> ... .\'adit' ni nadot l'S<af'nria a 1111 sn•cro t'XlfiiiCII, Pero ¡,, 
rt'S/'<lltsoblllda.t mJs ('rofrmdtt, f>or más a~tli.tr"''· y que uu•no5 
w lw st• olalado /1asla uhoro1 - n• sr. la sroiala desde t'l <lima de 
lol culluror lrlsf'ánit'a f - n la dc los inlclcduult•s. 

Pon¡11c rma .-oso~ t~par rco· "' ''.~' rlm·a: el d ut• rs('a oiCll l1<t s uf>t'· 
fddo, lz.ue tiempo. la crisis téc11icll . .Vuestra gente de c/on• .<oh<' 
,, ofido. Lo que k fallo 11 nucslro cinc es rspfri/ 11 , hu¡u lcl 11 d, 
inldif!t''" itl .-rrotdora. Todo eso es lo que d/6 t•ilnlfdtJol al rhrc 
ilt~lltwo, tfc rs('aldas a s11 priblico y al "laÍ>rí" dr la~ f'•eonlsra 
,·omcrdcl les. Y co11 l'llo cmrq11isi.S d n•c·onocimit•nto y la adml
m.-ión de lodo t'l 1111111do. 

Luego vlcll<' /u scguntld P<~rlc: la oril'nlución )' el lul<'lajc <f¡•f 
Estado. e~ t'SI<I 11110 nws//¡Sn dcliradlslwa - aruro dt• dos filo., 
<¡uc couvicue rcvls111 y qur paren• se r c¡ u¡• exi ste la d ccis ióu tfc 
r·n•is11r. l'or lo mcu11s osf lwce esperarlo la rccielll c dlsposlrlt1n 
crc:odom tic 111111 Ccmrislón lntcrmhrfste ria/ f><P'u el estudio y pro. 
puesta del ,,lslconu ele !l)'lld!l. 

Prcvcw os -y Olos qulrrcr qu e nrtt•s/ro oPII111ismo S1' vea Ctlll· 

finnado - 111111 r fiwcia (' IIOI"IIte a esos Convcrsacionc•s fi) IIVOC/Idlls 

/'or rl Ciucdub 1 11ivtr sll111 io deL S.E.t'. de Salamauco. q11c 11o111 

11 IC'IICf lugcrr 1." 11 nl>ri/: m !rogar qrtl' las cobija y l11s l11splr<1 
no purdt• ser mtls rt·prcs¡•ulallvo ni más prestigioso. No caben 
suspit"acia.< 11/ n·st•nJas. Po~ ol·ru parte. esas rcuniollt's t•stáu Jw
lroduadtlS ('or· lctS Dirccdoucs (;eurralcs de Enscolouza U nh•cr
s/lnria y de U11CIIWiografio . lo que po11c fuera de duda que 11 0 

lroJ)' rn ellll> ,·spiollu de rrbl!ldfoJ sino de o·oopcra.-ión. 1.11 coof>C· 
ntción uuc.<aritJ de la lt~lclalualfdad para lograr "" cinc csJto rlol 
que, por ser u111brlicaurcnle cinc y at,ténticamcnle cspa.iol, 111C· 
rczca la atención del 1111111do. 

BODAS DE PLATA DEL CINE AMATEUR ESPAÑOL 
R,tc oiio de uz.;.:; "' cumplen "~inlidnt-o de la iniciación tlc l <;inc UJnR · 

tcur orgonixndo t>n nul..,tfll patria. en el seno. t-omo cs <abido, del 
C'cnlro I::Xt•u,....ioni,tn de Cntalurio. 

En t'Onmo:morndón de tan '<'iialad¡\ eCcméridcs, la Sección de C.A. del 
C.KC. bC hu h••t•ho el prop&ito de ofrecer n la Yirgen <le Mont~crrul 
una L,\MI' .\Il ¡\ \ 'OTI\',\ DRI. CINE AMATEUR e invita o todos tos 
eincí,tos > dub• del ¡m(, ) del c.~tranjero a t"Ontribuir con qus donuli· 
vo•. no dudando <JUC •crú n<."Qitida t~ln ,impatía esto inidotivo. 

IAh C'lulh ) t•incf,tn• quc además dc,ecn que -u cmblcmn o marcn 
fl=;nrc en In I,1Ímparu, bC il'• rue¡ta ouc envíen el diSC~io cn t'Olorc.. y 
~.;o Jl<..,Chh 1>ara su cjctneíón mctálíca, la cual será reoliloda oor el 
mi·m1o nrtlfit••• u llUÍ<·n w t·ncllr~a Ju L;ímpara <.-on el fin de c¡uc todos 
t"t>ll't'o·wn In C<lnvcnícnlc uniformidad. . 

lliri¡cir,c Jlllrt\ todo Jo rclutivo a C>i'C nsunlu u la Sección de Cincmu 
,\mnlcm· dl'l Ccnlro gx<•ur~ionisla de C:1taluz1u, calle Puradl~, 10, prin· 
dpnl. Ourcclouu. 
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JO SÉ 

F. W. Murnau ero p i ntor, rasgo profe
síonol q ue exp/i<abo ciertos coracleríslicas 
de FAUSTO 

PA LA U 

EL CINE EN RELACION CON LAS 
DEMAS ARTES 

Desde que J-;ugcnio d'Ors nos dejó para siempre, hemos 

leido multitud de trabajos literarios consagrados a su memoria. 
Desde lus más dh•crsas perspectivas se ha considerado la magni

tud de su pensamiento y el alcance de su obra. También nos

otros, desde aquí, podemos referirnos a esta obra, aunque en 
ella u::tda se encuem re t]ne se refiera directamente al cin~, 

pero como sea que es propio del filósofo esclarecer las ideas 
mfts funclamentn lcl\, y Eugnio d'Ors reflexionó mucho, y fruc

tuosamente, sobre las cuestiones de arte, podemos dar por des

contado que e l h;lz tlé luz t¡ue se desprende de unas enseñanzas 
qut'! vcrsau sobre t•l campo entero de la actividad estética podrán 

tambil!n facilitarnos claridades en lo que, particularmente, tJtás 

nos importa : llegar a una adecuada comprensión del cine. 

2-98 

En efecto, en la obra de Eugenio d'Ors encontramos anun

ciado un principio que juzgamos de la mayor importancia para 

una t"'oría del cinc. Se trata del principio llamado de la gravi
tación de I11S orles. según el cual existe estrecha correlación en

tre todos las artes, las cuales se atrae u mutuamente. Atracción 
que lo mismo puede ser beneficiosa que pertnrbaclnra. Eu al. 

gunos casos, el artista que opera en su campo específico -pin

tura, músiCtl, pot'SÍa- consigue una antonomía casi absoluta; 

pero en n1uchos otros, su obra delata una aspiración haci:t idea
les y estructuras que cncucnt rnn su mejor definición en otra~ 

n1·tes. 

Waller Paler habló de la atracción que Lodns lns artes sien

ten hacü1 la música, por entender que en eUa encuentran el 

pandigma ideal hacia el cual encaminan sus aspiraciones. Evi

tando cuidadosamente generalidades de esa índole, siempre pro

blemáticas, y manteniéndonos firmes en el terreno de los hechos 

más concretos, podemos a[irmar la existencia de nnn influencia 

mutua entre los artes, o si se quiere, de secretas corresponden

cias entre ella!\. Y concretando aún más, es patente la atracción 

que determinados artistas sienten por otras artes aparentemente 

ajenas a su actividad. De esta manera podemos advertir que 

la música del período clásico muestra más afinidades por los 

ideales arquitectónicos que la música romántica, de la misma 
manera que la pintura impresionista Ueva la impronta de una 

inspiraciún de tipo musical. Podrían multiplicarse Jos ejemplos. 

Para nosotros, resulta particularmente sugestivo el que nos 

Frilz Long ero orquileclo, lo que 
se odverlio en METRÓPOLIS 

h 
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hriuda Eugenio d'Ors cuando hahla del movim ien to cinem:\lo

grúfico inhcrcntc a cic1ta;. pinturas de Coya. 

l'nr ;;npu~stn, también el cinc entró inmediatamente dentro 

del campo !'ravitatorio de las nrtcs. Vemos cómo a lra,·é~ de su 

historia s~ hu~ca a sí mismo, empresa nada fácil por cuanto nu 

le rallnr;'lll ut·a:;ioncs )>ara tlesuricntarse. ::"\ace pobre y endeble 

y ha d<· con,·h·ir cun las dem{ts artes ricas y "igorosas. Promi~

cnid.td pdi!'rusa, ptu·~tn que si para crecer ha de nutrirse de las 

dcnt:n; ¡~rt<·s, rn•urrkndu principnlmcnte al teatro y a la uo"cla, 

d alim< nlu <111<' {·stos le Jlrot·ur:m, f:kihncnt~: se le puede in

di¡!cstnr. A m~nndo \'eremos CÍIInO el cine es absorbido por 

ellos. Rclat·i.,m·s, pms, :lluhivalentes, put>slo que el cine necesita 

nqncllo mismn que JHIL·dc serie fatal. Tiene que mantene•·se 

al1icrto n las iuflu(•ncins de rucm, pero cuidnndv que e ll rts OJlC· 

ren ''"" "' estínn tlns ft·cundalllt'l' y no como lóxictJS que nme

uaccn s u vidn , Ct! decir, S il plena a utonom ía. 

'J'odu I.'Sio p 11 cde; parecer ahslm clo, J)ero fácilmen~e podrírtmos 

rcct11Ti1· u lus cjc tnplos, sicmlu los nt:\s instructivos los primeros 

que se dan en la hislori.t del cine, ya q ue es en los orígenes de 

una corr iente cuanclo tncjo r se advierte la naturaleza ele los 

anuentes. Frit:r. l.ang era arquitecto, lo que se advertía en 

.llflrclpolis. Y F. \\'. i.\ furnau era pintor, rasgo profesional que 

cxplical>a ciertas características de Fa~tslo y de Amanecer. 

Como sea que el cinc se halla en un punto en el que con

fluyen lrts artes plásticas y las artes dinámicas, todas parecen 

darse cita en t:l. Verdndernrnente el cine aparece abierto a las 

m(ts diversas sugerencias y lo mismo acoge los esquemas teatra-

les que In~ n•"·elisticO!', i¡:nnl hnst':l Ir~ alinnz.'\ de In nnisicn 
qnc 1,1 colahmadún d<• Lt ¡unturn. 

Tamhit! u aquí hay amhivalcnda. pncstu que t\ las inrlm·n··ins 
que recibe d l'inc 1epliea rjt•rciendo lo\ suya. Inmerso llutlrn 

dc•l campo ck ¡.:nwitrtciún ck las artes, LHJ se limita a sufrir 
~u atnu:ciún ~inu <tUl· latnhtt·n asutue un pn.pt.•l activu t•u ~hll 

cunt:icrtn t.1~ las ~\rh:!-0 toda~. Cuontos st.• dt'dican n la (.'Stética 

comparada H'JMrau en la infiU<·ncia qu~: la mcutalidad cint•mah•· 

¡!l;ifka •·icrC<' ~ulue hno:n nnlll<'r" dc l'SCtÍlorcs contt•mpor;IIH'<l$, 

lu!-' l'ttah·s, al t•' punt·tst.• inl•u;nnlt·nu~nlc a la necitnl <.h_• la~ Jll'· 

lí.:ul.t~, .:cmtracu h;íhitu~ Qll<' llll'I!O se trnsht('('n en su thlllo 
l(·cuica htcmrios. 

Rcsnllaría ah:Hnt•nlt• inst IIICt ivu considerar la mn1l'lt:1 dt 1 cim• 

a l1avé!> el~ 1111 111 iucipiu tnn fecundo c:nmo este ele.' la J;nttJI/n

fitSu el<' ltiS <lli<'S, pc>r el cntd, h:jos de consiclcr::u un u1le dl'tt'l· 

minado, ahstt·nc·i(m hecho rk lo" dcmús, se Lr:tla de cmuprcHdcdu 

I!H t·~lt·ccha coucxióu con la act ividad tota l del ltnml>n:. 

Desde t'sla pcr!lpccliva se puede llegnr a una aclc·ctlttda de· 

fiuición clt'l ciut•, clefiuici(m CJ II C, por Sllpncslo, ddt•tu lcr(t Sil 

autcnH>tula, disti n!(ui(ondolt¡ ril..'lllosamcntt• de las artes mftH nfi. 

ncs, con las cunlcs l>nscan confundirlo quienes se cmp<•Jian u t 

v¡,r en el Séplinw :1rtc nnn l'dición popular, nun <'SJ>t'Cit• cle 1\ll· 

ccd:\nco del teatro y de la no\'e la, edición y succdúnco ohte

nidos por medio:. mccúuicos. ::"\ac]a de eso. Se trata, por el con· 

trario , de afirmar sus earnctcr~s cspeclficos como tratamos de 

hacer al replicar, d~~dc olJestin<>•, al nrtlculo que Guillermo níat. 

J>laj;L publico'> en el número 8 de OTRo CJ:-;& sobre la prctcmhdn 
identidad del ente con el teatro. Todo lo cual nn no~ impick 

reconocer lenhncntc la de)lendcncia en que se encuentra con (•1 

e incluso denunciar los casus cu que esta dependencia Jlltt•du de

ri\'ar en cscl:wajt•, tnl como sucede en los realizacioliCS de l.ou

rencc.: Olivicr. 

Rcsun1icudo. Cret•mos que E'S en fuuc ión del princi¡>io or

siano como mejor se entienden y clnsirican las <.listinlm; <ll k n· 

tac:iont·s cincmnlogrMicas, <¡uc v:u1 desde las rcalizncionés ntÍ<K 

nhstmctas, adhl•ritlns al concCJllO de u n cine pn rt~, hasltt los 

cjcmpl(}s en q ue el cinc se pone resuc llnmcnle a l servicio dc la 

uovela o de l lt•ntw. Unt re estos ext remos, y lllot¡uendu l¡ur poclc· 

msos intereses mntcrinlcs, el cine marcha hrtcia un futuro in

cierto, pcrr> '"' el que nu pudcn\lls dejar de couíiar. 

Del film de F. W. Murnou 
AMANECER 
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lklf<,,do, cjl'tli'Vtll/11:111<", y S1tgcslivo captar. el 
al"''' fujew/11 ,, 1 m1•e1s ele Jet nímo m ciurmatvg~,ífrca. 
j 0 ,,t (;11uirutl, Snrei<ll lo Tc'cuiro del p-res_ll~toso 
ClrH'·C/IIh clt• í:IIYeiJ;IIZa, luida srl .:olai>Ora(16u en 
n/11.\ /'ti¡:llleiS < llll e/ /'l<'.~~llt.' CIIS!l}'<;• <}IIC. 110 SC 

ll•uf/<1 ni 11111dW 11'<'110~ ' ' formular rma lt>/<1 de• 
11/u/os ~inn que se propouc, y lo cousiguc, f>euclrar 
t·u ('/ llh'ol/o el.: /<1 cucstióu. 

LA INFANCIA, 
DELICADO TEMA 
DEL CINE 
Por J OSÉ GRAÑENA 

SlemtHt' no~ qucdar(tu ~~~ lrL mcauoria aque llas sesiones ele 

los clouaiu~us por la lttrde eu que todos nosotros, sentados e n 

In ¡p·nda 1lc •IX•'tH'rnh de cunlquier cine de barrio, ahriamvs los 

oj o~, mnrravilladull, cu:mdu se i lnnt inaba e l rectángulo de la pan

Wlla. Aquel t>;1r de horas tic ~ozo hrablra sido esperado durante 

siete días. Sie te dí:H; de comentario acalorado sobre la función 

del dla anterior. l:)i(!te dlas hablando de los chicos de «La l'an· 

dilln•, de •Chiquilln• o de la gunpilla Shirley Temple. Y de 

Tom 'l'yl<'r, del t>erro Riu-Tiu-Tiu o del caballista Bol> Steele ... 

!':o ,·nm11s n sc¡.:uir. Todu~ hubiéramos querido ser como Peter 

Pan, el pt•qudio héroe de Sir j:unes Barrie, que no quiso crec<'r. 

S11n mnchns lns figuras fugaces que fueron eudulzaudo y llt-

naau.lo de sorpresas y emociones nuestra ,·ida iufautil. Parece 

el alma de Jos niiius la m{ts propi<'ia al encantamiento que ejerce 

este invcntQ m{tgico del cine, desde la ingenua y marn,·illosa 

linterna múgica. Pero no van1os a hablar del cine para niftos. 

El niito se colocó ante el objetivo y he aqui que comenzb e l 

actor infantil, dando lugar a uua clase de peliculas qut merecen 

una especia l atención. 
• • • 

.Del film El ÍDOLO CAÍDO 

MOSAICO I N !I t\ N'I' II. 

Sería i11tcrm inal¡le , nclemúg de innecesario, Lm trabajo dcta

llrttlo sobre e l c lcm~nlo infant il en e l cine. eosas como Le pclil 

dcjhwcr de bc!bt!. las pcqncaltas e insus tanc.iales aven tums de 

Ira chiquillerín en la pantalla americana o las npnriciones cspo· 
rrtdkas dd lema juvenil , cstún fncr;t de lugar e u todo inteuto 

por clel inaitar un a$l)I.'Clo humano del cine que súlo en nuestro 

tiempo ha cncontrndo una trascendencia real. 

Las suti lezas de l::t l'dad feliz tuvieron una iniciación e n l::t 

pnntnlln con pclículns cumo Zcro dt• condtúle, de Jean Vigo, y 

L11 ,1/n/t'llldlt•, de Benoit-J.evy. que agrupan a los uiüos en sus 

pequcii:.s inquietudes diarias, obteuicudo la mayor ternura de 

las insinuncinne~; dut·umentnles. Quiz:'• fuese jacques Feyder, con 

J'isrJgcs d/cujauf (pcllcula mudn rodada <'ll Suiza), quien abricrra 

las puertns n uu cinc infantil sano y puro, difícil de eucoutnu 

en países qm· hau utili.tado al niñu con una prodigalidad digna 

de mejores resultados. 
Ln última postguerm en Europa ba provocado uua de las 

mús estremecedoras situncinncb : la pérdida de la iufaucin. Toda 

una genetaciém que no lw conocido esa «edad feliz• sin In cual 

el individuo se reviste de una cnpn de odios q ue es como una 

antode[ensa instintiva. (.luizft la primera atención que el cinc 

hn ntostrado hncin un prohlcmn colectivo áe la infancia estu

viese y11 en fi/, cawl11o de /11 v/del, película rusa de N ikobi Hkk. 

nc aquí ~e pnrtc en lineo recta hasta la plaga do lo rosa de Eu 
Clwlq rtlt•r lu}lill' de /~uropa, pasando pór U>s cí.ugetes perdidos. 

1 ~11 todos <·~tog films l'l prohlema, concebido en masa, nos da 

una clitncnsiún clc•cument:ll del "'''s tlespaaclndo realismo. lla l in, 
con el n<•orrt•nli~<nw, n<Js hn pnscntado u/ 11i1lo, ill(rvidualtncnlt', 

[ll'ro asi~n:'nu lole un valo1 sinthúlico, representa tivo, que sin•l· 

de pic1lra de toque parn hacernos ver las lacras ele la socie<ln<l 

mud~:rua. 

Sl'gnramt·ntc fucé jackie Cuo¡::an el único tipo infantil que h~ 

des<•ntonado de In gcncralidad en ;1 cine norteamericano. Su 

rcvt·lacic'tn como nci<Jr fucé obra de <.:harlie Chapliu, que lo pr<'· 

,;entú en l':l rlrir'o (l!l-.!tl). \' quiz{a fuera Charlot el primero en 

ohtencr dl·l nlma mfamil 1111 destello dé potsía para la p:uatalla. 

l~stc tipo de uifao Jlohre, hnmhrieulo, perteneciente n la pica

resca dt• suhurhio, tnn afín n la personalidad de <.:haplin, no 

ti(!nC n)Jcnns utrQ ceo en las pdículas de aquel paí~, si excc¡>· 

tunmos In serié d(• In faut<>S<l •P:mdilla• de Ha! Roacla, que pupn· 

larizit nat:a ¡:::llcrín de tipos graciosos de gran nceptnciún comcr

ci:al. nc gran accptnciún SQbrc todn para los chicos, que se 

itlentificnhnn pll'IHliiiCntl' C'JII sus pillcríns. Hoy aquellas pclícu· 

De/ nuevo film de Caro/ Reed, 
A KID FOR TWO FARTHINGS 
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las tienen un cncnntu para los mayores, pero, en cnmhio, los 

nhioii $C divie1tcn mfts con Richard \\'idmnrk. Es aque l aspecto, 

~:1 comt'rcia l, el que más ha atendido el cine americano tratf111· 

dusc de niüo~. Se repite el clásico prodigio, de pose afectada y 

preparada, a quien le sirv"'n argume ntos ca medida• con mucha:; 

situaciones diver tidas o soq>rendentes para el público, en las que 

ha de revdar su virtuosismo üo11o. Freddie Bartltolomcw (David 

Cof>f>ctfid.t, Cof>llmtt'S Ílllrépidus) y i\lickey Rooney, que empezú 

en la cPandilla• y llcgú a triunfar plenamente en Et snetiu de 

1111<1 uorltt• dr vt·rnno, demostraron una ev idente soltura ante la 

t-:.mara , quiz:'• mejor aprovechada e n manos de otros directores 

u en otra naciún. l.os productores norteamericanos, más que 

otrus, ti enen una maravillosa intuiciún para los negocios y cui 

dan ele sacar de los peque1ios actores el máximo rendimiento. 

l.os cnso:; se repiten : Shirley Te mple, Diana Durbiu, Margarct 

O'Bricn ... T.n personalidad de l uilio queda anulada po r loR dis

tintos dcpartnmc ntos de •especialis tas•. Las mismas excepciones 

e1\ esta tónica de s uperfic ialidad (El dcspe·rta·r y, recientemente, 

E/. f>Cc]ll e P10 fng /lf110) dCil\\ICStran la ))OCa Capacidad de l cinc yan• 

q n i para tratar los proiJle mas de licados y profundos del alma 

in(antil. 

Problent:'IS c¡u<' requieren, sobre todo, sensibi l idad y una in(i

nita capacidud d-.. compre ns iún hacia e l mundo si lencioso y expec

tante de los n i1ios. Duvivier tuvo las dos cosas en Pelirrojo, al 

centrnlizar la ncción en torno a l personaje de la novela d e Julcs 

Renard. El mnlogrado actor infanti l R obert Lynen SUJ>O expresar 

maravillos:unente la iutim idad de s us ideas y de sus sentimien

tos. Una intimidad que nos llegará directamente al corazón eu 

EL ídolo caído y conseguir(• angustiarnos en juegos prohibidos. 

I.n infeliz existencia de los niüos de Dickens, con todo su 

mundo de huérfanos hambrientos y protectores ricos, ha darlo al 

cinc inglés algunos temas mejor o peor tratados, pero casi siem

pre siguiendo la linea y e l ambiente personales de la literatura 

clickensinna, como, por ejemplo, Cadenas rolas y Otiverio Twisl. 

En esta última, sobre todo (con acentos de folletín por segui r al 

pie de la lctrn In obra literaria), se pintaba un cuadro truculento 

de los nsilos que la filantropía social había instituido en In pri

mera mitad del siglo pnsado. John Howard Davies, actor de nueve 

a1ios, contpuso un excelcute personaje infantil. 

OBRAS CAPI'l'A I.ES EN EL TEMA 

Pcm es indudable q ue fué Caro! Reed quien dió a l cine inglés 

su obra tnncstrn e n C!>tC géne ro , que e nlaza directamente, en t> l 

ccmle nido, con lns de l neorrealismo ital iano y con Juegos pro/li

bidos. W ídolo coldo es una de las obras capitales en In tem{ttica 

infant il del cinc. Aquí el uilio se centra como protago11ista del 

drama y es s n punto de vista el qnc nos va presentando Caro! 

Rced hftbilmente eu distiutas secuencias. En muchos momentos 

la cámam se s nbjetiviza y todo lo vemos de la misma forma que 

el ni1io. Por ejemplo, aquella esceua del bar en que convcrsau 

l<~s dos amautcs; sol:unentc se oyen frases sueltas, ininteligibles, 

que el ni1io escucha con perplejidad y embarazo, mieutras su 

espíritu lnhora haciendo un esfuerzo para comprender aquella 

situación <¡ne tau oscuramente se presenta a sus ojos. La pclícnln 

es Utt prodigio de matizaciC:.u en la pintura de l car{tcter y las 

reacciones del ¡>eqneiio. Ln serpiente iuofensivn que él mimaba 

y escondía como un tesoro, es arrojada por la doméstica a l inte

rior de nun estufa : uace un odio y muere una ilus ión para e l 

niño. 1\1 emplendo de l diplomático deja de ser un ídolo magní

rico para convertirse e n uu ho mbre vulgar a ute la cons idcraciún 

de l tH:quelio (Uobby Ttenrey). Es e l cambio triste de la ilusión o 

la renlidncl. De aquí a l cine italiano ele la postguerr<J no hay m:'ts 

que tllt paso. J,os telones van rompié ndose, se bo rra la esccno· 

grafía mnravillosn y se descubre uu monstruo d esnudo que ator-

Del 11/m LADRÓN DE BICIClETAS 

menta e l es1>íritn infantil. l.us ni1ios del cine italiano ni ¡;iquiu rt 

hablan de lo que hubo autes de rasgarse cs:ts cortiun!l. :-:ncieron 

de golpe a In rcalid<Jd. 

Mnudy, que ha sido adaptada de la novela de Ililda l.cwis c'l'ht• 

Oay is Ours• y dirigida por Alex:mder Mackcndrick, es otro l(ran 

acierto en In línea psicológica del cine británico, pern .. ¡ prohh' · 

mn infantil est(t menos centrado. Se trata de una nilit1 smdomncla 

ele nacimiento, personificada con uua con vicción y slnccridnd 

excepcionales por ~tandy ll1i ller, que llcg:t a nrticular pnlohnts 

glllcins n s u esCuerzo angustioso y a la ayuda de un doctor cspc

e in l i?.ado. E l t•·ir•ng uln rl c pcrsonnjcs (e l doctor que se c n r11uorn 

y los padres ele la nifía) constituye llll foudn molesto que rt'stn 

sentido a la evidente inte nsidad tle algunas secue nc ias. Pa rccido 

proh le ntr• de ndnltos existía en El ídolo caído, pero cs tahn 1 rn
tado d esde e l punto d i! vista d el niño, cvn (JUie n el cspcctndM 

Re idc ntificnbn por la mis ma atracción de In. tcnmm infnnlil. 

N(l hablamos - por no prolongar este t-rabajo - de In cscucltt 

doc111nentalista ingl~sa q ue, como cu Cili7dreu ofllll' Cfly. estud ia 

los diferentes aspectos socia les de l niüo en las ciudncle:;. 

El cinc francés presenta actnalmeute a la iufancia casi con 

tnnta frecuencia como el italiano, con la diferencin de que le 

asigna un lug¡u· secundario. l.a película juegos J>I'OIIibitlos es unn 

brillante y aisladn muestra de la :tportación francesn al proiJle

ma de la infancia en la postguerra. El panornmn est(t trazndn 

a través del prisma personal de Rcné Cltoment. t>ero su estilo 

vigoroso, incisivo y rentista presta al film uu cariz convincente 

que de otra mnm'ra dudo mucho hubiera tenido. En juegos prolll
bitlos In ni1ia pertenece a nn mundo social en que la intimidad 

y la educación propiamente hogareüa han sido excluidas por 

completo. La relación con los padres, en ese círculo de acomo

dados hurguescs (y aun en otros más bajos) lanzados a l torbe

llino de cohlignciones• y vicios de la vida moderna, es mínillln. 

Po r eso, c unndn el sa<'erdote le preg1tnta si sabe rezar e l Padre

nuestro , In n iiia contesta negati.vamente. Y po r eso la mnc•'lc de 

s ns padres , pasado el susto cons igniente , no d eja e n la niiin 

ninguna huelln profuuda. Se abraza, lógicame nte, a s u perrito 

5 - 101 



Del film JUEGOS PROHIBIDOS 

muc1lu, Con qni<·n hal>t t1 <kp:utido frt'CIII'nl"'mtoulc las largas hu

raí< tic su sulednd infantil. ~o cahc t•u una película (salvo en 

l.cl<lníu cll' l>fc'lddcl.\) ,.,.pn·~:u con mayor inliluidad "'sa cXJléCI:l· 

cic'm angustiada de la pt•qll<'iia anlt• lu <JIII! :<nct:d<' a su alrcdedur; 

ese dcscunsndu final, dts~arradcll, dt• un ulma infantil aterida 

:111tc la cr11da rcalitl:ul. tE!\ lHt·ciso eludir, t;i consideramos el íihn 

<'un nn.1 lúl(ica 11111dad a rtística e idcolú¡dca, l'Se añadido final 

t:n quto lu~ n iitu~ suuulan ll't·r u u Clll'lllu - la película- en u u 

la¡.:" H·ruw y c u rsi.) Bri¡.!illc l'osscy es el caso de má;; as.,nbrosa 

sinccrid:ul y L<' rlllll a qm· ~·· ha poelitln ver e 11 la panta lla , eu una 

n iii:\ de ciucu rulo~. 

l.u mili111H pudt'IIICIS clt•t•Ír de l>:11zo Staiola, el uiño de l.a rtr6u 

rtc blc'ldclcts. Vt'11tot\ a un niiio , un :t un actur. l ' n niiiu c u m:uws 

tlt-1 din•dor 111 ils scu;;ihlc p:¡f:l ,.¡ le ma difíci l ele ltt in[aueia. 

Dcspojndns ele lucio mal iz 1 ilcrnrio o a necdótico, las películas 

ita lianas de este g-é nero son las qm• utús ~spec i:ll1ucnte l1au c:11>· 

tado In atcnt•ióu del l11111Hio . l 'Cf(l Viltorio de S ica p osee la snprc

machl en e l tcmn in faulil dt· la J>ust¡; ncrr<t, uv sólo e n la C111CIIW· 

tograíín ilaliaun, sinv en la del n1undu ~ nl<'ro. Nadie como é l se 

ha iclcntifieado y ha sentido tan profundamente el alma h erida 

dé los nillos de sn pals a l t~rminur la guerra y conocer la miseria 

y el hambre. A ¡>csur de haber dirigido cuatro ¡>eliculas a partir 

de 1!140, el comienzo de bU fama como director coincide con la 

presl'ntucióll de 1 t>ambhri ci guarclauo (1043), que relata la tre

menda turbacióu que ¡>rovuca eu uu niiio la conducta runoral de 

su madre, caus::mte de la destrucción del hogar. Tres años des

pués acentuó la nota patét ica y amarga en Limpiabotas, de una 

aspereza que cunmovln el ánimo del espectador. Una aspereza 

no muy justificada a veces, como se ha sabido después, ya que el 

acento J>esimista del final, por l'jcmplo, Iué lllla imposición del 

prodnctor, con deseos de sensacionalismo morboso. Pero el trillll

fo total y definitivo fu(· Ladró, de biciclclas. 

AlU cstaho Enzo, con s u tierna mirada. A veces iba coutra 

las leyes de in tcrprctaciúu 111 irando a l objetivo con un gesto' 

eterno de soledad. Nos 111 iraba a todos : era una corrieute d e 

comunicaciúu c utre s u nlmtt y la uueslra. Sobre todo eu :.1quel 

bello final e n que s u padre, só lo ~ntrc la multitud - com o un 

símbolo de uncst ra época - le te uln n él como s u único amigo. 

Parecía como s i suurc e l ¡>unw lejano que miraba Enzo al cami· 

11:n· de la mano de s u padre, hubiera caído una nueva luz para un 

mundo mejol', que lo~ dcmús, lus mayores, no alcauzab::m a vis

lumbrar. 

l~L Nl~O ACTOR 

De Sica es. pues, quien ha tratado el tema iuíantil cou mús 

~cnsihilidad y HHI CHtrín. Al nilio, im!luso, lo ha sublimizado en 

J/lfa¡:ro Cll .11 i/cí11. Y e u cstns iuterpretaeiou es de niños actores, 

llep<'tHiientcs direc ta y cxclusi ,·amente del realizador, De Sica 

ha lugl'auu lus mcjurl's resultados en uaturalidad y expresión. 

Italia nos ha dado una estupenda antología de interpretacio

IICS it~fantilcs. Cum~:ucini en Ptolribido robar- una nueva Ciudad 

de• los mucltculto:; ~ntrc los escombros de :;o.;ápoles - ha realizado 

una ardua lahoJr al aprov~char de una forma tan justa la natura

lidad de lo;; rap:11:uelos uapulitauos. l'odría hablarse m u cho sobre 

d actor infantil ln el cinc italiano. Habría para un largo tra

bajo: ¡,l tema nue,·o de Bellísima (una uiüa en la que sus pa

dres cifran toda l;n c;;pcranza para su mejoramiento económico), 

c·l papel dtl nilio en l~uropot 1951, los chicos de Milllaua será 

larde (con evidente inilu<.'ncia de \'ittorio de Sica), etc., etc. La 

cuestión del actor infnutil se n:sueh·~: en la capacidad del direc

tor. Todo dcpcnd~ del tacto y de la sensibilidad de éste para 

h~\ccrl cs vivir su po¡>el. Sólo Reué Clemcnt, que ya había np\111· 

lado el te ma infantil en A u dcld des grilles , p uede competir a 

Tlc S ien co 11 ju egos Prohibidos , para c uyo tema, áspero y un 

lanlo mncabm, t11vo que ma n ejar hilbi llnc nte a los n itios Ceorgcs 

l'oujouly y Uri"ille F osscy. Cosa qlll. más de un crítico le ha 

rcproclHido, lt·n icndo e n c uenta que asuntos como éste, y el d e 

l htllltllillf ci ,l!twrtlllltO, por l'jemplo, son dem:u;i;1do nocivos para 

mcntalidatles tan del icadas. 

Por lo dc•m{,s, e l acwr infantil tiene una vida l imitada. Pocos 

son Jos que han CllnSt-~uido pasar con éxito de la edad fe l iz. 

Casi sit•mprc han <JUcd<~du como galancetes o damilas insulsas. 

Otros han se~nidu una existencia mediocre. El cChico• de Char

lnl, el in<>h•idahlc jackic Coogan, quedó arruinado prl'maturn

mcntc, y quiz(l!¡ ~u~ desgraciados pasos pur Broadway sean en 

el futnrct materia paru un ~uiún sobre su ,·ida. Porque esa es 

In tremenda verdad del niño actor. que nos conmue\'e desde 

nut-str:t pusit·ic'm ele l'SlWCindnr<.'s : In de que algún día ha de 

p~rder su <'!•cauto in[aulil. Que, desgraciadamente, la historia 

de Pcter Pan, t•l nifto que no quiso cre.:t-r, pertenece ;t la fan· 

tasía. 

~--
Del film MANDY 



Del lllm de Momoulion 
lA REINA CRISTINA DE SUECIA 

J . LÓPEZ C L EMENTE 

NOTAS A UN CURSO DE CINE 

1 1 

MAS DIRECTOR ES 
Y UN COMPOSITOR 
ROUBI·:N ;I IA!IIOlll.lAN 

l'a l"fl 1-tuuhcu ~ l a1unulian nacido en nn teatro de 'l'irlis, 

anlamantarlo t'ttlre hast itlurcl! y d irt.-ctor ett un teatro d~ ln~ la

tcmt a lo!! vl·inticnnt ro años - el ciue es segúu el color de l 

cristal cun q ue se m ira. A~<í, para u nos es negocio . A•·tc, para 

ot ros. l nclnstrin pnrn nlltelws, y diversión para la mayuría. Para 

los dirL·cto1cll, <t ttt' suelen ser muy individualistas, el cinc es un 

trabnju muy persoual, y para 1\famonlian, en concreto, es un 

onrH· ~rrtrico• cuya ht·rrnmic:nta e~ la cámnra cinernatog-rMit-a . 

• m director <le una pelknla - dice - es aquel que debe cono

cer todos los oficios del cine. lntegra los elementos diversos 

- como el director de una orquesta - y contribuye a su crt'a

ción.• 
Oyéndole hablar st• saca la impresión de que 11amoulian 

tieuc ideas muy Cirmes. No cree que el realismo sea posible, 

y Jo que es múR, no estima t¡ue htera deseable. Para él, el único 

realisuw en el ciue es l'l de los noticiarios. Los italianos están 

cerca del rcnlismo, pero no llegan. cT.o importante - añade -

no <·s la realidad Hsiea de lo~ personajes, sino la psicológica. 

g,, mucha>~ ocaRioHes lo tucuos realista de un escenario es lo 

que más sugiere la realidad.• Cita como e¡emplo de poslUra 

uada realista, y que sin embargo a todos nos parece pe ríe<> 

tameule rral, l:l del fumoso •Pensador• de Rodin, que apoya el 

codo dercchu sohr(· su rodilla izqtnerda, eu tm retorcimiento 

Hsico del cuc•·¡w t¡tte no se hace patente a quien contempla la 

conocida t•scttllum. 

I,o mils necesar io a uu director de cinc es el amor a su pro

resióu, y In mt•jor direcc i6n es la que no se ve, es decir, aquella 

que es cnpaz de obtener las cosas espontáueamente para que 

parezca que 110 han sid•> dirigidas. Al director incnmbe crl'ar 

un muudo vivo e11 la p:111talln y ha de e:-..-presarse ¡>ara ello a 

través de otra!\ persouas: los actores. Dche, por tanto, sentir 

gran reverencia y rcs¡>clu pur la di¡rniclad humana. Cuanto mejor 

es nn :tctor, mt'nos se nota la presencia del director. El huen 

director siempre tiene a m:~no n1rios métodos para conducir a 

Ull actor hacia lns reacciones que desea obtener de él. 

Eu todas sus pcllculas, ;\famc.ulian ha ensayado duraute va

rios dfas, tres o cuatro, con sus actores. Con Jos .:xlras también 

estima necesariu ensayar, ex1>licáudoles lo que Ya a pasar y 

haciendo a unos cuantos interpretar una escena y criticarla, 

para darles idea de su impMtaucia. 

Cuandn dirigía a Creta Garbo en La rcinn Crisliua de Succitl, 

tenía la ramnsa actriz que reír en una determinada escena, y es 

sabido lo pocu inclinada a reir c11 la pantalla que ha sido la 

famosa snccn, snhre todn en sus primeros tiempos. Pues bien, 

Mamo11linn consi~tllió Citle G<da riese, al mar¡!en de sn pa1>cl , 

nton1én\o <JII(' aprovechó el operador de la pelíc11la para rodar 

la esccun en cueijt ióu. 

:\f:unoulian rué uno de los primeros directores que us:uon 

imaginativamcntc d "nniclo. gjemplo de ello es la sccucncin 

inicial de Allllllllt' t'Siu uocfn•, con Chc,·aJier y la :\tcJ)ouald, 

en la c¡uc tkscrila-, 1~1r una combinación rltmica d<' sonido e 

ima¡tén, <'1 despertar dl l'arís. Para él es ésta nua de sus csccuus 

L1voritas. ' l'amhi(•u {ué el primero que usó dos couales tlc Ro· 

nido en vez de tuw solo, en 1\l:lO, cuando se crcla impo!;ih lc 

t·st;~ innovaci6n. Hu uttrl bandn registró Ja voz de una nmdsc 

que canta y es t la otra la tlc !:111 hijo que reza el rosario. 

l\11 (•stc terreno clt' l a~< in Hov!H.:itmes, de las qu<• S<' vrunt¡tluriu, 

hay que nnotnr tamhién n Mamoulian una esceua de L11s rnlln 

de• la ciudt1d, en ando Silvia Sidncy, tras las n:ja~ de In cárcel, 

habla sola consigo misma, t'omo si tomara rorma vcrha l s 11 

pensamiento. l~n aq11ellos tiempos esta «audacia• causú gran 

cxtraíiev.a y st1scitó alg11na~ críticas pero este procedimiento 

se ha convertido en una mauera t!e hacer clásica. Asimismo, en 

su versi(m de El lwml>rc y el mouslruo (Dr. }eckyll and :\Ir. llytle) 

emplcú la c:'nnnra subjetiva, es decir, la dtmara en primera 

persona, parn t•,prcsar adecuadamente las reacciones psicoló

gicas del prota~onista. 

Por ~u ver!\ión ríltnica de la uo,·ela de Blasco Tbáiiez Saugrc 

y arc1111 le dieron en l!lll el premio a da mejor producción en 

color de Hllh. Sin emb:Jfl!O, lo que más le ban niticado de 

Sangre y Arrua ha sido precisamente el color. 'Mamoulian en· 

contr6 t'n el color uu nuevo medio de expresión, como le habin 

sucedido ya con el sonido. T.o que desde entonces le ha intcrc

~nclo del color es su sigtlificado emocional, que no tiene nada 

c¡ue vt•r con el sig11iricado Iisico. Existe un lenguaje ele! color. 

Hay colun.'s e:-;citnntcs n Críos, cuyo simbolismo se elche a una 

simpli(icacióu de :~sociacioucs de ideas. &sí e l rojo se ha :tso

ciado con la sangre, la s:JUgre con el peligro, el peligro con la 

violeucia. De la misma maucra se asocia el verde con la cs1>e-
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rAllZR, el azu l con el intelecto, e l púrpnra con la nostalgia y 

la re:~lcza. J>aru Sougrc y m·cun prc¡>ar6 Mamontian el guión de 

lus colores de l"ada cSCl'na, lnu detallado coBw el diálogo. Los 

pintores ($Jit111olc!l inspiraron ¡,u película : Surolla cu las escenas 

ealkjt•tns. C:oya en la:; de la ¡)hzn de loros. El Greco en la se

cuencia de la cnfcrmcrla. Pero a~l cuwo lus pintores poseen una 

¡:-amn infinita para cada colur, en el ciue el rojo es sólo rojo, 

y a falta de ¡>all!la de t>intor i\lamoulian llevaba siempre con· 

~;igo en c·l f>lctlú nna ¡>aleta con pañuelos de diferentes colores. 

l'arn nmhientarsc tanriu:uneulc estuvo en Méjico, donde pre

scnci{t la mul·rll- de Haldl·ms. Hl cuerpo del Lidiador, lanzado 

al nirc por el toro y !lnhicndo de la zona de la sombra a la del 

sol de la tarde, como ntt pelele, le impresionó mucho y le hizo 

creer qnl' ll<ldtin u~ar muy bien uu pclde para el momento de 

la co~icla, y ns í lu ltit.o. 
De lo que dice sobre los oclurcs se desprende que a lllrunou

lian, conlrnrinmt•utt· a 1:11 1 ndmirndo Gonlon C.:raig - e l cual sen· 

tía 110 poder ltuccr de l teatro e l arte ele nna sola J>crsonu - , le 

~usta d trabajo y la cohtbornción con los intérpretes. Para 

Stwgrc y nrc 11 t1 tt t•ct•silahn nua 111ujc r alra.ct iva. Btigió a Rita 

H ayworlh, u pesa •· de Ht·r 11111y poco COIIocida cutonccs, po rque 

te nía la hcllcza y 1.'1 nlrnct ivo requerirlo, q ue después la hicien)ll 

nlllltdiahnculc fn11 tosa. 

Cr~:e <1ue a pesar ck lo q11e se critica a H ollywood, l1ay a llí 

muclw ta lento, mucho iii)('Cnio, bastante a rte y, gracias precisa· 

mente o Jlnllywuocl. el l'iuc ha pasado de ser una simple e n· 

riosidacl de hnnaca al ¡tran espeditculo que es hoy día. AJ ser 

iuterrogado acerca de los IIUC\•os proct•dimieutos de proyección 

lanzados pnr ¡.,,. pdnt·ipall•s Estuclins, dice que él siempre ba 

soiíad<> con una pantalla que ¡muiera cambiar de tamaño si

guiendo las ncccsidadcs ele la :u:cióu, e incluso convirtiendo la 

pantalla, cuando preciso fuera, en un lienzo alto y estrecho. 

EL)lER DAVES 

Si Elmcr Davcs, en vt•z de norteamericano, fuera un direc

tor español, estaría clasificadu como .director comercial., pero 

como cn H nllywood se ri¡.:cn por distintas escalas de valores, 

nns presentan a :llr. O:wt•!i comu el clirector de Deutelrio y las 

gladiadores . e n e l vestíbulo del Teatro Chino cu a1tdo ,,a a 

estTennr su pe lícula en l'1 famoso local, p ropiedad de Sid 

Craum:w, e l eutprcsario coleccion ista de autógrafos sobre el ce

mento, que le hnn dcd icncln las m{t~ lamo~as estrel las y directores 

de la lllccn ele! cine. Elmt•r Daves, como casi todos Jos que h au 

ll ~gach• a :t lt.:"O e n América, ha sido <.le lodo: Actor en varías 

películns. Guionis l:t de El busque pC!Irifkado. Director de Fleclta 

/?ola. Escritor-director ele Vcslilto: Tokio, Ave del Parafso y de 

estl' uuevo CincmaScopc Ocm('/rlo y los gladiadores. 

•.'\fe hice nclor en cinco minutos, escritor en diez y director 

en media hura•, nos dice, con un l{ran sentido del humor, para 
e;>..-plicarnos que todo le ha resultado fácil. 

Después de ver la proyección de Oemelrlo y luego de la 

charla ccm su director, pensamos que Elmer Doves es más in

teresante cnmo persona que como clin:ctor. ~os explica parte 

del secreto del sumario. ncmclrio fué hecha para apru,·ecl1ar 

los decorados de I.a lti~tic<l sagrada. Sólo uno se construyó espe· 

cialrnente para la nueva producci{)n. El rodaje se realizó sola

mente en treinta y seis días y J>ara la preparación se emplearon 
algo más de dos meses. 

Cree que en C.:incmaScope no se pueden hacer los mismos pta. 

nos que en cine corriente. Es preciso variar la composición, 

sobre Indo en las escenas eu que intervienen dos personajes sola· 

mente. Para l()S n1o ,·imicntos eu pa11orámica, el CinemaScope pre

senta anftlog-as dificu ltad~;:s !1 las de las cúmaras corrien tes con 

objetivos de :34 mut., y las persouas que se retratan muy cerca 

de la cftmaro se las ve aplastadas. Es necesario tau1biéu teuer 

cuid:~do con los extremos laterales de In pantalla, a l componer 

la escena, por la falta de precisión del Ioco, defecto de l Cinema· 

Scope qne no H~ acusa tanto con t'l proceso VistaVisión. En e l 

rodaje de /,a ¡,;,;, .. saJ!roda neces;tarou mucho mayor cantidad 

de luz q ue en el de /)CIIIC/rio y los gladiadores, porque la pelí

cula ele Eastmancolor, con que esta última f·ué rodada, es mucho 

mús sensihlc que la de Technicolor. 

Como el film Ocmclrlo comienza con las mismas imágenes 

con que tenninó La IIÍIIica sagruda, se hnu aprovechado éstas 

empleando uu tril>le duplicado del negath·o. 

l.a escena de los tigres fu é rodada - por arte de la magia 

hollywoodcnse - con un solo unimnl, a pesar ele que el domador 

contratado se hahfa presentado en e l estudio con ocho fieros 

tigres dt• Bcn¡wta. Hl truco consistió en sus tituir cncla tigre 

n1nerto por su exacta reproducció n en caucho, y cua ndo Víctor 

1\Iatu re se vue lve, dispuesto :1 segui r luchando , un nue vo tigre 

viene hac i(l é l, (]ne no C!l otro !>ino el que ya conocemos. 

l.ncgo nos habla E lmcr Daves de cómo· le hizo llurar de e nto· 

ción J rtmc~ Stcwnrl dirigiéudo le cu Flcclw •·ota; de cómo sc

lcccicmnron a j efC Chanlllcr - un actor de la ratlio - para e l 

papel <l e C.:oc ltisc e u la misma película, por ser un clesconocidl); 

de cómo Gcorgc Cncko r es~{t clas ific;•do como un •director de 

mujeres• y )o hn Vord como «director de hombres• ; de la timidez 

de Crtry Grant y ele muchas cosas más. 

Cuando nos d:unos cuenta, estamos en el • vestíbulo de In 

famn• del 'teatro Chino. La Josa de cemento bajo Jtucstros 

pies es una de las tres o cuatro cousagradas en esta grnn en

trada del famoso local a directores de cine. En e lla, además 

de las huellas de rigor, está grabada lo siguiente dedicntoria : 

•A Sid Grauman. Bes/ al1.•ays and all-u-ays. "'· S. Van Dykl'. 
20-1·1937». 

Es lo que deseamos de corazón a Elmer Daves y a todos su~ 
colegas. 

Del film de 
Mamoul/on 
LAS CAllES 
DE 
LA CIUDAD 
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MIKLOS lWSZAS 

)fiklvs Rvszas ha v1~to su uvmbre muchas veces cncauezando 

Jvs letreros de presentación de importantes películas de Holly

wood desde que llegó a Estados Unidos, en 1940, a instancias 

dt Alejandro Korda. B1 hecho de que las pelfculas lleven mú

sica lo explica Roszas de esta manera. Al comienzo del cinc 

mudo no st.> usal>a para nada la música, pero resultaban tan 

rUidosus los proyectores de los cines de entonces, que a alguien 

se le ucurrió tocar algo de música durante las sesiones para 

que no se oyera el proyector. Se habló primero dd gramófono 

como paliativo. I.uego del piano y de los demás instrumentos y, 

en Ur.H, actuaba una orquesta en el Roxy de :-<neva Ycrk como 

entretenimiento aparte del cine. Lo mismo sucedía en otros cines 

importantes. Con esto se fa voreda la afición a la música, enton

ces no muy divulgada, pues aún no hal>ia radios. 

En un principio bastaba cualquier melr.día, sin relación al

f(Una con lo que estaba ocurriendo e n ht pantalla. Pero pronto 

se dieron cucuta los empresarios que 9. las escenas de amor les 

iban muy bien las melodlas y que la música, en general, atraía 
más gente a la taquilla. Por tanto, había que empezar a pensar 

en música escrita expresamente para el c:ine. Fué para Miklos 

Ros~as una revelación asistir, en 1926, a la proyección de Po

temhfu para In que un alemán había compuesto una partitma 

especial, que trataba de estar Sillcroniz(lda con la acción. Esta 

palabra, osincronizacilnu, iba a tener gran importancia en lo 

futuro. 
Poco a poco se fueron volcando en las partituras originales. 

El nuevo camino musical emprendido se truncó, paradójicamen

te, con el advenimiento del sonoro. La aventura comercial de 

Al Jolson y la de las canciones y bailables que producfan mucho 

dinero, no sólo en los cines, sino en los discos y la radio, se 

prolong<> cinco años. 
El cine no necesita de la música, en opinión de Roszas, para 

ilustrar las películas. lo que él Uama la cilustración físico-mu

sicah hay que desterrarla. 'fodavia existen compositores moder

nos que estiman que el acompañamiento musical adecuado a un 

personaje que se cae o baja por una escalera es hacer escalas 

al piano. A estos músicos los llaman en Hollywood cll1ickey. 

~!ouse Composers•. cEI papel de la música en las películas 

-dice-· es rcsnltar el drama, como el del coro en el teatro 

griego. l.a música de una película no debe hacerse para demos· 

trár el genio o e l virtuosismo técnico del compositor. Para eso 

esHm las salns de concierto, no los cines. La partitura de un 

film ha de ser subordinadn. El drama dicta su acción y la mú

sica ha de completar el efecto ps;::<>lógico de la escena.• En la 

carrera final sobre la nieve del film Recuerda, de Hitebcock, tuvo 

Ros~ns que completar con la música algo que no hab{a sido dicho 

con palabras. 

Concede gran importancia a la música que acompaña a los 

títulos de presentación, puesto que ha de cumplir la misión de 

inílucnciar a los espectadores, de ponerlos cen situación•. EstP 

pequeño trozo de música -de un minuto o de un minuto vein· 

te de duración - forma cla obertura del filmo. Si el compositor 

es hábil puede condensar en estos compases iniciales el cclimao 

de la película. En relación con esto cuenta )fiklos Roszas una 

anécdota sobre la rn(•sica del film Días sin llueUa, de Billy 

Wilder. 

Se habla encargado de este trabajo el compositor del Estudio, 

que era de los que no creen en la importancia de la música. El 

film - como se recordará - empezaba con el plano de una 

botella de whisky colgando en el exterior de ttna ventana. La 

cámara se acercaba a la botella y penetraba en la habitación, 

siguiendo a Ray Milland, que interpretaba tUl dramático papel 

de borracho. Para los títulos se cor•feccionó una. música ligera 

Oellllm de Billy Wilder O fAS SIN HUEllA 

y eunndu - $l')!Ún costumhr" o!ll -\ ••• t-rie a - ~1: p:~sú h1 )lclkuht 

eu exhil1ición prt"via al eslr<?nu, el púhlicu, al vt'r la hntdln 

colg:tndo, soltó una carc:tj;1da gcnerul, crl'yendo que $l' trntnhtt 

ele una divertida comedia de Ray ~rilland, )lcro al .:ump•nhn• 

que In pel!cula no iba pot el camino previsto, lo;; cS(ll'l)lf\llnre~ 

l:lllP<'ll:\rou a murdu.trsc, rl:~Uitundo una desastrosa vcladu. 

Se aco1dó entouc~s hnct r u u u se¡:nnda exhibiciím Jll<'''ia, l'n· 

carl(nuclo la nueva partitura ll ~liklns Ros?.n~>, quien t•nm¡¡rcnt!lú 

que t•l carácter dram:\ticv del film habla de se1 suhlll.)'tlclc), e 

inchJMo exagerado, desdl· el princ1pin, y QUe! cu:mcln !;1 dunam 

se acercara a In butclla hnhia que decir con la música Qlll' nqnellu 

botella uo er:t prcci8amcntc una hromn, sino algo que ncusnhn 

d dl•stnw trágiC'O de un homhrc. Dl esta fonna, la pd!culn qnl' 

en ht ¡>rimcra elo.hibiciún Iué uu desaJ;trc, en la sc¡:untl;t, cou l'l 

simpk cambio de la nnisil·n, se astguraha el premio tk la Al·a· 

deuda ele llollywQod. 

Se ha criticado a lo~ compositores ciuemawgr{lficos el que 

vcudau su música por minut.¡s o segundos de duración, como si 

se tr:ttnse de una mercancl:.~ corriente. Estu -dictu los l.riticn

ncs- indica qul' no h:~cen :.~rtc, como les reproche) Emil l.udwig 

tn una coufcreucia, hace años. Según Ros1.as, lo mismo hahrln 

que reprocharle u Miguel An¡:el por haber areptad•> el enc:~rgt• 

de unos frtl'COS para la Capilla Sixtiua en la que t'sluvo tam· 

hién obligndo ti llcn:~r de formas y colores un número fijo de 

nwlros de parct1. 

Con respecto a las nuc;va~ lécnicas de reproducción sontJrn, 

fu~ \Vn lt Disney <tuicn - como en otras ulllchas cosas - tiC 

adclnutó con el sonido estereofóníco, en Fantasit1, cmplcanch> 

seis altavoces y tres diferentes bandas. Actualmente se u~n 

poc" cBtC proc~:dimiento, pues se considera menos prÁctico que 

el llamado cSouido Perspeclao para el que sólo se requiere una 

!.>ancla y tres nltavoces. 

A mm pregunta sobre el trabajo que cuesta hacer la milsicn 

para una pclfcula, contesta: •l'na partitura, como por ejemplo 

In ele! film Los caballrros del Rey Arturo -en la que se 
plantean diferentes situaciones y problemas musicales y una 

meticulosa sincronización entre acción y música - supone tanta 

cautidad de trabajo como tres sinfonías de Beethoven o uu 

Parsifal. ::\o se puede hacer en menos de tres u cuatro mcst·•u. 

Y como para definirse musicaltnente, ruiade : cCreo en el tema 

para moti\'nS : para el heroísmo, para el amor ... ::\o creo en los 

temas par:t personas•. 

La 1ercero. y última parte de esle 
trabajo se litular6 e Hablan guio· 
niotos y eapectalialu diversos• 
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Un film singular: 

ANGULOS 
Y POLICHINELAS 
Por JOSÉ TORRELLA 

El temn de: t•sta cinta (1) tiene por ÚJtención fustigar la sn
gcstiún absorbente del dinero, y para elle> describe la historia 
tle nu homhre que, dominado por esa pasión, olvida todo idea
lismo y termina siendo su víctima. 

Parn (acilitar el exameu considero el film dividido en cuatro 
parte¡, o secuencias. J.a primera podría deuommarse •secuencia 
de l amur». Unn muchnchn ve vt•nir a un grupo d~ muchacbos, 
adolescentes ello y ellcJs, y con los rost ros cubiertos por más
caras. l.os chicos avnnznn sucesivamente y, de rodi llas, implo
rnn el amor de la chicu. Aparece sobre cada uno de los mucha
chos lllt vestido rudinwntario, en foTIDa de t(wica, q ue además 
de llcvnr c~c¡ucm{tticamentc dibujadas solapas, bolsillos y bo
tones, ostenta tombién en cml>lema la definición del personaje. 
Snhemos qul' uno de e llos t'S trabajador manual porq ue lleva di
scJiadas en !Hl vestido las herramientas de trabajo; otro es tUl 

pubrc de sol~:mnidnd y no~ lo muestra In telaraña que lleva 
dihuj:ula en el est<m1ngo; (llro es el artista; otro, el avaro ... 
Ella no les hace caso ; 111:1 satisfacen sus aspiraciones. Tienen 
tan poca consistencia que e-1 desdén de la chica se los lleva 
por el aire como monigotu; de papel. I'ero he aqui que aparece 
otro pretendit•nte y éste cuenta con un patrimonio súnbolizado 
en el patiuete de que se acompruia. El chico está seguro de la 
sugestión (¡uc ejerce su potencia económica en la veleidad fe
menina; en lugar de ir hacia ella, la llama para que ella vaya 
hacia él ; le muestra su patrimonio; ella cree que le com·iene 
aceptar y ambos danzan al son de un hipotético organillo en 
señal de satisfacción. Después, sulJidos en el patinete, se alejan 
cammo adelante. 

La segunda secuencia entra de Lleno en el tema de la ambi
ción. Se inicia con la visión de unos billetes de Banco tendidos 
como ropa. El signo del dinero informará toda la secuencia, si 
bien el realizador le dará forma esquemática en cartulinas blan
cas con una gr:111 cifra pintada que debemos entender como signo 
económico abstracto que los personajes manejarán como símbolo 
de negocios u operaciones financieras. El héroe de la secuencia 
anterior, pasada la euforia sentimental, se dispone a lanzarse 
a l cultivo de su amiJición. Reaparecen los otros ÚJfelices y él 
les invita a j ugar. Se sientan en el suelo y empiezan a jugar 
con los cartones dcjfllldolos caer desde una determmada a ltura 
de la pared. El espíritu del mal protege al fmanciero, quien 
va ganando a los demás, y éstos le abandonan. Pero él vuelve 
a llamarles y dec ide focHitarles él mismo los valores necesarios 
para reemprt>nder el juego. Esta decisión puede súnbolizar a un 
mismo tiempo In especulación económica llevada a sus extremos 
de usura y también la pasión desenfrenada por el riesgo. Vuel
ven a juJ.'nr, pem esta vt>z el espíritu del mal goza l1aciendo 
perder al héroe. Y aquí empieza la &ecuencia de la desesperación. 

Se inicia el éxodo del protagonista por un paisaje inhóspito, 
donde quiere alcanzar los papeles que huyen danzando a su 
alrededor. Le vemos un momtmto t.-n prúner plano de espaldas a 
una ermita situ:~ela al fondo, lo cual nos dice que renuncia a 
toda solución por vla religiosa. Entra en una zona negra de 
pesúnismo y aquí se desdobla : su otro yo, el lado bueno de su 
persona, en sobreimpresión, dialoga consigo mismo mostrándole 
el camino de la conformación, recordándole que eJ<iste el amor 
y el ideal. Aparece, sobreimpresionada en distmtos fondos de 
paisaje, la imagen de la muJer amada -imagen idealizada por 
el recuerdo subjetivo a In cual se superpone la imagen de 
una rosa, símbolo del ideal efímero. Esta doble imagen desapa
rece y reaparece, inaccesible. r>inalmente, ella arroja la flor a 
los p ies del muchacho y el yo sentimental recoge la rosa, mínima 
p arte asequ ible del ideal, y la ofrece al otro, pero éste la rehusa; 
su carácter es de los de todó o nada. El doble se da por vencido 
y se reintegra nl original. Su máscara es ahora negra, en señal 
de ira y de desesperación incontenible. A gatas recorre el lomo de 
una larga roca horizoutal en cuyo extremo hay una pistola 
de madera; la toma y con e lla se suicida. 

J>n IO'Stc momcuto ent ramos en la cuarta y últúna secuencia 
pasnndo e n cone directo del plano del disparo a otro en que 
el suicidn aparece tendido en el suelo, en un paraje dist in to 
-ante un muro en ruinas- y con el patinete también tendido 
junto a é l. Viene la muchacha y su misma imag~n encadena con 
otra de idéntica composición, pero vestida de luto. Llegan dos 
extraños tipos con máscara de calavera, recogen e l cadáver y se 
lo llcvnn. IlRy aqul una compusicióu plástica del sepelio. Luego, 
la viuda ~ola. Recoge el patinele con emoción ; pero, de pronto, 
el fotograma da una vuelta de campana y ella toma un espejo 
y 'le ciJinplace arreglándose el cabello en nn c.lás1co gesto de 
vanidad femenina. Vemos un plano del patinete abandonado en 
el suelo -recuerdo olvidado- y los negros velos que, flotando, 
viene1t a posarse sobre él. 

Esta es la acción y su Significado, ¡;roso modo, porque hay aún 
muchos otros detalles con su significación más o menos esoté
rica que he dejado en el tintero. 

, Cómo hay que clao,i!icar a este film? El autor lo subtitula 
•fantasía metafórica». A mi entender esta fantasía encubre un 
auténtico drama -o tragicomedia-, con su fondo filosófico y 
moral, sólo que el autor ha querido tratarlo de tilla manera oní
rica o simbolista, deformando la realidad, ele,•ando la misma 
imagen rcnl a categoría simbólica. Esta deformación toma un. 
aire deliberadamente primario : los personajes semejan monigo· 
tes dibujados por la mano de un niño y tienen, gracias a la 
máscara, uu rostro grotesco y rígido ; además del elemento 
humano han sido aniñados también muchos otros elementos acce
sorios, por ejemplo, el patincte, el juego de los cartones, la pis
tola de madera. ¿ llnbicrn podido lograrse la ntisma evasión de 
la realidad cou perso•Jajes sin máscara, o sea, dando al tema 
uu cariz interpretativo de frusa? Desde luego, pero además del 
peligro de lentmlidad, esto suponía para un film amateur el pro
blema de di!lpouer de 1111os actores de primera categoría. Mestrcs 
tuvo la idea de las máscnras y ellas COJ1Stituyen, justamente, el 
primordial aliciente visivo del film. 

>lo sé s1 podemos cousidcrar absolutamente original la idea 
de las máscaras. Aparte las di!! teatro griego, bay en cine ama
teur mismo el importante antecedente de El llombre imporla11tc 
de Domingo Giménez. Pero allí, la máscara, limitada a un per
sonaje, ejerce una estricta función de máscara, cubriendo con 
su falqa expresión la íntima ~inceridad del hombre. Hay tambi(,n 
un antecedente cinematográfico, y tal vez otros, en una cinta 
del cinc mudo, La máscara del niab/o, de Seastrom, interprt:
tada por John Gilbert. Y un ¡uc~n de máscaras muy bello ..-n 
Al 111c1rgeu de la vida de DuvJ\'it-r. Pero las méscaras de Ang11/o.> 
y pollclrinelas son distintas, t·n sí misma~ y CJJ la int.em:ión en 
que son usadas, a tocios sus antccedt·ntes, y no creo que nunca 
se huhrcst hecho un uso integral de máscaras en una acción 
Iílmica como es el ca~o dt· esta película. Sorprende, además, la 
diversidad expresivn que ofrecen estas máscaras gracias a la 
fuerza sugestiva de la imagen cinematográfica, probablemcme 
en parte explicada por loo experimentos de montaje realizados 
por el ruso Kulechov y recogidos por Pudovkin. 

Volviendo n la intención metafórica del film, he de decir que 
lo encuentro demasiado prisionero de la traducción eu únágenes 
de todas lns ideas nu.:ntalcs que e l autor ha querido expresar. 
F.spccialmt-nle cuando el simlJolismo requiere una imageu in· 
serta, ajena n la acción (p. e. el plano de una cuerda que cede 
hasta romperse). Ahora bien; Carlos Sindreu, en un a rt ículo de 
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1 Correo Catal:'uu, dijo a propósito de este film q ue la fantasía 
cinematográfica no debi~ra permitirse otro lenguaje que el de 
las im~gene;, en absoluta lii>ertad ; que debería perseguir el 
cine puro y romper con la lógica y la razón. De acuerdo, siem
pre que el cine!sta se haya p ropuesto hacer ese cine puro. Como 
quiera que :llestres hizo su film partiendo de un proceso mental, 
ni él como autor ni nosotros como espectadores podemos elimi
narlo. J.o necesario es mantener un equilibrio entre pensamiento 
e imagen. El autor podrá jugar toda la simbología que quiera 
con tal que ella no altere el ritmo ni mengiie la cualidad esté
tica de las imágenes. El espectador, por su parte, retendrá del 
mensaje Iflmico la esencia indispensable y sabrá prescindir de 
los detalles de intención a los que su capacidad intelectiva no 
alcance, entregándose con la intensidad posible al paladeo de In 
emoción estética. Desde luego, si el film tiene ínfulas filosóficas, 
pero carece ele emoción estética, entonces todo se desmorona 
y la mo raleja invita a la hilaridad. 

No es éste e l caso de A •~gulos y policltinclas, obra completa
mente fuera ele lo vulgar. Además del acierto de las máscaras 
,. del aalia1amiento de los elementos humanos y accesorios, el film 
~s técn icamente correcto : luminosa fotografía, en la que destaca 
constantemente In b lancura fotogénica de las rudimentarias ves
timentas; p lanificación cuidada, COl! un uso justo de primeros 
términos; e ncuadres que denota n g usto e intención. 

r.a primera secuencia no sólo tiene unidad porque el ciueísta 
la señala con su f ina l en negro, sino porque es modélica, con 
ritmo y estructura propios. !..a segunda es un poco larga y mo
nótona, y estéticamente es la q ue reúne menos interés. Otro 
defecto suyo es que no establece un nexo con la anterior, lle
gando a p;arecer que se entra en el segundo episodio de un 
film estructurado rn varios. En la tercera secuencia es donde 
se fuerza m:ls el simbolismo. La entrada del protagonista en 
una zona negra de pesimismo no es más que un comodín simbo
li;;la para realizar el truco fotográfico del desdoblamiento ; hu
biera sido preferible oscurecer el mismo paisaje de fondo, por 
el procedimiento técnico que fuese, sin quebrar la continuidad 
ambiental. Esta secuencia contiene, empero, una de las imá
genes más bellas del film : la sobreimpresión reiterativa del ros
tro de la muchacha, de uua impresionante palidez. 

Finnlmcnte, el pasaje que sigue a la muerte del héroe es de 
nna intensa belleza sin desperdicio. El luto de la chica, la lle
gada de los enterradores, el sepelio mismo, el plano del espejo, 
los velos negros flotando .. . Todo de una belleza e:~>:traordinaria 
que recuerda en algunos momentos la pintura de Solana y, en 
otros, las singulares obrus del periodo vanguardista del cine 
fran cés mudo. 

¿Hubiera coau:ehiclo el cineísta tan bello conj unto de imágenes 
si no hubiese llevado e n su mente la intención de expresar 
con ellas unas determinadas ideas? 

m fondo musica l ha sido muy cuidado. La secuencia del 
amor es iro nizada por un manubrio que aparece visualmente, 
por medio ele unos planos estratégicos, y le sirve de fondo mu
sical el cRag blanco y ne~ro• de Botsford. La parte de la anlbi
cióa l1ace entrada con •El tercer hombre». La desesperación está 
musicada cou el cBoogie del Rio Swanne». En el pasaje del 
desdoblamiento, con las imúgenes de la joven y la rosa, el foudo 
nos da el •Sneiio de amor. de Liszt. Suave y reminiscente, con
trastn en forma brutal con el cLoango», de Maireve, cuando el 
chico tira la fl or y el ideal muere en llamas. Y así va siguiendo 
en e l cllnwx y hasta el final esta música salvaje, con acentos 
de lamentación para la viuda y con la reiteración del tema que 
crea un crcsccndo en cuya plenitud ~ermina la película. 

En resumen, Angulos y polichinelas es un film que promovió 
una reacción de sorpresa tanto en el jurado como en el público, 
y del que se hablará y ocupará un lugar destacado en la pers
pectiva del tiempo. 

(1) A ~tgal/v.~ y f>Cltidthtl'las, film amateur de José l\lestres 
(Barcelona). ::'ll <:"dalla de plata en el XVII Concurso ~acional de 
Cinc Amateur (lll5d). 
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EL CINE Y EL HUMOR TIJERATURA 
Hacerse la cama 

m actur cmc·nt:ltu¡.(r:.ricu jan11:s btewart cuenta que un día, 
cu:~ntlu estaba filmando un11 pellcula en el Canadá, se fué de 
excursio'm. 1'rn;, caminar por los husques durante algún tiempo, 
se di<í cuenta ele qu~: se hnhia extraviado. Cuando ya empezaba 
a int¡lllt'tn"e, vsslumhrn unu cahatia. Se acercú a ella y se en· 
contri> antt• un mdio qm· le s::~ludó ::~fablcmente. james le pidi6 
hospítnlidnd pnra pn11ar la noche. 

Si <IUÍt·rc can1<1 h: contestú d indio -, tendrá que ha· 
cés·sel,t usH•d misnw. 

- Dt•!ldt' lncgn rcspnndil> el actu - , es h• menos que puedo 
hact'r. 

- En ese cnso - continUÍ> el indiu - :tqní tiene usted un 
m:ulillo, unn !llerrn y une>~> chwn&. El hosqut• está a dos paso!~ 
de ICI cosa. 

Samuel Goldwyn y las musas 
Aseguran lo~< tttala9 l<•ngiHI!I que t•l protagonista de In s ig uiente 

nnécdota es el vil'ju Snmucl (;oldwyu, e l famoso prQductor. 
Al pnrecer, fstc entró un día en 1111 e~<tudiv y vi6 :mte sí a 

nueve muchacha:< v<·~tidns cun túnicas griegas. 
- ¿ Qnt- nprcst'lltun? -JHeguntó. 
- l.:ls nueve muso!\ - respondió el director. 
- ¡='neve, ntll'\'C 1 ¿ g~;t(• usted loco? ¡Traiga inmediatamente 

cien musa~ ! 1 Hsto 1'~ una superproducción ! 

Louis Jouvet, crítico 
m gmn nntur r .onis jou,•ct :u;istí6 al estreno de una obra que 

resultó un rutttudu fransu. Tlt~!>pllés de 1:1 n~presentación, unos 
amigc>s le pre~cnt:~ron al autor. Este le dijo : 

-¿Qué opinión ha fonn:~du u,.;tcd de mi obra? ¿ \'erdad que 
~-- una comed in muy interesante? 

Y ju\1\'l't, con sornn, lt re,pondió : 
- Desdl' luego, t:!l muy interesante, pero uo creo que fuera 

necesario re¡>rescnturla. 

Sobre la felicidad 
f·:l célehre artista de la pantalla Humphrey Bogart suele decir 

este pensnm ienlc> apenas es presentado a una persona : o Los 
humhres swcen libres, igu:~le!' y con posibilidades de felicidad. 
Peru la mayor porte de ellos se casan•. 

Grouaho Marx define 
He nc¡ul umt frase de Groucho :Marx que ha sido repetida en 

muchas pcisas y tertulias: cEn los E~>tado-. Pnidos, un peatón 
es un a\ltclm<wilista cuyo CIUtomúvil está en reparaciones•. 

Razón de peso 
Uw periodista indiscreto preguntaba recientemente a Orson 

Wclles: 
-¿Por qué ayer de~ayunoba usted con Rita Hayworth? 
Y \\"elles le conteste'~, muy campechano : 
-Porque teníamos hamhre. 

Tarifa de •cadáv er• 
Bn los estudios cinlmato¡crá6co~ de Hollywood una dt> las 

especialid:tdes mejor pagada~ es la de los comparsas. que hacen 
el papel ele ccadávtro. Cuandu hay que repre,.entar c:ll alguna 
peHcula el difícil papel de ccadávero durante una o más e~cenas, 
el comparsa especializado cubra a raú>n de quince dólares por 
hora. 

Una tarifa como para no •morirse• • de hambre. 

Parecido 
Leslic .Howard, el malo¡trndo actor cinematográfico, en popu· 

larísimo en su país natal. Hn cierta ~ión, en Chelsea, barrio 
de Londres, se le ncerc6 uua señora ... 

-Perdone. ¿ Es usted hermano de I.eslie Howard, por casun· 
lidad? 

- No, señora. Soy el propio i.eslie Howard. 
- ¡Ah ! 1 Así se explica el parecido! 

Propaganda a l a americana 
Cartel aparecido en el escaparate de una ageucia de viajes 

en Nueva York: e VIsitad Roma. Eu esta Gllldisd es donde se 
dcmrrol/a la acción de la rélcbrc f>I'Uwla 'Quo vadis 0 '• 

Gary Cooper se auto·ovaoiona 
El hecho que relatamos sucedió en la •Kermesse anx étuilesa 

qut: se celebra anualmente ett París. El presidt>nte dt: la RepÍI· 
hlica, Auriol, había dt· entregar los llamados cOscar• francese ... 
unas artística.- cst;lluílla~. a "arios artistas célebres de cine que 
h:-.hí:m -.sdn ¡talardonadn!-. Cu:mdo se anunció su premio, Gary 
Coopcr, ante el :tscuuhro gt:nt~ral, comt·uzó o aplaudir cou entu
~insn\u. 

llcspu~s de impou~rle si lenciu, su ~flirt-frienda, In artista 
Gise llc Pasen!, explicó que Gary no comprendía una palabra de 
francés. 

Joan Crawford opina así 
Jo:tn Crawford ha dado ~~~ optmnn sohrl' lu que considera 

como la mejus· nutncra de perder el carii'io de la mujer amada: 
Según e lla, h:1y diez manE-ras de llE-gar a dicho resultado: 
Primera: Ln falt;l de puntuulidnrl. 
Segunda : l.u indir.,.rt•ucin. 
'l'clCCra: l.us dt•s;pedidlls in tenn inables. 
Cuarta : I.Rs visitas intempestivas. 
Qnintn : l.a fnltn rle cortesía, que ninguna mujer perdonarín 

a un homhn·. 
Sexta : El nsu de lu~ p~rfumes; sólo el agua de colon in se 

admite para lus hombrc;s. 
Séptima: Hl contar varias veces um• historia; la más graciosa 

pierde todo e l interés si ha siclu contada yn. 
Octavo: H1 donjuanismo; el demostrar demasiada toufinnza en 

sí mismo, en vez de ngradar a una mujer. la horripilará. 
Novena : l.a prt>ocupación co usta11te de hacer reír al contar un 

chiste hará clasificar al homhse en la categoría de los pelmazos. 
J écima : m hacer gala continuamente de sus cualidades, e:x

pone a que las mujeres se indispongan contra el caballero que 
lo practica, en vez: de dejarse deslumbrar. 

Hny otra manera que Juan Crawford ha oh·idado: la falta de 
dinero. 

Esa sí que es infalihlc . 

54 aniV3YS8riO 
Clark Gable acaba de 5olemuizar su :,;.1 aniversario. Celebró tal 

efemérides J.amp{mdose la tradicional tarta, adornada con una 
sola vela. Snplar .31 vela~ considera que snn bromas excesí\•as 
pam un cincuentón. 

Menos mal. .. 
l'sH• famosa •estrella• dc cutc tom•) una nueva criada para 

una comida que ofreció a sut. amistades. Durante ésta miraba a 
la nueva sirvit'nta, qnc rcliral>n grandes montones de platos del 
comedor a la cocill:t. Desgracindamenle, ocurrió lo <1 ue ella tcmi:1. 
De pronto se oyó un gran lllido de loza rompiéndose. 

:\1 puntu se fué corriendo a la cocina y contempló desolada 
los trozos de su mcjur juego de porcelaua esparcidos por el 
suelo. Hubo un momento de l>roíuudo si lencio. Después, lo mu
<"hncha, sonriendo optimista, dijo: 

- Y menos m;¡l que ¡odavla no los había lavado. 

Hígado y corazón 
llin :\fin 1'han, bella muchacha bsrmana, que comparte el 

papd de JlrOtngonista con Grcgory Peck en •La pradera purpú· 
reaa, manifiesta que las palabsas de amor son distintas en Bir· 
manía. Por ejemplo, una muchacha nati,·a jamás le diría a su 
:unado : eTc amo con todo mi corazón•. Le diría, en cambio . 
efe anw con todo mi hígado•. \\'in explica que para ellos el 
' •crdaclero amor produce cambios excitantes en los corpúsculo~ 
de la "angre, y como el h!gado se compone ' 'irtualmente de sao
grt, tiene mayor significacílm que el corazón. 

Gn:gory Pcck, a pesar de esta explicación, sigue utilizando 
d cura¿t'Jn para sus apasionada~< escenas de amor. 

Por la r('copiltzciótl, 
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operac1one~ básicas del c1ne : 
Las 3 

filmar, montar y proyectar 
maravillosamente sencillas y seguras con 

e la cámara de 8 mm. 

~tlfel¡cnaa.:li.e modelo S 2 R con célula fotoeléctrica acoplada a los dos 
objetivos. 

Platina portaobjeíivos, de corredera. 
Visor con corrección de paralaje. 
Velocidades de 8 a 64 imágenes. 
Imagen por imagen. 

e Objetivo 12,5 mm., f 1: 1,9 ó f 1: 1,5 
a Teleobjetivo de 36 m/ m. f 1:2 
u 
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e el proyector de 8 mm. 

.;VhuZ«ia 
Potencia luminvsa: 500 a 750 vatios. 
Lámpara piloto. 
Paro sobre imagen. 
Marcha atrás. 
Doble garfio de seguridad. 

e y la visionadora 
animada _ftf.w.r Ecütct: 
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l>euf11 /el couctldtSu ele/ autor. jefe .Vao:oual 
ele" C/uc• dd s¡.;¡ , ('/ />rc:<ruit· arlfculo cttlouie
'' u11r1 mo/m/oh/t• lmunldl'lll'ftr. Se llt~c:é e" 
<'1 uu rcf/>ldo recut•nlo de lo labor cullural 
n·ull:crefa por IM Clu·· Clubs < sPt~~io/c:s. Pero, 
111cfs e¡u<' 1111d<l, .~¡· cuallza la iufluellcicl que 
ellos 1ti!'ll!'ll l'jcrt'lnulo c11 In~ lllll!Vtr~ orieu
IMilmcs de·/ riuc ,._~ra•io/; mejor clicll? . en 
¡,, oruc'/eS11 de 1111 llutélltico ciuc ••ncivual. 

ESPECIAL MISION 
DE LOS CINECL UBS 

ESPANOLES 
Por M. RABANAL T A YLOR 

OTRO CINf: dedica en todos sus números una sección a las 
actividades des:~rrolladas por los Cineclubs españoles, pero la 
funna parcial en que l:sta se refleja en sus páginas puede con
ducir a los extmiios :11 movimiento cíuccl"bístico n un error : a 
creer que In tra~cendencia de esta obra queda limitada al logro 
de poder presenciar la proyección de películas inéditas en los 
locales comerciales. Y hay que reconocer que este equivocado 
punto de vista es el que tienen la mayoria de las personas. 

Para deshacer esta creencia aclarando cuál es la misión de 
los Cinecluhs , y m:ís aún, para dar cuenta de la gran importan· 
cía de la lr~bor clcsarrollada en Bspaiia por estos organismos, 
rcdnctamos este art ículo que, si bien no intenta ser un simple 
panegíri co, nv q uiere deju r de ser u n tcstiu10nio dto lo alcanzado. 

Y nntes ele nada, hablemos de su misión. Ortega Frisón la 
definir~ d ic ie ndo, en una conferencia celebrada en Zaragoza, c¡ue 
•es fun dame ntalmen te cul tu ra l , de estudio, de med itación ... » Y 
niiaclía : o:Es clespnjar ni cinc de la frivolidad habitua l de sus 
a rgumentos, de su i n dus t rir~ l izacióu, para dejarlo convertido en 
un a rte p u ro, e l séptimo, que merece y exige tanto estudio 
como cua lquier otro». Si bien e n estas palabras del antiguo Prc· 
siden te de l Cineduh\ znra¡!ozauo encontramos una definición 
genera l perfectamente dadr~, 11osotros la concretaríamos aún más 
gramatical y geogrMicamente, e incluso la haríamos más ambi
ciosa diciendo qne en España el Ciueclub tiene que Lograr la 
existencia de ttn cine cspatiol. 

Como vemos, es fácil de definir .. , y dificil, casi imposible, 
de realizar, pues 111! h:1y duda de que el auténtico cine en Espaiia 
no existe. Y he nq1ú que el Ciueclub tiene que in,·entarlo, crear· 
lo e impulsarlo. 

En la vida cinematográfica de una nación no son nada la 
existcncin de una docena de peliculas sobresalientes. Son siro· 
plcmentc un sínlomn de que nunque no se haya hecho realidad 
una auténtica escuela nacional, siempre existe la posibilidad de 
que el ejemplo de nlgí111 re;llizndor afortunado ayude a salir del 
limbo en que nos encontramos. 

Claro que las causas son tantas que muchas de ellas, por no 
decir casi todas, escapan a la tr~ren de un Cineclub. l'or un lado, 
la crít ica es mala. )fcjor dicho, conlrnproduccnte (sería mejor 
<¡nc no existiera, de no ser lihre). A ciencia y conciencia defor
ma las mr\s clemenltdcs realidades. Películas infames, comCJ 
/l!urió llncc q tt illcc anos, se con vierten gracias a sus manejos en 
ohras perfectas, y esto es sólo un ejemplo. Por otro, el cúmulo 
de in tereses creados .a la som hra de la actual protección estatal 
a nuestro c inc convie rte a los productores en simples merca-

ckrc:s. Hn n·~unlidos ctu.•ntas, el llHIUclillo cinematográfico está 
pudr!elu, y S{IIVl's(· cl <¡ue pnecla. ne esta uefasta situación sólo 
J)llt'<kn Ralvarlu la~ auténticas vocnciones. l'ara despertarlas y 
desarrollarlas tienen que luchar los Cineclubs, y justo es reco. 
IICIC<·r qm· lo qnc pnc•den, a veces casi lo imposible también, 
lu hacen. 

Hu c·stus Ílllinws ;¡iin~. una pl~yade de jóveues desinteresados, 
miu• u mc·nus dl·suric•ntaclus, pero dotados de una instintiva iu
clina,·it'm, <'um¡Hendi<•rcm que el cine es algo más que uu mero 
pasatic•mpn; l'S ""' tc!'li!'CJ dto nuestro tiempo•, según lo definiú 
\'illl'l!a~ ll•¡wz. Y se dieron cuenta de que España, a través de 
:m cinl', rcncjahn, indirectamente, su triste situación cultural. 
Hntoncc~<, pocu n ¡>ocn, se fueron extendiendo Jos Cineclubs por 
las más apartadas n·¡!iont:s, saltaron el mar y llegaron a lr~s Islas 
Canarias, y cmpezmon n lahorar los cimientos para una visión 
conjunta de nuestra cinematografía. 

Se nos clir{l que ya antes habían ex istido los cinecln bs. Su 
cxistl'ncia S<' rl'n1ont:1 al aiio liE!9. Pero prácticamente entonces 
no salieron de í\laclrirl y constituían simples reu n iones SIOObisftu 
eon unos CIHin tos iu ltdcctualcs. Ahom su tmscendencia es in
mensame nte m:ís ampl in; tan to , q ue están creando un n ucvn 
nwclo ele eufocnr el [cn6ml'no cinematog-nífico. Eu Espaiia , país 
d e fúl hul y turos . se habl:• de cinc , se d iscu te de cine, se e n tien
d e cada clía m:\s y, clt: rechazo, se em pieza a hacer cine. A esta 
tm ns fonua r ió n, di• indudnble p rofllncl iclacl , han contribuido He¡ 
pncn ('~a ve in tena de Cineclubs q ue lcntaml'n tc van creando u n 
estado dr opinión incompatible con In real idad cinematográfica 
de hoy dín. 

l.o consc¡!n ido no es m ucho, n i menos aún lo suficiente, pero 
es a l¡:.:o. Nuevos críticos, rode<~dos ya de cierto p restigio, han 
surgido de las filas de esos ci.neclubs y comenzado una extensa 
lahur cncaminndn principa lmente hacia una revalor ización del 
cinema cspaiiol, que teuga como base el aspecto social de nuestra 
época. Jú,·eno:s guionistas y realizadores han encontrado eu los 
cincclnbs el ambiente necesario para el estudio de las nuevas 
tendencias del cine e"tranjcro, ya que aún dentro de lns limita
ciones en que se mueven los cincclubs, han podido ver un gran 
número de films que no han de llegar nunca a lr~s pantallas pú
blicas ... Y, por encima de todo, se está formnndo una extensa 
minoría con conciencia de clnse, de su misión y de su poder. 
)fisiún c¡ue se puede concretar en una palabra : exigir. Y 1111 

poder que les ha permitido, en coutm de un cíunnlo de denun
cias formulncla~< por pseudomoralistas y fnlsos políticos, salir 
adelante y lograr que poco a poco el Estado piense en organi
zr~cioncs que, como las Cinematecas -nacional por un lado y 
eduealivn por otro , r~bnstezcau, eu uu futuro, sns progrr~mas. 

Hl despertar ocasiouado por esta floración es, si se quiere, 
in1palpahlc, pero su inriutoncia no hay duda de q ue flota en el 
amhic·ntc e impregua un común sentir cada d ía más exteud ido. 
Y esto ha nacido de 11u grupu de cinecl11l>s desorganizados, boico. 
fcndos, perseguidos y, en el mejor de los casO!;, s implemente 
constn.'liidos en e l si lencio. 

l\1 id ic nrlo las escasas fuerzas con q ue se d a es ta bntnlla, q ue
da re mos <~sombrados : solamente vciuticiuco cincclubs en toda 
Espa.lin, co11 "" ~otal de unos siete mil quinientos socios, que 
nn t1encn revistas propias (aunqu<:o las páginas de OTRO CINR 
y de ÜIIJWr l l'tl estún abierta>' a sus iuquietudes), q ue carecen de 
protecciúa oficial a lguna . y, siu embargo ... , ahí están sus reali
zaciones: 

)fús de qniniemas sesiones con sus estudios correspondicutes. 
Cercr~ de cien conferencias celebradas en sus círculos. 
Seis Semanas Cinemr~to!,!rMicas Internacionales. 
J.a Primera Semana del Ciue Espaiiol, con premios •Quijote 

de oro•. 
Siete libros y ensayos publicados. 
Varios premios honoríficos creados. 
t'n premio para ¡:uiones de tema universitario, de cincuenta 

rn il pesetas. 
Y :1hum repasemos breveme11te la tarea desarrollada por al

l(IIIIOS de los más destac;~dos Cineclubs. 
El ele 1)\RCn.OI'\, anárquico y disperso, pero firmement<:o exi

!!Cnte, fnuclndo en 10.)(), ha superado las veinticinco sesiones. Este 
alio último logró dar a luz su segundo libro sobre ciue •Siete 
notas sobre e l cine francés•, escrito por su director, A. García 
Seguí. 

GIJÓN S. J•:.ll ., q11c cmnenz6 una vida 1111 tanto desvaída, ha 
logrndo concentrar s us fuerzas y dar durante d verano u na Se· 
mana de Cinc Huropeo, observándose un franco apoyo, C11trc la 
mnsa, a es te tipo de empeños, que va a J>crmitir celel> rar otros 
ciclos. 
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) )f tlr .• 1r.,1, donde s u Socitnlacl Cincmatvgr:Hica organizó un ciclo 
de éstttdios cim·nwtogrú{icos eu ropeos, y lanzó poste riormente 
la Primera Seman a del Cine Español, otorgándose los premios 
aQuijotes• de om y pl:tla a las mejores películas presentadas. 
Esta Semana, que se qu iso bacer con carácter anual, no se re
pitió por rnzones que se d..:sconocen, haciendo fracasar así el 
esfuerzo míts interesante que se había hecho hasta la fecha para 
estimula r el cine español desde un punto de vista n o económico. 

511.1)1.11\CI S.E.U. se ha constituido en el organismo más Ju. 
minoso. Treinta y lllll'\'e sesiones en sólo dos temporadas ; cele
hraciún del 1 Curso Uni ,·ersitario de Cine, el máximo impulso 
dado hasta hoy para intrmlucir <'1 cine en la l.:niversidad. Y, 
como consecuencia de ést<', la cons titución de un premio de cin
cuenta mil p<:sctas para un cGuióu cinematográfico de lema uni
versitario.. E l comienzo de uua serie de libros sobre temas 
csrogidos, e ncabezados por uuo debido a Carda Esrudero, com
pleta e l magnífico panor:11na de este C'ineclub. 

TORTe)S.I , a tmvés d e s u Círculo Artístico, ha tomado a su cargo 
la gran tnrca ele prcseutar eu dicha ciudad las pe lículas que por 
su cnlidad artística lo merrzcau, impidiendo de esta mauera que 
pasen desapercibidos un g •·au número d e (ilms exceleutes. 

'l.iiRAcoz,l, fundado Cll el año l\J<l5, alca nzó durante el a ño 
pasado sn scsiún ci{'11lo c uarenta y tres, con lo cual está d icho 
lodo. Un ambiente, una lrndiciún, una coutinuidad, una lahor 
!¡echa. Jniciado bnjo e l p ;tlrociuio del Departamento de Educación 
Nacirmal, se hn [usio11 ndo recientemente con el S.E.U., mante
niendo la cal itl nd tlc s us programas. 

Pero no sólo en la p~nÍn!\ula existen cineclubs; en LAS PAT.
~1.\S 1m GltAN C,INA RlA S.H.U ., comenzó sus actividades un grupo 
impulsor co11 tan grtln acierto, que puede d ecirse que toda la 
minoría intclectuol de la isla se encuentra perteneciendo a é l. 
Una Semana Internacion al ha servido de toque para futuras ('m· 
¡>res~s. Su ~xito ha sido tan clamoroso que SA~TA CRuz DE T~:-.E

IUH: S.E.U. h~ montado una rilial del anterior para a provechar 
íntegramente sus programas. 

En :\1 IIHUU (lo hemos dcj;~do a propósito para el final) existen 
\'arios Cin<.'clubs. l\1 c\' inces O.A.R.•, dedicado a un público de 
Acción C'atúlica, se encu~ntra limitad<!, por su propia finalidad, 
a la cxhibicio'm de ciertos films. Drntro de este margen de po
sihilidadt s, ha ccnnent.ado d curso actual con un muy interesante 
ciclu retrospectivo dc.'dicado a la obra de \'ittorio de Sica, que se 
con1plt tar:'l con el estreno de .ltaddlllcna ~ero in condotta y Um
ócrlo n. A t·stc t•ido seguirán otros dedicados a René Clair y 
Chaplin. Rccit•ntc mt•ntc se lua ina ugurado e l Ciueclub denomi
nado c)fadrid• , e l cual contando con e l patrocinio del Exc111o. 
Ayu ntamil'nto de In Ciud~d, montó una Semana de Cine q ue 
pudo haber s ido iuteresan te de estar mejor escogidas las pclicu
las prescnlad;~s y , sobre todo , menos cortadas. Con posterioridad 
a esta Sem nun, programó 1'/1 én~sc Raqui11 y No·11s sc•umcs tous 
des assas.~lns en versiones originales Integras. Esto sólo, jusli· 

Del lllm TH~R~Sf IIAQUIN 

rit•;t su t•xi~H·nt•ia. l\1 cld S.H.r. snpcrú lrt seswn núnu•r" .:ÍI'II , 

'-'"11 la ctlchtat•iún 1k 1111 cil'l11 tlt'clicadu :1 jt':ln Reunir. Por olltO 
laclu, l'l 1 l.l,.l'. m:uttiutt• d oSI:)!"tmdn dt• l'hnmnn», <tll<' pnt !\11 
nspu."tn t'~J>l''-~ia1 uu t'ntra lll nucstrn t."'Utttentario. 

Tnl \f.'Z unn eh: lu:t ht¡:-tos mús 11otables obteniclol!' pnr los 
Cintl'lnhs, haya l'iclu t'l hacer n•,·i,•ir t'lt E"paña el cinc clocnmt·n
lal, utor¡:andu n l·~ta ranu\ dt·l cht<.• el valnr que n..•nhut·ntt• lit•tu.\ 
y hadt•ndu Rcurdar a m11chus que 1:1 calidnd de un film nu s•· 
1nid~ ¡>nr lu$ IUl'lro~. 

\ t sto se th•hc princ·ipalmt•ntc a dos cansas. Una t'S In c¡tH' 
t•ns' ,.,,¡.,!' lus cinccl11hs han iniciatlu sus halhnccos :1 hnse de 
~ -g=unl'S t)f~:uail.aclns íntl'gratut•ntt.• pur cortrnnetrojcg ct•di<lu~ J)nl 

E:nh:tj:td:t>~ y l ,t'){lll'Íillll'~ <'>. lranj!'ras. lk tenniundu ¡wr este ''"· 
mi<ttZII, st' atlquirio't la costnmhre de completa•· lns JHII)'C<'t'iun<'l' 
nnrm:~k~ tlc lar¡.:-o lllt'lrttjt• con e l pase previo de alg ún tlucl1 -
mt•nta l. 1 Hm. t·~ qnt• las pcr,;mt;t:; cn11 \'OO:ac i(m ele rud iznclnn·~ 
~l· tlit•rt~n muy prnntn l'\u.•nta, n In vigtn ele eRtos prog-lHI1H\$, ck 
que t• l d~tC I1111 l'11lnl t•s 1111 pa~o i11tcrcsnutisimo en In cnn~r:a tlt• 
un fm11ru dirt•ctur y qnc nl m iamo tie m po resu lta , <lcs<lt' él 
pnnlo de \'Íllta t'CIIII ÚIIIio:o, t1111l'lw más ascquihle a nu princ ipia nte. 
l•:s t" explica ,.¡ ¡rran uún~t' to de júveuel'. que hon heclw ""H pri-
111 ('1'11!< :aru1as l ' ll l'l ci lnd u t•n nlpu, y que al m ismo tiempo éHtOR 
¡Jru<·colttu, c:~si nnrn •:t hn~ule, dt• las dir('etivas d e log divcr¡~os 

c i11 eclnhs. l·:n nn ngpecto parecido , esto b::t ocun-i<lo i~nnlml.'nll' 

cn el c i11c •:omat¡·nro, :ttu1q11 ~ pnícticame nte limitado a la rcgi{)u 
ca ta lnun. 

'l'odo t:ste H•sur¡:-ir St' concrct;~rr. indudahlemeutc e n In Cinc
matcca Educat ivo dl•l lll iuü;terio de Educaciún Nnciun:tl, como 
ya hoy dit1 se ha con¡tre¡:ndo prúcticamenle nlrecledor th•l 
C.l.:-J.I·:.C.O. R., asociación c ncamilltlda a la difus ión, dcfcus:1 y 
renlizaciúu d<' documentales. 

Asimismo, es de dcslnc::tr que mientras la Cincmatcca Nacionnl 
súlo existe pr:'tct icmnente sobre el papel (1), l<t relativ:1 al Servi
cio l~dncalivo ha publicado ya su primer catáiOI(o de cxistencins, 
cum¡>rcndil:ndo t•n ella más de a.50 documemales. 

\ ' éste l'S, tmz:tdo rítpidomcnte, el camino que han seguido 
los Cint•cluhs cn nuestra ¡¡<ttria. Tal vez hayamos puesto pasiím 
al describir su labor. P<'dimos perdún por ser parte intcrcsacln, 
pcrn no hrty duda de que sin ella dicha obra no hubiem exis
t ido, por cuanto lu conseguido sc debe a auténtica vocación y 
ésta ntl existe sin una ¡:ran dosis de pasión y de fe. 

( l) N. <le lu 1<. - J.a Ciu ~ 111nlecn Educativa Nacional csl{l yn 
en plc•no [unciunamien to . 

Cineclub de Zaragoza 

Scsirm !44. - Tnaugurncióu de temporada 19:H-á5 con un:t 
rharla a c:tr~u dt• Carlos l~ern:'utdcz Cuenca sobre cCon[esionCII 
de un jnmdu de \"eneci:u y proyección de escenas de L11 111111-

cuscutcl (l!l-2H), ele Feo. Cómez llida lgo, y estretto de Le ca(> de 
I'Esflholll<'f (Hl!il) , de Raymond Bernard. 

Scsi(m Lt5. - Cine italiano. Ltt masclwre e la vilo (estre no) , 
ele Cario Castc ll i. (Síntesis metaHsica de algunas obras de jomes 
J•:nsur, Adulph Jllenzel , jnles de llruycher, Rao ul Hynckes, Hal
vaclor Dalí , l'nhlo Picasso y otros.) Soi uwndi11c (estreno) , d e 
Vitturio Carpi¡:nano. l?ijl cssl i11 risaia (estreno) , d e Anto nit> 
Dell'Anno. Fun/01sia so/louwriua, de Rosdlini, y Lo nctve óitwca 
(t•s trl' no), d e Rosellini, producida en HlH. 

Sesión l4U. - Una época. Clwrmes de L'existeuce, de K;~st y 
Crcmillon (crónica s<tlírica de Jos gr~uades salones de piu~ura de 

(Pasa a la p!1g. 32) 
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P. B O V E R P. FAVEAU 

FALTAS 
( d e l Libro c Arte yr T éc ni c a. d el C in e Amateur ») 

~o se utilizará pl•lícula virgen caducada. 
Si no hay más remt:dio qu~ utilizarla, :íbrn
Sl' d diafragma de 0'5 a 1'5 gradnaCtOIIC~ 
m:'ts de lo que séda normalmente necesario. 
l.n mejor, c uan<.lo sea posihle, será hacer 
a lgunos e nsayos. 

;-.., colocarse a J>I<IIO >01 para cargar la 
cámara. Se corre el riesgo de velar la emul· 
Ritín. 

1\o utilizar con luz de día una emulsiún 
suJ>L'r/>lllll'rOm6tica especial para luz artifi
cia l. Se corre el riesgo de sobrexpouerla y 
obtener un ma l rend imiento d e los colores. 

l'o utilizar con lu= arlificlal una cmul
si,-m orlocromálil"tl ni tampoco P•wcromiÍiiw, 
ya que la subcx¡msición es casi segura. 

Hág-anse los Iludes bastante grandes, ya 
que de lo contrario los rodillos dentados 
pueden arrancar lns perforaciones y d<·struir 
además In ~tat.iliclnd de las imágenes al 
tirar de la pl.'lícula en el momentu l'll que 
dehe permanecer inmóvil. 

~o desarrollar más cola de carga que la 
estrictamente nec<:~aria. Sería perder pelícu
la en vano. 

16- 112 

Fijar bien e l extremo de la película en 
la ranura de la bobina receptora, ya q ue si 
se suelta produce el acordconnlllirnto y el 
atasco de la cámara. 

~u maltratar las bobinas. Se pueden tor
cer. ~ .. usar hohinas tQreid:ts. ll ay peligro 
de acordenn:tm iento. 

Síganse las instrucciones que pnra el en. 
grasc de la cámara baya facilitado el cons· 
truetor al comprarla. No e ng rasar demasía· 
do ni a tontas y o locas. 

L 
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LOS MEJORES EQU 1 POS DE CINE SONORO 
Y MAGNETOFONOS 

AMPRO 
FAMOSOS POR SU CALIDAD 

Una maravillo en cuanto a peso y calidad. 
Completo con altavoz en uno solo maleta. 

4 vatios de solido de amplificador. 

"SUPER" 

STYl/ST 

STYLIST 
" D ELUXE " 

El más sencillo y completo pro· 
yector. lámparo de 750 vatios. 
Un solo botón de control poro 
marcha adela nte, a trás, poro 

sobre imagen y rebobinoje. 

Máximo rendimiento en m1n1mo de volumen y 
peso. Con oltovoz en uno solo maleta. 10 vatios 
de solida de amplificador. lo más moderno en 

El magnetófono más ligero, 
más baroto y no obstante de 
mejor rendimiento del mundo. proyector sonoro. 

Con sonido DYNA-TONE: el último ade
lanto en proyectores sonoros de 16 mm. 
Completo en dos moletas. 15 vatios de 

solido del amplificador. 

hi-fi· 

Magnetófono automático. la expre· 
sión de lo técnica más ovonzoda en 
magnetófonos de olio calidad. 4 va· 

tios de solido de amplificador. 

LI TERATURA E INFORMES DETALLADOS: Exacta, PASEO DE GRACIA, 120 • BA RC EL O N A 
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Evitar que c:dga aceite sohrc cualquier 
l):lrte del oltjdivo. Un dln 11 otro irln scgn· 
r:uuente n dar n lnB lentes y saldrí:m unas 
im•igeucs turhins, dcf()rmndns o irisudns. 

1'\o se desmonte nunca la cámara. La lim
pieza y la regulación de su mecanismo co
rresponde al constructor y a mecánicos es
pecializados. 

No raspar la guia de ventanilla con un 
objeto duro. Se destruiría el pulido y se 
producirlan rayas en la película. 

Se debe usar siempre un lrfpode rígido y 
estable. 

).io se ha¡!au lomas c11 nl<lrt"IHJ (ctravcll
in¡,rs•) n mauo, salvo en el cn~o de que se 
desecu imágenes danz::mtes y dl' v;livén. 

Háganse las pauorámicas con lentitud. Oc 
lo contrado se obtendráu im{tgeues ll<Jtridu.~ 
que fatigarían al espectador. 

Conviene cuidar escrupulosameute la pla
lafMma del trípode. Debe tcuer siempre un 
movimiento suave, so peua de pauoramizar a 
golpes y sacudidas. 

~o quitar las cadtnillas que unen las ra
mas del trípode, ya que se ct>rrc el riesgo 
de que se separen y trípode y cámara se 
hundan, particularmente si se está sobre un 
suelo liso y deslizante. 

18 - 114 

~" dt-ue adaptarse a la c{lmarn un uhjeti
"" cualquiera ni de cualquier forma. l'ru
ctírc~e recurrir n un fabricante de ohjetivu~, 
el cual adaptnd y regu lnrá adccu::ul:uncnt~ 
la nncva ópticn. 

es necesario un buen fotómetro, con pre· 
fcrencin de célula fotoeléctrica. Ya se pres
cindirá de él más tarde, cuando se baya ad
quirido experiencia. 

No hay que cuufltudir el auillo de los dia
fmgmas con el de distancias. Ni los metros 
con fracciones de metro. Ciertos ;millos lle
,·an indicaciones como 5 por 0'50. Se puede 
confundir, pues, con 5 metros. 

Ko confundirse : filmando a marcha len
la salen en la proyección movimicnlt>s rá
pidos (acelerado) y filmando c()u marcha rá
pida salen en la pautaiJa movimientos len
tos (retardado). 

(Pasa a la página 28) 
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MOTOCAMARAS Wm PROYECTORES 

CINEMATOGRAFIA AMATEUR 
LA ÚNICA CASA EN ESPAÑA DEDICADA SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE AL CINE DE PASO ESTRECHO 

BOLE X P A ILLARD 
MAR 1 N 

EUMIG 
KODAK 

GEVAERT 
AGFA 

ERCSAM 
SOM BERTHIOT 

DRALOWID 

BELL & HOWELL 
AMPRO 

H. K. S. 
LINHOF 

BEAUCHEF 
REVERE 

• • 

RONDA UNIVERSIDAD, 24 
TElÉF O N O 2 2 - 14 - 70 

BARCELONA 

N IZO 
PATHE 

BAUCHET 
RADIANT 

DEBRIE 
ANSCO 

EXACTA 
FOTOKI 

MARGUET 
ARMOUR 

KEYSTONE 

• • 

REVELADO MECÁNICO DE PROCESO CONTINUO 
Y DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA AUTOMATICA DE 

ERRORES DE DIAFRAGMA 

Móx\mo rendimiento fotográfico y regularidad en los resul tados 
Especialidad en KODAK, GEVAERT, PATHÉ, BAUCHET, AGFA, 

ANSCO, LUMIERE, y en los pasos 8,8 x 2, 9,5 y 16 mfm. 

Revelados individualizados 
Servicio rápido para provincias 
Dos entregas semanales 

KODACHROME • AGFACOLOR • GEVACOLOR • ANSCOCOLOR 
COPIAS • TfTULOS • TRUCAJES • REPRODUCCIONES 

~-------------------------------~ 

Proyectores sonoros ópticos y magnéticos para la pequeña explo

tación, centros recreativos y culturales, catecismos y parroquias, etc. 

...... 
Q 

~.:.:·;··_;:·,~_·,:,,:_.''··'.',. F A C 1 L 1 D A D E S D E P A G O ~;¡¡~~ 
~- 4 

···~i~¡f¡&~%{i~ REPARACIONES MECANICAS, ÓPTICAS, ELÉCTRICAS Y DE FOTÓMETROS illfi~~k~!JP·" 
19 - 115 





SECCIÚN IJE CINEMA AMATELII\ 
del 

Centro Excursionista de Cataluña 
Calle Paradfl, 10 BAI(CELONA 

Fnern de la continuidad de sesiones quincenales iniciadas con 
ti nuevo curso 1954-56 no se ha producido ninguna novedad de 
carfictcr especial en las actividades de la Sección después de las 
rcst'fiacbs en nnestrn 11úmero aulerio r. Se han celebrado las se
siones siguientes: 

30 1. - Ciclo «UI 11mnt~ur habla de su película». Lorenzo Llo
hcl-Grncia y sn fi]Jn El Pc,·cgriiiO. Disertación, proyeccióJJ y 
cue~liunario. 

302.- Ciclo o Valores del cine profesional». Document11Jes bri
túnico~ clf•sicos. I'resentación dcd programa por Juan Fnmcisco 
de J.nsn y proycccic'lu dt> Drijlcrs, .\'iglt/ .Uail y Song of Ccy/an. 
tJ•ellculn~ cedidns por el «British Institulc».) 

3G3.- Ciclo cValores del cine profesional». Proyección de foto
granwg eJ.., fihns primitivos y de la época muda, presentados por 
la .Biblioteca del Ciltcma», de l>elmiro de Caralt, y comentados 
por ~1 miRmO. 

31l! -Ciclo e El amateur habla de su película». Quírico Parés 
y su film Pastoml. Disertación, proyección y cuestionario. 

365.- Ciclo •El Jurado tiene la palabra». Pessebre, de Aniceto 
.... 1!~~. I.uis Giméncz y Viln :lloncau (Vich); análisis por José 
Torrella y proyección. El Bc11jnmín, de Pedro Fout (Tarrasa) ¡ 
análisi!' por Josl- María Aymerich y proyección. 

:\clcm;'•s, la ~ecci6n ha participado en el acto organizado por 
el Centro, con motivo de la clausura del Afio )fariano, en el 
cual &t· proyectaron los films amateurs .\lonlserrat, de Delmiro 
de Calalt, y Prc:garia a la Vergc dels Colls, de Lorenzo Llobet
Gmcia. 

l.a Sección rlc Cinema Amateur del C. E. de Cataluña, como 
repres~ntante ele la U~ICA en España, ha presentado a l Secre
tnriadu Ccucml en Suiza varías proposiciones para ser discutidas 
en el Conl{reso del próximo verano, que se celebrará en Angers 
(Praucin), del 17 a l 24 de julio, juntamcmle con el Concurso In
ternacional. Una dt• dichas proposiciones constituye un extenso 
y fundamentado es tudio sobre d s is tema de clasificación de Jos 
fi lms 1!11 el Concurso Jutemncionnl y cálculo ele promedios de 
¡mutunci6u. · 

fiNFoRMACION V ARIA 1 

Centro de Influencia Católica Femenina. Barcelona. 
Santalé, 27 
Un esta Entidad ~e han efectuado dos sesiones de cine ama

teur. Una de dlas cun los films de Enrique Fité Porta closa, 
rara$ dcr~~as y l<t'lorno. Otra con los fílms ::\lcmtserrat y Rep6r
lcr IIJCC<ÍIIIco. de llclmiro de Car:tlt; Pregéh-ia a la Verge deis 
Cot/s y El f>t'/t'gri, de Lorenzo Llobet-Gracia ¡ y Boletada acci
dcutada y Sollcllcl, de Qulrico Parés. 

Amigos de la Fotografia y del Cine Amateur. Murcia 
Sesión cdebtadn el 11 de enero de Hl55. Rtliuas, Agua eu las 

cumbres, El misterio dd castillo, Le. locura etc In feria y Uua 
avcnl11ra vulgar. Films de J. T.uls Villar, Crespo y 1\[edina. Ade
más, proyección de diapositivas cu color, ele José :IIedina, Luis 
:Mejóu y Antonio )Ied in a. 

Cámara Club. Sabadell 
4 diciembre 1954. Sesión a cargo del grupo amateur P.A.A.C., 

de Vich. N ltbail/as de vcrm•o. de José María Cos-ta. Pueblerina, 
de J.uis Uiméncz. Adaggio, de Costa, Jiménez y Riubrogent. Cro-

q.uis ck l 'ic/1, ut.' JimohllZ y Alt<·"· Sanl Ronul de $au, d<' Conill, 
jnn.:·llt•z y \lt<·s. l't•ssrbn•, dt: Alt<'$, Jiméuez y Vilá :\losH'I\11. 
( H»t"~ film~ cmnpreudt•u dc 1\lt 1 ~ Hl51 ,) 
. 17 tlic!<'lllhrc l\15-1. Sc,ióu a cnr~o dod cineísta l•orcelon.!s Qnl

nco l'an·"· hwlotsfcl no;•dCS t'<l, IIHic;orit~ de· unn jcJ)'n, Sc:lu·r=<l, 
Pastoral, Jlolc'lct<1ct cJCCidt'lllll.l,¡ ,. \·oualol. Este último film <'~t;\ 
rc:ali1:\du ~nhre un guióu literarto original del consocio de esta 
Entidad Juan Rlauqncr 

Centro Excursionista «Sabadelb 
. Esta Hntidad ofrcc•t• a ~u~ agoctados una sesión autologica de 

eme .nnntt•nr, con el Sll(lllt:nte programa: Monlsrnc1l y Mem
mor/l,;o '! , dt· l>dmiro de Caralt; Cupid<•. de <:a:;tclltort y ~Ion· 
cnm!l ; . 1m f>••s~··. de Pt·dru Funt y l.. Uobct-llrncia, y Polla el osa, 
d~ hnnqne F1té. Pr.-scntc\ ~- cunwntó el programa el ctítico de 
Clllt y Sccr..,tnrJo dt• la Enlldad don j:'limc Bahlgner. 

Asociación Universitaria de A. A. Salesianos. 
Salamanca 

¡.;..,si(m dedicada a la Virgen l\lntin. La vida de Mcll (el Fcitlmcl 
'" d .-1 tio S curto y /üodo de snl'Uaci61~ (film nmt\lcur dc J\lnnucl 
Pérez-S?Ia_. mcdnlla .dt' plata y premio ni film qu<· mejor cxalln 
el scnttnii<'IHo cat6hco e u d Concurso Nat'ionol de Cinc A mn
teur de 1954. 

Asociación del Personal de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros. Barcelona (Sección de Foto· 
grafía y Cinema) 

. Con mot}~·o de In fe~tividnd de Ran Juttn Bosco, pntróu mun
dml d.., la Cmt•m:~togru{Ja, el :U de euero de 1956 ac ha ccl!!brndtl 
en C!lla Hntidad una sesión de filut!l amnteurs de Salvador Bnl<lé . 
clcstncado t·kmcnlo de )a misma. I.os fi lms proyectados son: Sol
sou? rn flr.\la.~. Ttnlstcs al costcll de Ca1·dona, rurlslt•s ctl /'llo1 
y l.lnlstrs a Andorra. 

Desaparece la «Amateur Cinema League» 
J u~to dl·~1ml·~ de hnht•r apan:ctdo uue&tro níunl'ro anterior, con 

la t•ntrcvt!lta. celebrada por nuestro colaborador J. I,(lpcz Clcmcn
ll• con tl Dtrcctor ele In. cAmatcur Cinema Leaguc», nos t·ntera
mo., dl' que ha desparecido aquella antigua Entidnd norll'mncri
can.''• put·nto qut: prác!icamcnte puede considerarse como th•snpa
rec•d~ con su abs.or~•ón por ~a •.1'J1c Photogra¡>hic Society or 
Amcncn• ba¡o la umca dcnomumcl(m de esta última. At~imismo 
desaparece la revista c;\Iovic ;\Jakcrs», que publicaba la A. ~. 1,. 

Dcntm de l pequeño universo del cine amateur mundinl no 
d~:ja <k tcnt•r caracteres d.., st•usacional esta noticia habida c'ueu
t~ el<· la i•.np~rtancin que desde nuestro n:duciclo y dividido con 
tlllcntc at\l¡::nahamos a In Entidad que agrupaba a todo el cinc 
ru~•a.tcur dl• l ¡::Hil.' paib america!l" Y. que, ndcm(tS, se atríbul;l una 
m Jstón supranacJUnal , ya que mscnbla e u sus .Cilns a cinelstus de 
todo el mundo. 

Agrupación Cine Amateur de Lérida 
Se cstf1 consti tuyendo e n l.~ridn, cou )()S dehiclos requisitos 

lc¡:nlcs, uun Hntidnd eucnmiunda n agrupar n todos lvs cincislas 
amnlcurs de aquella ciudad, qu~ uo sou pocos, y proporciouarles 
torlos n(lnc llol\ clt'mcntos <lt: c~l!mulo, de fonnnc-ióu y de auxilio 
que .s~Jio d l'01~tac l n colect ivo puede pmporciollar. Forman la 
Conua16n Or~tmlzadoJ u lO!l señores don José Estad ella Albiñnun 
tina Frn11ciscu Port:L Vilalln, don José Solé Sabalé, don Antoui~ 
SJrcra Jcné, don Jorge Royo Segarra, don Joaquín Ben1at Gom
bau, don jusé Snrrat<.! Porga, don Hst;mislao K. ;\fo11taíía Prnclera. 
y don Fcmnndo Rirera Pui¡;¡<lellívul. l.n nue,·a Eutidnd ~e ckno
nnnn cAgmpacióu Cine Amateur de Lérida» y tiene su sede de 
momcutu, en 1.'1 Casino Principal lt-ridano. ' 

Dicha Ccnnit;i(m nos pide que desde las columnas de OTRO 
C1s•: salud(·mos ~n nombre dt la naciente agrupnciúu a todo!\ los 
cineistn~ amatt•urs y cluiJ,. del país y cid extranjero, lo cual hn
ccmo~ con muchísimo gusto, deseándole una actividad íloreciente 
y duradem. 

Libros de Técnica Cinematográfica 
NACION ALES Y EXTRANJEROS 

Cinematografía Amateur 
la casa especializada 

Rdo. Universidad, 14 Teléfono 22 14 70 

BARCELONA 
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XVlll CONCURSO NACIONAL DE CINE AMATEUR 

Recordamos c¡ue l'l pinzo dt inscripciún de films al XVIII 
Concurso Nacional de Cine Amntcur, or¡:(anizado como todos Jos 
alio~ por l:t Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista 
de Cataluira (Barcelona), calll• Paradís, n(rm. 10, fine e l día 30 
dt· marzn de l!ln5, a l:ts 20 horas. La entrega de los films inscri
tos tiene que ser l'fl'ctuada como m{ndmo el 20 de abril. En el 
níunern anterior dt· 0Trto CrNf: pueden consultarse las Bases de 
este Cl•rtnm<:n en todn su inkgridad. 

llficnlrat< prcparnmo~ este número, se siguen recibiendo oEer
tas de Jll't•mios ele coopcraciún por parle de organismos, particu
lnrc¡; ,. casas comcrcinlcs, como de costumhre. I.a lista de los 
prcmicis ofr·t·cidos es, a última hora, como sigue : 

:MTNTS'l'I\RlO DE ¡\[ARJJ'\,\ (Dcpnrtamento de Cinemalogrn
f!a). Al na•jor Wm o eAcNrns sobre temas de mar. 

llTP1:J'rAt'IOK I'lWYfXClAl. DH RARCELONA. A.l mejor fi lm 
sobrc th·pur-t<:g. 

PEDHRACION ESPA~OJ.A DE 1\JO:-l'I'A~ISMO (Delegación 
'Rc¡:(imml Catalana). Al mejor film o eSc('uas sobre la alta mon
taña <> e!lculadn. 

JUNTA P'ROVINCIAI. DE TURTS:\rü. Al film o escenas que 
mejor dcspicrtt-n el interés turlstico de Espai'in. 

SECCTON DE CINEl\IA A:\[ATEUR DEL C. E . C. (Premio 
del debutante). Al mejor film de un amateur que se presente por 
primera \'ez al Concurso :>:acional. 

cOTRO CINE•. A la mejor fotografía o colección de fotos re
lati\'as a un film prcst·ntndo al concurso. 

CA:\IARA CIXB DE SARADEI.L. A la mejor utilización de 
los recursos técnicns. 

TIJERAS DE Pl.ATo\ cDF.DfTRO DE CARALT.o. Al film que 
no le sobre ni un palmo. ' 

JUA"~ BAS JlOFTU .. Al film de mayor originalidad y audaz 
exprt'sión cinemnto¡:(ráfica. 

C.I.D.A S. Flf.:\IS, de :\fatar6. Al film que demuestre mayor 
intuición cinematográfica entre los no clasificados. 

TROT<'HO cJOSEP PU::-ISOT.A• (cedido por Enrique Fité a la 
m~·mnria dt> su eolnborndor). Al mejor guión literario de un film 
prc¡;entado ni Concurso. La adjudicación definitiva de este trofeo 
serit al ¡;:-anarlo durante tres años consecutivos o alternos. 

cCFTDHRYo (cedido por doña María Feu de Parés). A las me
jore¡; escennR interpretadas por perros o gatos. 

1\IANUET. VILJ.ANUEVA, de Bul'¡:(os. Al film de argumento 
que mejor exnlte e l sentimiento católico. 

AMIGOS DE LOS JARDINES. Al mejor film o escenas sobre 
jardines. 

A:\HGOS DE LA MONTARA DE cSANT LLOREN~ DE 
MUN'l'». Al mejor film o escenas sobre la montaña de •Sant 
I.loren<; de Munt• o leyenda que se relacione con dicho ma
ci?.o. 

ASOCIACION 1-:ACIO~AT. DE I::>lGENIEROS INDUSTRIA
LES (Agrupación de Barcelona). Al mejor film o esc.enas sobre 
tema <1 a m bicnte industrial. 

J.l'tS BALTA. Al mejor film o escenas -sobre excursiones y 
viajes. 

BOt"CHE'r. A 1 mejor film impresionado con película U3ou
cbeh. 

CASA. ALEXANDRE. Al film más genuinamente amateur 
entre lo!' no clasificados. 

CASA PIJ!P., :\fadrid. A destinar por el Jurado. 
CIXE:IfATOGRAFIA A)!ATE"CR. :\l mejor desarrollo dis

cursivo de un film. 
COLV:IIBIA. A la mejor sonorización. 
JOYERIA A. SERRAHDIA. A :as mejores escenas humo:rís

t ie<~~. 
I:-.'DUSTIU.AL GRAFICA ESPASOL. A. la originalidad o 

perfección en la narración descriptiv;. de un documental. 
KODAK, S. A. Al mejor film impresionado con película Ko

dak o motocámaras Cine-Kodak. 
PAILLARD A mm. Al mejor íilm impresionado con moto

cámara d'aillard-Bolex» de 8 mm. 
PAILARLD 9'5 mm. Al mejor film impresionado con moto

cflmara •.t>aillard-Bolex• de 9'5 mm. 
PAILLARD lü mm . Al mejor film impresionado con moto

cámara cPilillard-Bolcx de 16 mm. 
PAII.LARD-BOT.EX. A los mejores recursos técn-icos obteni

dos con cámara «Pailla rd-Bolcx•. 
PAILLARD REGIONAL. Al mejor film impresionado con 

motocámnr:• cPaillnrd-llolcx• de amateurs residentes eu cada 
una uc la~; rc·gioucs de I\spaña tun premio por región) excluida 
la prO\'incia de flarcclonn. 

SAJ.ON ROSA. Al mejor film de cfaut.;1sía» no argumental. 
S. O. :\1. Blm'l'Hl01'. A destinar por el Jurado. 
C.\S.\ RIBA. Al mejor film o escenas de reportaje. 
TROFEO Gl~\'AERT (cedido por Infonal). A. destinar por el 

Jurado. 
A propósito de los premios de cooperación, diremos que 

nnn cao;a fabricante de película virgen, además de la copa que 
había anunciado eu el Concurso del año pasado para el mejor 
film impresionado con pellcula de su marca, obsequió al ci
ncí!'ta favorecido con ,·:uias car¡::as de pelicula virgen cuyo 
metraje cquivalla aproximadamente al del film premiado. ~o 
cret'mos que fuese mala idea convertir algunos de los galar
dones de coopcrnción en material cinematográfico, de gran uti
lidad para <:1 cineista. En l~apallo (Italia) se celebra un con
curso de ciu<: amateur cuyos primeros premios consisten ell 
c;\m:uns, p<'lícula \'irgcn, moviolas, etc., y sólo lo que podría
mos dt·uominar uncuciones honoríficas• están representadas por 
medallas y copas. 

J~rimlnnrns esta sugerencia, que consideramos del mayor in
teré~. a las rasas comerciales donantes de premios. ~luellos 
cincístos acogerían inmejorablemente -nos consta- la nueva 
mod;didu<l. 

PREMIO «CIUDAD DE BARCELONA» 

Con gron satisfacción hacemos constar la noticia de haber 
sido adjudicado el Premio de Cinematografía •Ciudad de Bar
cdona» de este afio al film realizado en 16 mm. por nuestro 
estimado colnborndor Juan Francisco de Lasa y titulado «Si las 
Rfmblas pudieran hablar.. Este importante premio, cifrado en 
v inticiuco mil pesetas, es creado por e l E~cmo. Ayuntamiento 
d' Darcelona y se adjudica anualmente en el aniversario de la 
Liberación de la Ciudad, juntamente con los p remios de Novela, 
Teatro, Poesía, Música, Fotografía, Poesía Catalana y Poesía 
Castcllnnn. 

CONCURSO DE GUIONES DE CINE AMATEUR 

•Agora Fotocine-Club .. , de O"iedo, ha fallado su Concurso de 
guiones de cine amateur, otorgando el primer premio al tra
bajo titulado •Ladrón de frutas., dt:. Santiago Menéndez Quin· 
lana; <.-1 segundo a cEI pan nuesuo de cada día.t, de José Roig 
Trinxant, y el tercero a •El asturrano nniversalo, de Eduardo 
G. Rico. 

El CINEISTA, 
SU MASCOTA 
y su 
CARACTERISTICA 

por S. Mestres 

El cineísta: 

SALVADOR RIFA 
·. 

Su mascota: Sneezy. 

Su corocterístic::o: Producción breve pero de 
cotegodo. 
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PAN CINOR 16 PAN CINOR 8 
TODAS LAS DISTANCIAS FOCALES EN UN SOLO OBJETIVO 

Los objetivos PANCINOR se adoptan o lo mayoría de cámaras de 8 y 16 mm. 

Se crearon poro los cámaras PAILLARD- BOL EX y se han hecho de uso universal. 

Solicite o su proveedor los característicos técnicos y sus aplicaciones. 

Representante general poro España: GERMÁN RAMÓN CORTÉ S • Aribau, 74 - Teléfono 30 20 09 
BARCELONA 



CONCURSO DE LA TRADICIÓN ARGENTINA 

F.! Callo dtl Cr.m loncm u dt: ¡., ltn<:matografía Amateur de 
1:\ 'fradíci.'m .o\rgcntina, es como ~igue: J•rímer premio, desier
to; segundo premio, Fig,.,; • Fiesi<H criollas, de Homero H. 
l'anagiotÓillllus; tun:r premio, .\"ostalvla ca•upera, de Eduardo 
Douglas Vi Cwrt•. 

f.H jurado t:tltllVO COilStÍtU{do por repreSentantes de la :\lU· 
níctp;llidad de Hnt:nos Aires, dt:l Cine Clnb Argentino y de la 
Asoc:iaci{m de Cronista' de Cine de la Argentina. 

COPA INTERNACIONAL DE CARCASONA 

Dd b al 1'' de junio de l!loá tendrá lugar en Carcasona (Fran
cia¡ un Concur~o lntt:rnaciunal de Cine Amateur, para tomar 
parte en d cnal hay qtw cnviat. una ndhe~ión de prin~ip~o a} 
SccrNariodo General antes del pnm<:ro de mayo. Se adJudtcara 
UJI C:ran Pn•miu dt· la Cíudr~d ele Carcasona ni mejor film de 
tuuas lns catq¡urins; un Cr:o11 Premio por categoría, y varios 
pn·niÍos secundarios. I.os fihns serán sometidos a una preselec
ci''"· 

l'ara inscripciunes y detalles hay que dirigirse a )f. Ernest 
Bnrtht•, .lJ, Rue A ntoine \farty, Carcassone (Ande). 

VIII FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO DE SALERNO 

Snlernu es una ltclln dudad italltlllil, situada a 54 km. a l 
sur de Kítpolc~, (Jilt' pohcc innnmernbles atractivos para _el t u
ri~ta. A orillas dt toda la cu~ta, desde Posttano a Sapn, hay 
nltnnuantt:!o ct:ntro¡; halnt·anvs, entre ellos Amalfi y Positauo, 
v th•licinsa~ v piutor~!\cas playa~. 
• A curta di'~tancia tambi~n ~e hallan los centros turísticos de 
Cap• i y I'ompeya, cnn ~us marn,•illosus ruinas que nos hablan 
de nu tiempu pasado. 

En c~l~ marco l'ncantador tiene lugnr anualmente un Fes
tival Cinewnto¡¡r;ílicv organiz.tdn por d Cineclub de Salerno, y 
que comprtnde toda~ la» nct1vidadc~ del cine de paso reducido, 
es dcdr. de l', !l'J y 113 mm., en !\Us dos aspectos: comercial y 
;unah;ttra 

t-:,.t:m l'n la m<:moria de todo~ la>< trágicas inundaciones que 
en d pasadu mes de noviembre sufrieron no tan sólo los pue
blos cercan'" a Salcrno, sino la misma ciudad. Tragedia que 
trajo cnusigc> pO:rdiclas matcrialc» y, lo que es más sensible 
aún, numcro,.ns pérdida!' de vidas humanas. Por ello las vein
tiuna uaciom:s que participaban cu el Festival, señalado para 
primero~ de diciembre, crdan que el \'lll Festival no podría 
alcanznr, ni t·n mucho, el él:ilu obtenido por los anteriores. 

~o fué así, sino todo lo ccontrano, La magnífica organización 
del Cincduh com;i¡:11iú lo que pan·da imposible : un rotundo 
~xito. Y ante d marco grnnclio~u dE'I Teatro Verdi se desarrolló 
la labor de sdeeción y premiación de los l!li films presentados. 

A continuación damos cuenta de los !ilms premiados : 
GRA); 'fROl'JW GOLFO DE ~A1.ER);0. - Concedido a 

Normau )[cl.ar<:n (Canadá), por el mejor film absoluto produ
cido en lG 111111 • .\'ci.rtltbmn.< 

l'Ol'A cCWDt\lJ DE S.\ I.ER);Q,. - Otorgada al Cineclub 
de Ferrura, por la mejor sdección italiana. 

FII.~IS l'kll!>l'C:!UtJS E.' IG ltM. 

'J'roft:o para t:1 m.-jor documental: a Gc:b>1rl der Marionelte, 
<le \\·¡tlt l'cu (Alemania). 

'J'rofeo pnm t:l mt•jor clucUm(·nlal didáctico: a f'tt matlino 
fiorfto: JI JOO. de Gianni Boni !ltalia\ . 

'J'roft:n par;1 el mc¡or film en color : a Henry Storck, por 
T/1e Opcn ll'índo:v (Tn~tlnwrra). 

Trofeo para la mejor selección : a los EE. Ul7. de .-\mérica. 

F!I.~IS EI>IT\DOS P. liJ )1,1. 

Trofeo para la ~elección del mejor argumento, con miras 
principales a Jo cdu~-ación moral y espiritual del público, con
cedidr> a Alba di c;loria, de J~>hn Ford. 

Trofeo para la mejor reducci•'•n de S.i mm. a lG mm., otor
gado a Gli uoml11f 11on gu.mtano il ciclo, de umbeno Scarpelli, 
de la ~ampaol<1 Film,. 

Trofeo para la mejor rt:ducó(,n de la columna sonora de 
3S mm. a ltl mm .. cunndidu al film Filomc>UI Jfarlurar:o, de 
Eduardo De Filippo, presentado JXlr la casa Cine Sud, Labora
torio :.Hícrostnmpa. 

Trofeo para la mejor reducciém de 85 mm. a lf\ mm. de un 
film en color, otorgado n la ::lletro Goldwyn :Hayer, por Sca
ramoucl~t•, de Genr¡¡c ~idney. 

l fL~J<; \~1.\Tr.t'RS 

Emblema de Oro, para la mejor dirección de un film de ar
gnmento, otorgado n Rcnato D~tii'Ara, por Scano Boa (Cineclub 
Rovigo). 

Emblema de Oro, para lo mejor dirección de un film docu
mental, crmc~:dido a Furnaro G~:rico por Artisti di Via Alargutta 
(Cineclub Roma). 

Hmhlema dt Oro, para In mejor fotografía en color, al tun. 
t'hlta 11lla 1 al Trcbia, realizado por Corvi-Cancarotti (Cineclub 
l'iact:!lL<I) 

Emblem a d e Oro, pa ra la m ejor fotografía e n blanco y ne. 
g ro, con cedid o a • Mágica nib, d e Emilio Godes (España). 

!-;mbit-m;~ dt Oro, pnm el mejor film de ti mm. a Aldo Ba
chc:rini por (.( <[lltllro .~lagioui (Cineclub Fircnce). 

gmblema de l'lata, por la dirección de Ul1 film de argumen
to, a l'it·ro Bergamo, por Mcz:ogi~Tizo (Cineclub Padua) y a 
~an1 1'ecma (Cmcclub Ferrara), por lnconlro 5111 Fiumc. 

Emblt:ma de Platn, por la fotografía en blanco y negro, a 
Tullio )Jainardi, por el film .\'asee nua nace (Cmeclub Trieste). 

l'kF.~IIOS F.SPfCI.\LF.S 1'.\RA FlL~IS PROFES)OK.UES 

Copa Prcfctto de Saleruo, a )!ario Paduvini, por el valor mo
ral y educativo dt' la película La Strcm>a. 

Copa Estudio::; de cCiueciUa», a la Onion Générale Cinema
tographique, pur Pcrformauce jranfaise, de ?.Iarcello Martín 
p:rnncia). 

Cnpa dt>l Sindicato llfédico de la lluiversidad de Padua, con
cedida a OpnaziOtiC pcr slenosi delta milrale. 

Copa de In C{unara de Comercio, a la Sociedad Olivetti de 
hrea, pur el film Tl'lcscrh•rnt.·. 

Copa rk la cOtdinc dei )(edici•, a J. Ellitt, de Inglaterra, 
pnr la mejor sclt·cciún de films quirúrgicos. 

l'lli·:~IIUS t:SI't;CJAT,F.S PAllA Fll.MS AMATY.VRS 

Copa llcdic, a Bostjau IIlanick, de Yngocslavia, por s u film 
Fiaba d'nmc>rt'. 

Copa Ente l'rovincinl del Turismo, ;¡ ~l. R. Kalewar, de la 
India, por !l\1 película 1"/ag~lo in India. 

Premio Ferrani;~, n Jvan t'mscki, por Zoo di l 1arsa-vla (Po
lonia!. 

Premio T~c.-rranin, a Heury Devettere, por su film An-verso e 
Bruxdlcs (C'on~u lklga). 

Ad~nt:'!s, la Dirección del YITI FESTIVAL DE SALERNO, 
connd iú un 1'rofeh a Filippo Ferrazano, por el film TI Cielo 
ris['ou.tc scmf>n·, y otro a la Revista cCiuema Ridotto», por su 
valiosa contribuciún al fom~nto y desarrollo del Cine de paso 
reducido. 

l.os premios antes !<eñalados, fueron entregados -entre sal
vas de aplausn~- " los rc,;pectivos ganadores, por el Subsecre
tario de 1-:stado, Egisto Ario:;to (que ostentaba la Prcsid~:ncia 
del acto) ; el Secretario general del AyUlltamiento de Saleruo; 
el I'rcfetto Sig. ~londio; el Consejero del Ente Provincial de Tu. 
rismo; d Pr~:~idcnte del Cineclub de Salerno, Dolt. lgnazio 
Ro,.si ; d din:ctor cinematográfico Leonardo De :llitry; la bellí
sima acui" )filly \•itale; los actores ~erio Bernardi, Alberto 
Fantes(', etc. 

Terminú el brillante acto, con un breve parlamento del Pre
sidente del Cincclnh de Snlemo, Dott. Ignazio Rossi, para 
anunciar que d IX [~estival tendría Jugar en septiembre de 1955, 
y que cspcrnba que In aportación internacional sería -si cabe
superior a la actual, tanto en el uúmem de films presentados, 
como a la l"xcclcnte calidad de todos ellos. 

-~Vas a tardar 
mucho en pegar 
la pellcula? 

(e L'lllualté> ) 
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FOTO -CINE -O PliCA 
DEL 4 AL 16 DE MAYO DE 1955 

-' BIENAL PARIS 1955 BIENAL PARIS 1955 BI EN AL PARIS 1955 BIENAL PARIS 1955 BIENI.L PARIS 1955 81ENI.L PARIS 1955 ID 
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~ ~ 
m l r ., París se preparo alegremente paro o Primavera, y en su ., 
; EXPOSICION FOTOGRAF ICA: ~ 

"' "' ~ e Con los mayores fabricantes de l mundo, ¡¡; 
~ ~ 
..... • Con su Exposición Cultural e Industrial , .., 
ffi • Con su Conferencia Internacional de Fabricantes de Superficies ~ 
¡¡; Sensibilizados, patrocinado por la UNESCO, y ~ 
"' ., ;; • Con su Congreso Mundial de distribuidores¡ ;:; 
"' • Con todo esto, París le espera. ¡¡¡ 
~ ; 
< ~ 

... Paro su recreo, y en interés de Usted, NO FALTE ESTA PRIMAVERA "' 

...J ID 

~ ~ 
w z 
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Bl lkm('o u/ cr.rlt-ullo. ¿ 'o hace cuatro ellas que est>tbamos 
dlbcnticndo :ll'almadanu:nlt• cm cu \'Cr:l11o- el fallo del Cou-
cur~o 1:'\acional e k IIJ,i 1 ? l'n~:s sí; parece cosa de cuatro días y 
ya (•stamos t'n t•l 11mhml <l~t 1111 uuevu Concurso, el XVIII, co
rrespoudicntc- a l!l.i5. l.a película del tiempo se nos antoja a ve
ces imprc~<ionad<t a l crakntio y otros, en cambio, nos da la sen
saci(>n del ncell•rado. St• trata, empero, de uno de tantos tn1cos 
cid gn111 c inrísta qnc es l'l Tiempo. l,a distancia ha sido sufi
c iente paru que las discnsimlt's se acallaran, los juicios se clari
ficar:w, los disl{nstus se rll'cant:1ran y 1wa aurora de serenidad se 
levnntnrn tras los nuhtliTnnl'S. 

No pretendemos <lar n entender que el jurado sea infalible. 
Bstá fonn ado po1 seres l111111UIIos y de humanos es el errar. Pero 
ta1npoco son infa lib les los jurados espontáneos, que, además, 
ti c-11cn la rh•!\vCHtaja tic no haber sometido sus juicios a unt• 
actuación disciplinncla, a un sentido de responsabilidad y a una 
discusión conjunta y ml'lúdic:1. N i, mucho menos, los propios 
ufectaclos r¡ juz¡:aclos, ql1l~ tamhi~u juzgan pero bajo m1 ángulo 
sul¡jetivo. 

Ya lo dijo un cinelsta tn11 ca lificado como Felipe Sagués, en 
una entrevista p(lblicn: •Es preferible el silencio. Al cabo de 
;~l¡.:im ticnqw nno reconoce que el jurado no iba del todo equi
vocndu•. 

Ri ahora, a l'nsi un ruin vista, el jurado revisara su fallo, es 
c:~si seguro que llahrín rectificaciones. Pero también es seguro 
-esta ve-z sin 4:1 casi- de que las habría, y muchas más, en 1:~ 
re\'isión del fallo particular de los espontáneos y en la del fallo 
subjetivo de los concursantes. 

Creemos Mil y provechoso refrescar esas consideraciones en 
la entrada de un nue,·o concurso. Siempre, empero, recordando 
a los cinefslas que el juicio valedero es el que emite el Tiempo, 
aunque en cmleuti•. Porta closa sigue siendo POTia closa a pe
sar de sus galardones. Hay films -citar títulos sería indelica
do- que han dejado de s<·r lo que fueron, también a pesar de 
sus prcm ins. • 

Ideal del cinc amall'ttr. - Hemos recibido varias cartas rela
tivas a l3s cuestiones suscitadas por el artículo e¿ Hacia la des
uaturaliznci6n del cinc amateur?., publicado en nuestro número 
autcrior. Algunos comunic:'lntcs sugieren que quizá sea necesario 
concretar qué es lo que, idealmente, quiere y ambiciona el cine 
amateur. También se nos pregunta a qué debe darse más valor, 
si al fondo o a la forma, u sea al espíritu, a la idea, o a la 
técnica y al esti lo. Otros, pr'l.'dicando ya con el ejemplo, nos 
envina Slls puntos ele vista en forma de artículos para su pu
blicacióll. 

Desde luego, procuraremos orieutar en la medida de nuestra 
capacidad la rnta del ciue amateur. Mejor dicho, procuraremos 
seguir oricutfllldola, porque esto es lo que creemos hacer desde 
el primer n(unero de OTRO CJNJO:, aunque ... eu ralenli también, 
porque el mundo del cinc amateur es muy complejo por más 
que parezca muy simple. 

• 
Ad11erte11cla. - A los lectores que acostumbren a buscar esta 

sección de •El cine amateur eu sn salsa•, debemos advertirles 
que en el número anterior, el 15, pág. 2$, apareció la misma 
equivocadamente encabezada con el titulo de cEnfoque a la ac
tualidad•. Además, la primera y más extensa de las notas que 
contenía no llevaba subtítulo particular -lo perdió en la com
paginación- correspondiéndole el de •La linea de los jóveneso. 
Las re"istas son, como los films, susceptibles de esos errores de 
montaje. 

LA BIBLIOTECA DEL CINEMA 
de DELMIRO DE CARALT 

fS<ue/os Pío•, 103 BARC EL ONA 

AGRADECERA OFERTAS 
por escrito 

DE LIBROS RAROS O CURIOSOS SOBRE CINEMA 

El trabajo premiado hoy es: 

Un viaje a París 
GU!ON PARA UN FILM AMATEUR 

Un hombre habitante de tlll upa1iado pueblecito, des
lt:mbraclo por la propagancl!U de una Agencia de Viajes, 
tras grandes sacrifici os y co11 desmestu acla ilusión, ad
quiere un billete qtte le da derecho a un viaje a Parls. 

Sus convecinos le hacen encargo& y el pueblo e11 peso, 
presidido por el señor Alcalde, le <lespide, ya que se trata 
del primero que traspas~rá las ú-outeras alcanzando la 
Ciudad de la Luz. ¡Es un hombre importante 1 

Con gran euforia, y pareciéndole que realiza una gran 
hazaita, se traslada a la ciudad en la que está señalada la 
partida. 

Compra tratados para aprender el francés en seis 
horas y una serie de pertrecho& para el viaje . 

En la estación, y después de cerciorarse de que se 
trata del cTrcn Especial», sube y se acomoda en su 
asiento reservado. Es el primero que ha llegado 

El hombre se duerme y de tanto en tanto despierta 
aletargado. Vemos en una de estas ocasiones que cae la 
lluvia. La realidad es que los encargados ele la limpieza 
están echando cubos de agua para lavar las ventanillas. 

El tren arranca ; realiza una maniobra en la que re
coge unos vagones y vuelve a la via ele salida. 

El hombre despierta y, a través de los empañados 
cristales, ve un cartel que reza : P Al~ J S . 

Apresuradamente, atropellando a todo el mundo, des
ciende del tren (el espectador, gracias a una leve panorá
mica descendente verá que el cartel dice en realidad : 
Tren Especial a PARIS). El hombre, satisfecho por lo 
rápido del viaje, sale a la calle, y con desespero se da 
cuenta de que se halla en la ciudad de partida. 

Con rapidez entra en la estación, pero no le dejan 
pasar porque no lleva el billete en condiciones (está se
ñalado). 

Tras algunos trámites logra penetrar en los andenes 

cuando el tren se está alejando, llevándose todas sus ilu
siones. 

Con el billete hasta PAR1S sube a otro convoy con 

destino a su pueblo. 
JoRGE Hm1on 
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XVII CONCURSO INTERNACIOt\.U, DEL MEJOR 
FIJ.l\1 AMATEUR 

Del 17 ni 21 de julio de I!J55 se celebrará en Angers (Fmncinl 
el X\' 1 r Concurso lntNnaciuunl del Mejor Film de Amateur, 
juntamente con e l XLV Congreso de la UNICA. E:stún pri'vistas 
intcresnntc~ visitas al l\ront Saiut-Michel y al cm;~illo di! Che-
11o11ecanx; ICCcpcioncs en e l Ayuntamieuto t.le Angers, eu la 
corradía dt' los .sac;lvin~- y cn In Cftmara de Comercio; llna 
rccepc iún ~olcmuc por el Prefecto de Maine y Loire y una co
mida de gnln e n e l cnst illo d e .Briss_.c. 

g 1 plazo de inscripción te rntina para los eongrctiistas el pri
me ro de mnyo. Los CHpafioles que deseen as istir como congre
sistas, deben dirig irse o la ::>ecció11 de Cinema Amateur del Cen
tro Hxcursionista de Cntaluñu, calle Paraclís, uúm. lO, Barcelona, 
d1mde les será facilit :~da tocl:1 la iufonnacióu necesaria . 

OTRAS ACTIVIDADES DB LA U.N.I.C.A. 

• Conforme a las decisiones adoptadas en los últimos Con
gresos, el Secretario General, seiior Borel, ha asistido al Congre
so de la FIAF (Federación Internacional de los Archivos del 
Film), el cual se celebró en Lousana (Suiza), y posterionuente 
se trasladó a París para deliuerar con Jos dirigentes de aquella 
asociación en compañia de André Avalle, Presidente de la 
UNlCA. En el curso de estas entrevistas, se ha elaborado una 
convención entre la FIAF y la UNICA, por medio de la cual 
ésta se adhiere a aquélla como miembro asociado y se benefi
ciará de todas las ventajas reservat.las por la FIAF a sus miem
bros asociudos y particularmente en Jo que concierne a las posi
bilidades de intercambio de films ,)e país a pais. 
• En el Festival 1\fuudial del Film de Amateur celebrado en 
Pernambuco (Brasil), ha estado representada la UNICA por don 
Emilio Wcrner. 
• [11 Secretario Gencrnl de la UNlCA ha dirigido a todos Jos 
organismos nac ionales un rapport conteniendo las proposiciones 
presentadas por los distintos paises para ser discutidas e n e l 
Congreso de Angcrs de 1055. l~ntre e llas fig uran var ias envia
das por l~spn tia, siendo de destacar por su extensión y alcance 
la que se refiere a un nuevo procedimiento de cálculo ele pnn
tuac iones y clasificaci6n ele films en el Concurso Iuternacioual. 
También íigu,·a•t Cll uicl.lo n¡ppott las respuestas recibidas de 
varios pníses, e ntre ellos Espaiia, a la cuestión planteada e n 
el Congreso del pasado año, celebrado en Lisboa, sobre la re
visión del concepto de cine amateur. 

PEQUEÑOS ANUNCIOS 

De oo citur dirección postal , dirigirse a la Administración 

de Otro Cine, citando el númer o que precede al anuncio. 

43 VENDO motocámara ca.
mex 9'5 mm., nueva, últi
mo modelo, con tres cha
sis. 

44 VENDO equipo completo, 
en perfecto estado, de cá
mara Webo, con objetivo 
normal 1.1'9, teleobjetivo, 

Hyper Cinor, tres chasis y 
estuche de pronto uso. 

45 VENDO proyector Keysto
ne 8 mm., nuevo, lámpara 
·ae 500 w. 

46 COMPRARlA equipo com
p leto 16 mm. Kodak Espe
cial. 

Encadenados y sobreimpresiones con cámaras 
de 2 x 8 en cargadores 

Don :\lanncl Gundtlcz Lata, de :\ladrid, nos dice que post•c un 
tmnavisln<; de !i mm., c•m eargtu.lores de doble ocho (uuagazines• 
Kud:~k), y prq~nnta <'Úmo le seria posible efectuar <'n<·adl'll:ldo~ 

) sobrcimpre~iun~~t dir,·chiiiiCIIlt' con la cá.mara, ya IJIIC la snyn 
no va provista de la 11111rdHt oirás necesaria para c!cctuar dichos 
cf celos t~c11 icos. 

Respuestt•: Al lcc1 a cuntiunaciún la forma tan ~implc ele efec
tuar los l' llcadcnados con cámaras de ca1·gadores 2x8, csi:JIIIOS 11<'· 

g u ros q11c se dará un golpe eu la frente (usted y 11111eho~ <)trn~ 

poscNlorcs c;h- esta~ Ctllllt llttS) . a.l tiempo de cxchll t:lr : • 1 Pues 110 
h nb ía pc11sa<lo l'll e llo 1• 

[:¡n concrl'tO: 'l'ndas lns dunnras de ~xS cull cargndores (mngo

zi.ne~) J)CIInitcu l:t lllUI'cha atrús , total o ¡>nrcinl, y en cnalquit•t 
parte de la pclicula, t:IJII la simple opcracióu de ... ¡dar la vuelta 
al carg:~dor l 

l•:fcctivnmcute, estos cnr~adores quedan cerrados al :~hrir lo 
c!lllwr·¡ siu que se vele ni un cuadrito. Usted termina nna escenn 
con 1111 (nudillo a negro, por ejemplo, de dos segundos. Da In 
vuelta ni car¡:-adur y. COll el objetivo tapado da marcha durantl· 
dos Sl'guudos, con lo cur~l en realidad habrá hecho rl'lroadcr In 
película eu el c:~r¡:ado1. Vuelve a colocnr el cargador en su posi
ción primera y cmpiezn a filmar la segunda escena a euradl'tJar 

con un fundido de apertura. 
1\sto es todo. Cmno compreuderá, puede por lo t:~nto efectuar 

una doble inq>rcsióu en cualquier parte del film con sólo lJ(•vnr 
bien anot.Jdos los metros entre los cuales está la csccnn n t!oblar, 
teniendo en cuenta que el coutador <le metros siempre va adc

lautc, o scn que, si por ejemplo queremos doblar nna escena de 
un metro que cmpez(> n los tres, COIUO sea que el cont:~dor mar
caré! cuatro, haremos Iuuciouar la c{uuara con el cargador illvcr
t ido hasta el 1nc tro cinco, co11 lo cual podemos íihnar In sobre
imprcsilm (volviendo e l cargador a su posición primem) hasta el 

metro 6. 
U11a ndvcrteucia : La posiuiliclad de los cargadores doble ocho 

llc c rcctnnr In marcha atrús sólo es vú lida pnra rebobi1w·r y .no parf\ 
jil11111r con la marcha invertida. En concreto : In motoc{uunra fun
ciona sicm¡Jrc e u scnt ido normal y sólo iuve,·tiwos el car~ndor 
para -rebobllla1·, con el objet ivo tapado, una parte de In película. 

47 COMPRARlA, en buen uso, 
inovlola de 8 mm. 

48 VENDO motocámara PaU.. 
tard H 16 con objetivo 1.1'4 
y gran angular, tratados, 
estuche para la misma, t<>
do en perfecto estado. 

49 PARTICULAR. VENDE mo
tocámara Filmo, con torre
ta de dos objetivos, últám.o 
modelo, sin estrenar. 

50 COMPRO adaptador soni
do magnético IIID.erlcano 
para p1·oyector de 8 mm. 

51 VENDO trípode Llnhof. 
completo. oon crema.J.Jera y 
rótula, con estuche de Jo
na y refuerzos de piel, usa
do, como nuevo. 

52 VENDO moviola 16 mm. 
marca Muray. nueva. 

53 COMPRARlA películas de 
16 mm., sonoras. 

54 CINEISTAS 16 mm. Intel·e
san pesetas para película 
en este paso. Apartado 1211. 
Barcelona. 
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FALTAS 
(Viene de la página 18) 

No N¡u ivocnrsc: cuaudu se filma a mar
cha li.~n ta hny qttc ccrn1r e l cl infragm:t y 
cu:uulto s~ fi lma cou nwrchn rápida, hay que 
¡t(,·irlo. 

Préstese atención al pum/aje. Para corre
girlo, mírese hacia el Indo en que se cn
cuculra e l visor. I>or ejemplo, hay que mi
rar más ar r iba y mús a la derecha si el vi
sor está CH :tito y a In dcrechn del objetivo 
respecto a l operador. No olvidar que la co
rreceióu scr(t tanto mayor cuanto más pró
xima esté a l sujeto. 

Cesar la filmación en el momento preciso 
del final de la bobina : Si se hace antes se 
desperdicia la ¡>elícula; si se hace después, 
se filma sobre la cola de protección. 

cLA HISTORIA EN CIEN PALABRAS DEL CINE 
ESPAÑOL 

y otros t·scriws suhrt· cinc•. José :\!aria Garcia Escudero. Pn
blicaciun~s del Ciuc-ClulJ del S. E. U. de Salamanca. Cuaucrno 
númerv l, lb\1 páginas. 10 pesetas. 
l.os csct 1tus e¡ u e c•mtiule es le vvlumen fueron untts, en su 

pntncr c;,lmlo pcriu<listie(), premiados por el Círculo de :Escri
tores Cincmato¡.:ritfil'O" tic ;\ladt id. Gl Cineclub del S. H. U. de 
Salaruancn in ictrl con s n ¡mbl icación una serie de volúmenes que: 
se J>ropouc editar cun el ¡;cnérico de •Cuadernos Cinematogr(t
ficoso. 

Nos ha lla mus, pncg, ante nna I<'Copilacióu de trnbajos peno· 
dísticos de div<:rsa fnd<>lc que, sin embargo -y esto es lo <¡u e 
justi(ica el ¡)l'(:mi() y In ed 1ción - , ofrecen una apr~tada unidad 
d<' cc>ucepto, de circuu~tauciu, dt esti lo y de in tención, como si 
rcalweutc e l nntur hnhic:sc previsto la unión postcri•;r de lodos 
e llos. 

Hay, primero, c,;a •historia cu cieu p:t labras del c ine esp:t· 
itoh que dn título ni \'olumc;on y que se ensancha con el •comen
t:u io•, porqnc, cicrtam~ntc , cien palabras ocupan u u espacio 
irrisorio. Y le si¡.:ulu •Escritos sobre cü1e• , •Los problemas del 
ciue esp:tiioh y •Ctftica de cine•. 

A uucslro critcr io, lo m(ts considerable son los e Escritos sobre 
cine• y la cCritic:u, aunque t:uteudidos ambos capítulos como 
unu m1~111o d•· ·~uta,. !\utas son, y muchas de ellas breves 
- al¡;uuas epigramáticas-, !auto los cescritos. como las ccrlti
cas•, p~.:ro de una 'i"nc•dnu, mta lucidez, u u a agudeza, que en 
cuanto se inicia su kc111ra no es posible dejarlas. 

t:arcía Escuduo pnh.a una serie de cuerdas Iuudameutalt•s 
y ddicad.ts y con>'ignc hacerlas sonar netamente y c;on segnri. 
dad. 1 .os defcctu~ del cinc <:sp:tñol, las virtudes del neorrealis· 
mu, el camino del :mtO:nticu cine católico, lo político y lo social, 
la;> imHJv:tcion<:s técnica" llt·l rclie,·e y de las grandes pantallas, 
el sonido, el colc.r, 1.1 mit>-ka, y mnchas otras cuestiones encuen
tran en la mente )' <:n la pluma de Garcia Escudero llna visiún 
r:ípicla y ct•J tcrn, ~in lapnjos, y muy personal. 

El capitulo cf,oli prohlcmag del cine españolo tiene un enfo
que y nu trat:tmicutu dist into:;. Gs el estudio documcutado y n 
fondo que rc\'ela In otra \"erliente de la personalidad de Garda 
Escudero; l:t ue J>uctur en Dereclto y Licenciado eu Ciencias 
Políticas que, junto cuu s us cu:tlidades literarias y su amor al 
cine le llevaron n la Dirccci(lll (~en< ral de CineJUatograf!n y 
Teatro. 

E11 c•mjunto, e~tc lihro con¡,tiluyc un documento ,·al ioso en 
el que se refleja, como en :-mimado y apasionante montaje fíl
mico, l:t situnci6u del mo mcnto cinematográfico español y uui
ven~nJ. 

"Tcrcce el ;tplnUK!l y (!1 apoyo de todos los interesados en lns 
cuestiones cin<·mato¡:-rr.ficns este esfuerzo del Cineclub de Sala
manca e n enriquecer la hihliogt:tfia nac ional sobre materia tan 
t>roiusamente trnt:tdn c u ediciones extranjeras. 

Ko tirar de la peUcula para apretar las 
cspú:as. Se raya. 
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... y , sohre todo, no oh·idarse, antes de 
filmar, de quitar el tapón del objcth·o. 

FIN 
de la primera parte 



.\ucvo Director (;t•nnal.- Kos ¡>lace expresar uueslro res· 
petuuso saludo d(·~dt• estas t•nlumnas al nuevo Director CCIH'ral 
de Cinemato"'rnfía y '1'\·atru, lhnn. Sr. n. )fanuel Torms, a la 
•·cz <¡ue ofrecerle la modesta pero sincera colaboración de OTRO 
Cn;Jl y de su editora, la Sccci(m de Cinema Amateur del Centro 
Hxcnr:<ionista de C:ttaltuin, en su lahor, importante y delicada. 
que tanto puede rcprc~cntar en la eh.•vnci(m artístic:t y moral dt· 
la pmducciún cincmatogr:'lfica española. 

• 
J<¡•¡¡é fluir md«rtí en abril. - !lstá fijatlo para e l prúximo 

nl('S ele ahríl <'1 comie nzo del rodaje tle un n ue ve) fi lm de Rcn(• 
Clnir, Les Cm11clcs MuiWCIIvrc.~. cuyo intérprete principal scrú 
C:~rnrd l'hilipc. Se \ la\¡• d., n n gniún origina l del propio ,·caliza· 
dor , que narra la h istori:• tic u n dnnj uún provil1ciauo. uficia l de 
Caballería hacia 'IQI:.l, ni que ocunt'll numerosas aventums seH· 
Limentalt·s. 

Fi/111 lllrlsl/co )' de folltlore.- S<! ha celebrado cu Bruselas, 
por c uarta vez, la cHcnll'llt:'l Intenwcional del Film Turístico y 
ck Folklotc•. He pn·~cntnrun v~intid6s países y cincuenta y tres 
películas de corto y lor"'o metroje, entre las que figurnrou tam· 
hi~n las rle «valor educat ivo y cultural•. Los premios fueron otor
gados así : l\rtdnlla ele Oro del CJDAl.C, a Le sieck d/or, d<! 
Bl!l~ica; Pn:mios de Turismo, a To Sigla/ i11 Brilai11 (Inglaterra) 
y SilO<•••• of Aoratt;ri, ele Nueva Zelandia, y Premio de Folklore 
n l111ágcucs populan·s sicilicwe1s, de Italia. 

Eucu<•s/u sol>~.· pof>u/erridetd.- J.n Dirección General de Pren· 
sa ba efcctnndo a fin:tk!l del pasado año J!J5J una encuesta sobre 
pn]>uloridad t•uyc•s rcsult:ulos relativos al cine son como sigue : 

Mejor ¡>elfcula extranjera: Ulí; mejor película española: l11 
ruballno cHtclalu: (en zunas rurales va en cabeza La gucrm de 
nlos) ; mejor actriz tspaiiula : Aurora Bautisto; mejor actriz 
cxtmujera: lu"'rid lkr"'m:m; mejor actor espa1iol: l'entando 
F<!rn(m Ce'nucz; mcjur actor extranjero : Cary· Coopcr; actriz 
espa1iola n1ús atrnctiva : C:11 ml'll Sevilla; actriz extranjera móts 
atractiva : :llarilyn Mourne; nctor esp:uiol más interesante : 
Jor!(e ".\listrnl; nctor l'xlnmjcro más interesante: Gre¡¡'ory Peck; 
mejor d irector español: J.ni~ l.ncía (en >.ona rural , Juau de Or· 
umin) ; mejor director cxt mujl•ro: Ccci l R. de Mil le . 

• 
1/olllt' IH!jr " (:cvr¡:rs MrliC:s.- Hl 13 de diciembre de l!J54·, 

Jl·f . llcnri lllv(' r, ministm tlt• Industria y Comercio dl' l (:l)biernu 
fran cé~;, itHll1!(\1l'Ú un husto a Gcorges M:é l ies , erigido sohre la 
tumba rlt• <'~<te ~ran creador tlc l ciuc co•no espectácu lo, en el 
cementerio de l l'atlrc: l.acltaisc, ele Pnds. En e l acto pronunció 

- ¡Rslct pl'lfC!IIcJ es de Norman Me L111·e11f 
-No. /O:s qnc al operador .1e le ha alascado la corbata cnt1·c 

ct (1/)jdivo . 

una alut•nt·iún )1. Chnrlt~ lkl:tc, preRidcnte dt' honor d<' In F<"· 
th:rndc'nt l nl<•1nlll:icmnl de l'111dnctore~ de pc.'lkulns . 

• 
l u 1111<'1'11 1/l>w tlt• /ln11l .·l¡;c/. - Dt>~pués de •l Tit·u~ alma 

,.¡ cinc ?o )' •El l';llhc del c.:int:•, d JlfO{c~or del Instituto d<! .\ltu~ 
E~tucliu:; l:iuuuatu¡:r:ilicu:< francés, Jluui Agcl, ha puhlic:ntlo cnu 
d título • J-:1 Cint•• ( 1\d. L;.tslcntHin. l'ari:;-'l'um uai) uua uln a 1111.'· 
tudica l'nl>rt: la ¡:ramútica, d estilo y el ;HtC ciuematu¡:rúlko l'll 
¡:•·nn;~l. E~tt· \'uluuu:u u[rcct: el l'~tmliu completo dd rilm : imn· 
~l·n, ~unid u, culut, tu~:, dl•cnt;hlu. intc!rprctcs, ~(c"~tus t.:spcl'Ülks. 
si¡:uificm:iún clt• la ¡wlícula lll ;111h1r, huumni~tu qut• ha lllll'· 
¡:r;ul<> d t•ím· u1 la c:ultn1:\ secundaria, aborda tamhi~u In:< Jllcl· 
l>lcma,.. mút' ddil-atle" dt• l:tillc;tciúu, de mensaje social y dl' tni'· 
pilac:ie)n t:!\]>lrítual <kl s~¡;timo arte. 

• 
/'limo,¡ llicuul In/e nrcrc lo11ctl <1<• ICl Fologmfla y cfd ( 111<. -

nt 1 1 ni J(; <le mayo <lt• J!J,í5 SI.' c<• lebrarú l:fl l';ll' Íl< la primc• a 
Bit·nal l ntcruaciou~ 1 ¡], l~uto¡:rafi:l y <kl Cine, patrocinado poi 
el :\1 in i:<t< riu clc J nduslt ia y Cumercin fnutcl-s. l~u ella expomlr(m 
su matl•rinl lus ll'JliCscnlanlc:;; liC la int!Hstri~ cin~nwto¡,:rúlit-a ,¡,. 
Lodo e l lllliiHlo. l ,a Sm:h•<latl Fmnccsn de l;e)\!l¡:ral'(¡,, que cs lu 
m:'1s anti~na Sot'Ícdad ciu1tílicn del mundo, connlCIHOI'tlr(• cun 
mo tivo ti<! csn Uicunl, t•l Cculcuurio de :m fund:1ciún. 

• 
1'1'/mcm.< CmtVC'I.<elt Í<liiC> Cinc'lllellogníjicclS Nuc:ivuuk.l. - U u· 

nHIInO!I la at<·nt•iún d,• Hncs lrol< kctores sobre el artículo l'<litn
rinl de cs\1.' uúmt·ro , rt•la tivo a las Primeras Conversacionl'H l 'i· 
nt·nwlogr!dicn:< Nacionales , qnl• hun sidL• t:Uill•ocndn¡< pltr 1.'1 Cint•· 
l'luh liui,·crsit:u iu <Id SEil d<• Salamanca y que se ct• l l•h~;tr(ttl 
t'll la llnil•t•rsidnd salnwnt iun el próxi•uo mes de nhril, cuu t•l 
alto palmcin io tll· los E:o.cmos. sciiorcs Directores gcncml~s tll' 
Gnsc1ian¿a Universitaria y de Cincmatograíín. 
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NUESTROS CINEÍSTAS SUBEN A SAN BERNAT 

Hotel SAN BERNAT - Montseny 
o 60 Kms. de Barcelona, de magnífico correlero 

(por Poloutordero) 

CLIMA SECO MÁXIMO CONFORT 

los festivos, Miso o los 12 y medio 

T E LÉF O N O 8 de Monts eny 
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EL PUBLICO INFANTIL 
Por JOSE M.a TINTORÉ 

Mucho y lmcaw st• ha l'bcrito por t'xce lcutes plumas y firmas 
de ¡:rnn prcsti¡:io en e l c:unpo literario y cultural, sobre la asis
tencia de los menores n los t•spectúculos y coucret:unente a l cinc, 
pero jaanÍIH ser(t sufic iente, y es por esta razbn que nosotros 
deseamos -nuuqnc naodcstameute- llev:tr nuestro grauo de 
are11a a ln obra q ue nccesnrinnacntc se ha de organ iz:tr sobre los 
espectáculos nrlccnnclos ¡>rara In naentc iufantil. 

g¡ pa·oblem:t es universal, y justo es reconocer que e n muchos 
países, y después ele laboriosos t•ustayos, ya se vislumbran mag. 
níficos resultados que han de couducir, siu duda, a la meta pro· 
puesta. Dcsgmciadamente, en nuestra pat ria no se puede decir 
lo mismo. No nos hemos preocupado poco ui mucho eu este 
:aspecto. Nos hemos limitado a prohibir el acceso a nuestros 
muchachos, a nuestros nifios, a determinados espectáculos, pero 
nos hemos olvid:ulo de que es preciso crear para ellos UtiO apro
piado, que al propio tiempo que les sirve de enseñanza, sea 
también ameno. 

Para mejor considerar lo que precisa el público infantil, 
estimamos conveniente distinguir tres clases de films adecua
dos para la ju,·entud : 

a) Fllms para el Aula. - Comprenden las películas estric
tamente educati,•as; por ejemplo, films propios para el estudio 
de la vida animal, vidn vegetal, cosmos, Geografía, Aritmética, 
Geometría, Física, Qulmica, Historia, Dibujo, Ciencias ::--ratura
les, etc., y en grados más superiores, films temáticos de Inge
niería, Medicina, Cirugía, Arquitectura, etc., y -los propios para 
talleres e industria cuyos asuntos tenderán a perfeccionar el 
trabajo del obrero. 

El cinc de lG mm. ofrece muchas oportunidades para conse
guir el fiu propuesto y es preciso que utilicemos inmediatamente 
esta fuente de energía instructiva así en las Escuelas, Universi
dades, Colegios y demús Centros de enseñanza, como en las 
fábricas y tnllcres, pues si en aquéllos será indudablemente efi
caz para la ensefinnzn escolar, no hay duda que en los Centros 
de Trabajo servirf1 para mejorar las condiciones de preparación 
e instrucción del obrero y sus euseñanzas repercutirán - conw 
es lógico - e n el perfeccionamiento de su labor. 

El cinc sonoro de lG mm. representa uno de los más grandes 
acontecimien tos de este siglo, pródigo en adelantos. Las peücu
las sonoras ofrecen al es¡lectador dos importantes sensaciones : 
la visual y la auditiva. A través del film proyectado es posible 
seguir detalladam ente toda tu acción desanollada en el curso de 
un peculiar :asunto. 'l'écnícumente es posible estudiar, por ejem
plo, la trayectoria de unn bala de fusil, el crecimiento de un 
vegetal, la labor de un insecto, hechos que jamás profesor al
guiJO -por muy capacitado que fuere - podría hacer compren. 
der con tal facilidad y rnpidcz. Hemos de considerar que, en mu
chos casos, un film aventnjn al mejor libro de texto. A través 
de una película es posible llevar al aula una fábrica de tejidos 
o un simple torno mec{anico, unos colosales astilleros o un 
trozo de tierra donde germina u11a semilla, la inmensidad de 
los espacios o el microscópico desarrollo de una bacteria. 

No se le escapa al lector la enorme importancia que tiene 
el cine y especialmente el de 16 mm. en el campo cultural y 
pedagógico. l'or lo tanto, invitamos a todos aquellos que tengan 
eu su mano la posibilidad de desarrollar el plan educativo a 
través del cine, para que laboren intensamente en ello a fin de 
conseguir que en breve plazo nuestros maestros, profesores, ca
tedráticos, tengan a su alcance al mejor de los colaboradores : 
un proyector sonoro de 16 mm. y un selecto y variado repertorio 
de films apropiados para el aula. Lo primero, afortunadamente, 
es fácil de obtener. T.o que a tnwés de este articulo pretendemos 
conseguir es que se disponga de una serie de films culturales 
y educativos para que, a través de ellos, la enseñanza sea mejor 
y más fácil (1). 

b) Fitms documet1tales. - Son todos aquellos asuntos, que 
si bien tratan un tema cultural, lo hacen en forma más o menos 

nrtíl\ticn. Ron In ~ p!'Hculas de v1a¡es cuyas cámaras captan lu
g-ares pintor('scns, re¡>ortnjcs que dan n couocer costumbres y 
modo <ll· ' ' ivir <·n otros cnntinlntes, paises, regiones, etc. Bxpli
cna gr:ífit•nmcnll· ,.¡ curso caudaloso de un río, las crestas de 
las altas mnntnfias, las am~bas playas, los valles ubérrimos, etc. 
Films cuyos intérpretes son los m(as variados rincones de la 
¡Hopia naturaleza. 

e) Fllms de argumento. - Aquí es donde se presentan, y 
en realidacl existen, las mayores dificultades, porque hemos de 
reconocer como uat •mea culpa•, que nuestro cine carece de 
películas ti!' trama argumental adecuada para nuestros niños y 
ji>ven!'S. l.ns productoras, atentas a los asuntos de mayor ren
ditni!'ntu ccun(unicl), vuelcan sus recursos para lograr aquellos 
films qne en el nrgot ciuematográfico se denominan ccomcr
cialeso. Fácilmente se comprende que huyan de la realización 
de films <·minentenu.:ntc adecuados para el público infantil, ya 
qn<' no s{¡lu les reportaría una ganancia menor, sino que quizá 
éstn fuera cumplctameutc negativa. 

Si la producciún privada vive alejada de este asunto creemos 
que el l~stndu no puede estar ausente. l~a constante pre~cupación 
de nuestro C:ollicruo eu todo lo quc sig11ifique labor educativa 
~iene nntc s~ nnrt ¡::rr.'n oportuui,Jad de hallarse presente en do~ 
aor'.''~s .: .octava •. IHICICHdo ln.s veces de productora u apoyando 
la uu~aat1vr1 pr.•vadn, y pras1vn, facilitando por un lado la im
po rtnclón. de c m los. adecuadas, y por el otro ayuda ndo a los 
locales cancnlatogr(afacos para In exhibición de dichos progr:unaR. 
l•:n a lguuos países, cuando un cinc pítbl ico organiza sesiones es
peciales pam t'l p(abl ico in f¡aut il, está exento de tri butar impues-
to a lguno en las mismas. · 

Insistimos e n la necesidad de que se produzcan f ilms de :ar. 
l:',umento, nde~uados para la formación de los muchachos, pe. 
llct!las produc;d~s a base de argumentos sencillos, para que sean 
(ftealmente asumlahles a sus auentes infantiles. 

Cuando tcngnmos nu cinc pnrn muchachos deberemos des
terrar el permitirles ver pellculas que se co;,vierteu en aptas 
por obra_ y gm~Hl de unos c5lrtes, que si bien suprimen uu efecto 
momentaneo vasual, no varaan en nada el contenido argumental 
que l•s en definitiva lo mús peligroso para su meute en desarrollo: 

Apena ver que incluso centros dignos y respetables tienen 
que recurrir n la supresión de alguuos fotogramas -como mal 
ntenor- porqu~, de n.o ser así, ¿ d~nde irían esos cbicos y j6-
' 'encs. alh aco¡ndos? hsos que uo tienen para sí un espectáculo 
aprop1adn, porque no se ha dado la importancia que tiene al 
público infantil. 

( 1) Véase en nuestro numero anterior una t.n.form.aclón 
sobre la Cinemateco. Educativa Nacional. de reciente creación 
en Espnfia. 

-JSi no estoy pasando más que documentales! 
(cL'IIlustréo) 
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El PADRE DE LA NOVIA 
Protagonistas : Spencer Tracy, Joan Bennet, Eliza.beth Tay

lor, Don Taylor, BUlle Burke. 
Director: Vicente Minelll. 
Clasl!!caclón censura : Autorizada para mayores. Clasifica

ción moral : 2. 
Rollos: 10. Metros : 2.636. 
El dla. que llegó Ka.y Banks a su casa y expllcó a. papá Y 

mamá. que estaba prometida para. casarse con Buckley Dunstan, 
hijo de rica. y buena ramilla, el hogar de los Ba.nkl> sufrió una 
seria. sacudida slsmlca. La a.ctiv!dad de toda la familia empezó 
al instante y la nerviOsidad ante el encuentro de los futuros 
consuegros rué objeto de muchos dolores de cabeza . Este es
collo se salvó fácllmente al darse cuenta los dos padres que 
disfrutaban ante una. buena. copita. 

La. verdadera lucha empezó cuando el papá de Kay d ijo 
que era. partidario de una boda sencilla ·y su madre decidió 
que se hiciera \ln casamiento a todo lujo, tal como correspon
día a la futura. sefiora Dunstan. La indicación de papá. Banks, 
de que la pareja huyera y se casara en cualquier parte, a fin 
de ahorrar gastos, cayó completam ente en saco roto. 

Se empiezan los preparativos, se mandan participaciCines 
con el resultado de que los Invitados a. la boda serán quinien
tos cincuenta, más doscientos que luego asistirán a la recep
ción. 

cuando todos los preparativOs ya están en marcha (función 
religiosa, florista, restaurante. modJsta.s) y ya empiezan a lle
gar los regalos, Kay regresa un día a casa y participa a su& 
padres que ha. retlido con su novio, porque quería pasar la 
luna de miel pescando en un lago, mientras ella tenía. encar
gados veinte traJes de noche para lucirlos en hoteles y teatros 
lujosos. Este pequeflo tropiezo no tiene importancia porque la 
pareja hace las paces. Se reanuda la actividad para la próxima 
boda con un nervioso ensayo de la ceremonia religiosa que no 
sirve para. nada, puesto que al llegar el gran día todo marcha 
bien. El banquete ya no discurre con tanto orden porque re
sulta dlfícll vigilar a la multitud de invitadós y los novios 
salen de viaje sin que Kay pueda despedirse de sus padres. 

Ya ha ter¡nlnado todo; el último inv:itado ha marchado con 
el bols!llo lleno de dulces y los padres de Kay observan los 
destrozos causados en su casa. Llama el teléfono; es Ko.y que 
les comunlca que no puede marcharse sin decirles adiós, y 
dar las gracias a su padl'e por la gran fiesta de boda que ha 
o·frecldo. 

El padre de la novia deja rodar por su mejilla una lágtüma 
de satisfacción y con los bolsillos vacíos se dispone a volver a 
trabajar para recuperar fondos. 
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ELIZABETH T AYLOR. CLARK GABLE. 

SPENCER TRACY. AVA G ARDNER. 

JAMES STEW ART. JANE POWELL. 

MARIO LANZA y todos los demás es

trellas móxomos del Séptomo Arte en films 

oon sensocoonoles como "IVANHOE". 

"CAPITANES INTRtPIDOS''. "fAlDAS 

A BORDO". "El PADRE DE LA N OVIA". 

entre o tros voenen o emocoonorle y di· 

vertorle en versrones M -G-M de PQSO 

reducodo o 16 mm drsponrbles con lo 

mosmo cohdod y gorontío técnico y 

ortístoco que hon hecho de M-G-M 

lo morco prelendo 

Metro·Qoldwytt-Mayer 
IBtRICA. S. A. 

CASA CENTRAL Y ESTUDIOS, 

MALLORCA, 201-203 . TEL~FONO 301200 
Dirección Te leg. METROFtLMS 

BARCELONA: Mallorca. 201·203 Teléfono 30 12 00 

MADRID. Avda. JOlié Anlonro. 70 Te1élono 22 2970 
Almaoérr. Calle Srlva. 15 

VALENCIA: 6. Vla Germanfas. 36 - Telélonos 755()0-75509 

BILBAO: General Coocha. 14-16 Teléfono 12339 

SEYILU: Fernan Caballero. 18 • Tetéfooos 27039-22360 

Ll CORUÑA: San Andrés. 155 Teléfono 1545 
PALMA DE MALlORCA: Yla Roma. 3 - lelélono 1649 

MURCIA: Calle del Carmen. 5 Teléfono 1003 

Sl A. CRUZ O E TEIIE.KlfE : Sanla Rosa!la. 4 • T elélono 2230 

LAS PALMAS: Calle lr.rneso. 4 - lelélono 6066 



(Viene de la página 15) 

Lfl8() a 1()101. Flt·slll> Jl<lltliii<'S, <le J<•nn Aurel (pinturas de Wal
tt:an). 111'1111 <k foultHHI'·Luulll'<'. de R. ll esscJJS. La valse de 
l'tuls (~slnnu) , dt• :llarcd Adutr<l (hiugmfía deJ compositor 
Offenhad1 y caricalnm dt· su (,put·a). 

Se~iúu 117. :-.;..,, falta infurmuci{m. 
Sl'l<Ít'•n 11~. . t:in~ h(-licn. tu twn1tlrlcm gloria (cstTeuo), 

m.l!t·nal ullll·nitlo por nJii r.ulutl'S cumhat icnlC5 de vnrios paísc~, 
<><.:kcciun:ulu y nwnt;ulu pur l'atnl Rl·o:d y Can;un Knnin. Bcugasi 
(t;~ln-nul. dt· 1\u¡:nstu ¡;,nina. 

St•!'iún 11!1. /.el /t· \' rll'l .dlflrdo. de Elia Kazan. 
~'.u•iÍln );¡(}, l'inc (¡, f.1nl;1sla. /.el ServltltiCI (nwrionelas), de 

l'hatlt-s F. Sdtlll'Jl. CtSIIIel ·'C' llllll'll los tlil>ujos 1111imados, do
l'I1111<11WI rnclaclu l·n lu!< l'!<ltHiiu:o cll \\'alt Dibney. El 11icjo 1110-

/iuo, <ll- \\'alt Disnt'). Sylvh' el le f•iu/our<', de Claude Autant-
1 ,ara (111 1 ~). 

Scsiún ¡.;L. L\lutit•cus y c.Jil¡ujns nnimados. Fitms de Pat 
Suttivan , l .udislau Staa·vith, Max y nave Flescher, \Valtcr l.antz, 
\\'alt Disney y Normnu 1\lcl.:lten. 

Institución «Fernando el Católico , 
y Cineclub de Zaragoza 

l .a S<••·•·iún de t~ilmnln¡dn de In Institución «rem ando e l Ca· 
túlicno, ele h• t¡x,·n•n. t>ipulac i<'••• Pmviucin l de ;(;aragoza, juu
lillnt•nt~ l'Un el l' in t·t•lnh lnt·n l, hau JHC~enl~cl" dos sesiones de 
Cinc Doc· llllll' nlnl co11 le,s pro~mmas s i guiente~: 

g ¡ repurtnjc c incnwl oA" rr.fico COlii O dncnmenlt1 ele histo ria cnu
ll'mpor{u•l'll: l 'lujr ?C'a/, / .11 corouaritíll etc B/i:;abclh l1 de 11r
;tlalcllu y 1/i.~tarltl cid tcmf/iclo corcauo. 

El J)ucllllll'nlal l'tllno l'Xpnn~utc del arte eh' nuestro tiempo: 
l.a cluu:u .tri t•irjo jrfr ludio, Ltl pava>•a del moro, jolru Il/ariu, 
A1le i•rctlo c11 d \Jowt•str, tl 1/urc for Badr y Dcsiug to mtrsic. 

Cineclub Salamanca 
Se~ÍÍ>II 10. - ln:111g11raC'ÍÚII de tempornda 19-íJ-ú.). Le quai des 

hrumcs. <le )larcl'l (':un(•. Lc1 bc/lct y la bestia. de jean Cocteau. 
Scsiún H. - UrH•r/t' y funerales de Rotlolfo l'olc'llliuo, Afllln

lt•s tlt• lo Gran c;ucntt y •JIJ, de Fril7. l.:mg. 
So:siúu H. El •halieto en el cine. Ballet Fnfit•al. de Roger 

lllair. El csf'edro clt' /u rosa. de Ben Hechl. Las sílfides, de 
G. Barkas. 1·u ''"" rlt"cluc> cu Pcrrls (hallet). <le )[inelli. Las :a
f>ttlilltJS rojas (halkt), ti~ )1. l'oweel y E. Presshnrger. 

Sesión 4!1. - Ucliii<IIIZtt Ulllinrculttl, de Eiseustein. Les vacan
ces de l\1. Htrlol, el" j:1cqu~;; 'fati. 

Cineclub O rense 
S<'si(m 31. - Tn:111gmat'i6n de temporada 1!151-55. lmágencl 

¡!cíl/ccrs. Le 1110111 Su/u/ 1\Jf.drcl, de l\1. Cinche. Bim . c uento o rien-· 
ta l rcnliwclo en In~ Colonia~ ~larroquiel' frnut'esas. 

Scsiúu 32. - Su11 Luis , ilagcl tlc la Pa= . documental francés. 
l~rrmbo al CcltrtHiél (1,<' pnq~tehot 'l'eu:~city), de Julicn Duvivier. 

Sesioue& :}3 y !1 1. Cine amnt¡,ur. Crcf>ldo, de Castelltort y 
Mnncunill. l~m~c 111111 ••r=, de Juan l.lohct. La t'címara so>iadora, 
de Juan Llohcl. 0C.\CII¡!nl1o, de Fout y Espafwl. Miigica 11il, de 
l~milio Godes. 1~1 Campeón, de CrtStclllort y Llad6. Un perro 
de carreras (dihujos nnimndos con handn sonora), ele Salvador 
Jlfcstres. 

Sesión !15. - Chnrln <le 1\f. Prego de Oliver, sobl'e la obra 
de 1\TeLareu y proyc<.'ci(m de Pc1t point pcrcrrssiou, Loops, Dots, 
Fiddl r lil' der. Pou/c/le grise y Clrcmls popul.aires, de Norman 
l\fcT.oren. 

Sesión 31i.- (;culs.~iaf. t.locum<:ntal francés. La e attx damcs, 
de :11 are: A llt!gret. 

Sesiún :17. /)011 Qulrlrc,llc, de Pab~t. 
En el pro~rama de esta ;wsi<ln, celebrada el 19 de diciembre, 

el Cineclub Orcn;;c insc:rta un anuncio, con caracteres muy ,.¡_ 
sihles, de nuestm revista OTRO Cr=-E. Queremos hacer constar 
la furma espont{m<•a y desinteresada cou que este Cineclnb h:1 
hecho tal inserción, pnr la que le quedamos sumamente reco
nocidos. 

Sesiones AA y :!9. Cine amateur y experimeutal. .-lnf{lllos ,, 
policllillclas, de José 1\l~slrcs. Désirt!c, de Felipe Sagués. Charla 
de don Vicente Risco sohrc la obra de )fcl.aren y proyección de 
los fihns de este renlizador. 

Ins tituto Británico (Barcelona) 
Los díns 2, 7 y 9 ele dicit•mhre se han efectuado en el Insti

tuto Británico, ele BnrN•Iona, tres sesiones a hase de documen
tales clúsicos hrithnico!l. 1 re aquí los programas: 

l.~> st·siún. l'rescntaciút l por J1raucisco de T.asa. Diflers (1929), 
Co/orrr /Jo;-.: (Hl3(í), ViKirl Mun (193C.). 

2." scsi6n. l'rcscutncib11 por Horacio Sáeuz Guerrero. Listen 
lo Brilaiu (19·11 ) y IIIClrld of Plculy (1912-43). 

S.a sesión. l'rcscntaci611 pnr Antonio NadaJ Rodó. Song of 
Ceylon (1935) y No1-th Sea (1981!). 
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JULIO CASTELL S 
fERLANOINA, ]0 

TEltFONO 3107 39 

BARCELONA 

VELOZ 
FILM S 

Distribución de películas sonoras 

en 16 m/m. 

Nutrido y seleccionado repe rtorio de 

Films de largo metraje 
Asuntos cortos 

Cómicas 
Documentales 

Imágenes 
NO-DO etc. 

¡Solici te su NUEVA LISTA! a 

VELOZ FILM S 
Ronda Universidad, 7, 1.0

- 2 .a 

TELÉFONO 310907 

BARCELONA 
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MODELO 60 

MODELO 65 

U na sola maleta. Espe
cialmente diseñado para 
Catequesis, Centros re
creativos, Buques Escue
las, Cuarteles, Salones de 
conferenClas, etc. - Am
plificador 10 vatios de 
salida. Altavoz 10 pul
gadas. 

• 
TODOS ESTOS MODELOS 

PUEDEN IR EQUIPADOS 

CON LÁMPARAS DE 

500, 750 Y 1000 VOLTIOS 

MAR 1 N 
MAR 1 N 
MAR 1 N 
MAR 1 N 

CONSTRUCCION DE 
SONOROS 

NOVISIMOS 

60 
65 
70 
75 

., 

MODELO 70 

Para grandes locales. 
Distribuido en dos male
tas, 25 vatios salida. Al
tavoz 13 pulgadas imán 

permanenie. 

MODELO 75 

Iguales características 
que el Mod. 70; pero 
equipado además para 
la grabación, borrado y 
reproducción del sonido 
por pista magnética. 

• 
MOTOR DE VELOCIDAD 

CONSTANTE. 16 Y 241MÁ-

GENES. CAPACIDAD DE 

PROYECCIÓN: 45 MINU

TOS SIN INTERRUPCIÓN. 

CINEMATOGRAFIA MAR IN 
BALMES, 178 • BARCELONA • T E L. 27 97 63 



•.• pero el material de 
cada momento es ••• 

CADA 
· ESTACION 
TIENE 
sus 
TEMAS ... 


