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CUANDO LAS BARBAS DEL VECJNO ... 
,p AI<J-:( ¡:; t't•ltlnli<" t¡Ut', tlt".<<k u11 ('1111/o de 111in1 iu/enwdo11nl, 

· d d11<' Ulllell< ur _,,. IJd/1<1 c•u .-risis. Dos artfeu/os rrlllorialt'> 

dt' mu·~trt> co/t'(!cl />dllc'h "Ciu,: elllldl<'ur'', u Ccll'gO dt' su n:duc
tor-jf/1' )' ('•·Nll¡;IMt> duc'i>ld /,·óri.-t>-('róctico l'ierrc J)oy.-r. ucJS 

/o rt't•c f<lll dntcllllt'lllt•, ellllt'u tic c>lros i>lttic"ios <jllt' St' offtllt'tlll \' 

de u11 (>nlmis/,1 t~rlku/cl mi~i>htl .tt'l ('rcsidcult' de 1111 ('/11(1 ft<tll 

ch <1111' u ('uhllcct ltlllli>léll 1'11 Id tilt~del rct:islct co11 ,.¡ 11/ultl 

" • llut'l'<' d duc cllllctlt'lll f". 
C:s dato que• ('ucdt• lt<tht'r influido mudw ru 1111 t•i.li<Su de·· 

('rimclllt· d dl'5f<'IIS<> ,, ft-r,- •• , lu~11r que, dt•.•d•· su lwhiluctl ('l· 
lltÍrulo, hu c'l(>nllunllttdt> ,.,,,. ultimo ellitl tl d11c amelli'ur /11111· 
eh t'll d f<··lldi'tlc> illlc'llltlt iouetl •lt• In l -'' ICA. 1'<'1'11 lcl >t'lllidcrcl 
tt{'llli't't! drliCI 1' 11 lt>S lt'XIt>s fileHios )' a/{!1010$ c/c Sil$ lll.~lllllt'III<Js 

IIICI'I'Cl'll ser u('liradc>s t'll l<><irls ('ctrfcs. l'or cjcm(>lo, c' lllllldil 11<1· 

ycr l1<11lfe1 - muflw a11l1'.\ di' podct· (>rcv<•r el •·es trl l11clr> di'/ Celll· 
cr¡rso el<' /11 1' .\'JCA tic la III'<'<'Sida.t. de 1111 rclrvo. el<' t/111 ('11.<11 

n lcr.< "" '"vus ~<'IH'I'IIrioucs. ''Sr <'twcjece "'"Y ráf> idlllllr ut.c 1' 11 el 

cill<'" , t'111 {1/cz11 /loycr. ) ' f¡o r m i11n: ''Pn ra que el ri ll t' IIIIIU /<' 111 

sohrn•h•o 11!1)' qu e crmadrr "" am(>lio l ugar a los q1t1' /le~"" · 
1/cry c¡uc c;o/0/gur/c•s e' OII/ieliiZil . c•n s11 s críl i tus , <'11 S II S <111 d11ria.< , 

<:11 su misma iun (>rrlcucio". 
Otro cjnuf'l<>. Cuct11clo Hoy¡•r , rcf i r ié ll dose a 111 pcrfa(lchl ac· 

luctl ele /u l!'rllifll ctl ulnmcl! del ci11MSI11 amateu r, esai l>c: " El 

dii('/Sitt nuu¡/1'111 d¡• lwy (>arcú' ¡•quif>ado co1110 1111 lwuliJ I'<' ·rOIICII 
('ocfríu tslcrrlo f>nrcr lcm=nrsc u la fOIIquisfa de Jos cspados illfer
('liwt'l•lrios". ) ' . riN(>ub de dcsrribir irónicamcnl<' lo.< 11uls sc
•lalados a<•eiii<'<'S cid ill.<lrrw1eulu! ele/ ci11e amtlleur. aliodc: "/'e ro, 
¡. para quo! qucrt'l., que sin•.w todos estos pnfcrciouamlcutos s1 

csl<t C<ÍIIIcrrn uo rs so.<lt•nidcr f>or m11nos de hombre; .<i ddnls dt' 
eslt' objfih•o "" /1t1y un ojo /wm11110, y si este ojo 110 e~ r cgldcl 
por 1111 arcl>ro, soslcuido ('or "" cortl:UÍII que ama . que cree, qur 

sufre, q1u· se re¡:ocija, qur vi,·e, rn Jiu t 
Ajo'l'lunadcuurulc a1ín f>eHo uueslro país . y a prsar de nl¡¡u· 

uos ('araercs, el cin<' IIIIWicttr es(>a1i"' ;e l1alla cu su /Ct.<e as
ccnclcnte. aunque l>11ent> urcl tluL' nos f>ougamos lodos c11 J!IIOI'ctia 
(>or <tc¡ucllo clr "ouwdo vr11s las harbas de /u <•CCino afcllell' .. .'' 

Por de pro11to, cslcWIOS viviendo 11 11 a eufo ria w ás patcufc que 
IIIIIICtl ('11 /el difll.<iÓII del CÍII(' IIIIIUICll r ('or d ámbito IIIICÍOIIet/. 

Surgru ag1 u (>acio11rs y coucursos parciales en. d islinlns t·egio >t i!S 
)' /ra.<ltt t'll ltt 111Í.1111a ciudad de Harcrtona. 

Se Ita P•·odu t' ído, adt'111cis, un lll ov imie11-lo j oven que l11fr111dr 

iuquictu dcs y 1111/rc/os dlsl l ll lo.< y al q11c el ab ierto 3' ec/,1r liccl 
crilr •·lo dt:L ÓrJ:IIIIO rector del cine a"1aleur nacio11a/ 110 lla pues/o 

la menor t rab11; al COII I rllriu, Jo lla acogido <:cr r i ii osam cu lc e n su 

hogat matcmo. 

Fiualmrulr, r.<t' f>ropio OTJ!OIIismo, alma.-walcr de l cine '"" "" 
leur es(>n>iol, sosficuc la presente publicaci611 (>eri6dlca q ,. ,. es 
la IÍIIica cutrr todas .111.1 colegas extraujcras Cll llllllllellcr 11 lt1 

tclcllh'a e11 el IIIJ!Or sccu11dario que le correspo 11de y ht conceder 
n11a amplia f>rilllcldll al cs(>iritu y o/ cJrlc. X o deja de se r dcs

conccrloutc que. f>ublic'adones que se lamettlan, 1'11 sus f>áJlillllS 
editoriales. de la .<u('remacía de la to!cnica sobre el esplr itu, de
diqunl lodo d resto al ,·ultit•o de 111111 foruldción técnica de ca
rárlcr cll'mcnlal y de a['/icació11 iumediato, coll Jo cual ctcmues

trail que .<6/o les IIIIIC1!C el lralal!o de l<ts J>r efcrcucias de """ 
masa de /u/ores ct quienes lcudrían el deber de educor y dcva r 
ticlllro de .<lt i11cipic11le afición ciucíslica . 

Tambi<'t1 a nosotros //t'ge1n Ctmlos de sirena que, de esc11Cira r
los y atenderlos, (>robablemeiiiC aumet1larian la circulación de 

OTRO CtSE. l'ao creemos que para frivolidade.< sob11111 rcv1S· 
lc1s ('11 ('/ país y <JIIC f'ell'il mcrtt i111slració11 técuica l11t)' u/ akaue<' 
del aficionado eficil'llit•s mat111ales. 

/~n resumen, M tli~IÍ II dla le llega al cinc etm ale 11 r espati ol s11 
l ttrno de descenso. 110 cr el!mos p~t cda. atribu ir se a nosotr os el 

mcu or to n /o de C'll lf>o. 
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TOMA S G . LARRAYA 

HABLEMOS DEL COLOR 

J. 

Tnntt1 e l prnrcsiou:ll co1110 e l amateur rea lizan películas en 
color. l ,a ohtcnciún de I n~ mismas uo es mucho mús complicada 
que la de lns nHII IOCroiiii\S , pero, ¿se ha llegado a la reprod uc
ción de l color, es dec ir, n la ohtc11ci6n de una copia exacta de 
é l ? Creo que 11 0. Por lo 1ncnos del modo que los pintores juzgatl 
qnc hn de reproducirse, no. Y hasta puede afirmarse que t:~m· 
poco a l modo que los físico~ entienden el color del natural per
cibido por e l ojo humano. 

En la reproducción fotogr~ fica del color faltan valores, tonos 
y sobre todo mal ices. Los colores, por lo general, son exaltados, 
especialmente lo!' nzules, lo!' \'erdes y los rojos. Son colores re
cién salidos de la cuba tintóre¡¡ o como recién lavados, limpios 
de grises. Colores de cromo de ¡¡lmanaque, de fotografia ilumina
da, de pmtura infantil o infantiloide. 

Hay que hacer mención aparte de las películas de dibujos 
animados, en las que los creadores logran el color que desean 
porque previamente realizan pruebas y, según el resultado de 
las mismas, es decir, según la reproducción que obtienen, va
rían o no el color de los originales. Esto está vedado al que se 
enfrenta con el natural mondo y lirondo. 

Aceptemos los hechos y atengámonos a ellos, sin dejar de 
esperar y creer que se llegue a la exacta reproducción del color, 
ya sea siguiendo las teorías de Newton, de Dandn, de Young, 
de Oswald o cualquiera otra de hoy, de mañana o de pasado 
m:u1nna. ¿Cómo no creer cuando la ciencia realiza tantas y tan
tas maravillas? 

¿Que s in haber logrndo In perfecta reproducción del color, 
hablar de fStét ica del mismo semeja las disposiciones y distri
buciones que f'S tan corrien te hacer antes del sorteo del dinero 
que nos proporcionará e l premio gordo de Navidad ? ¡Acaso 1 
¿Que procedo corno niño que tiene una escopeta de juguete y 

planea cazar con e lla elefantes, tigres o águilas? ¡Tal vez! Pero 
tenemos el color - hecho real y arma peor o mejor- y hay 
que utilizarlo porque no hacerlo es renunciar tontamente a un 
medio que puede ser conveniente, favorable o atracth·o, o si
quier:~ sea t"lnic:.mente por la novedad, por moda más que por 
modo en general, y hay que anallzar, que mdagar cómo, en qué 
forma o formas "para sacar el mejor pro,•echo del mismo. :'\o me 
refiero al procedimiento técnico, del que poco conozco y en
lleudo, sino al fin artístico, del que, por razones de mi profe. 
sión, tengo el cdeben de saber algo más, aunque no sea Jo que 
anhelo, ni mucho menos. 

Y hay que elucubrar acerca del color no solamente por la 
realidad actual, sino tamhién como previsión, como avance de 
veniderns labores y cosechas, al igual que se aran los campos y 

se siembran para futuras recoleccJoues. 
Dos formas básicas hay de utilización del color en cinemato

grafía: 
l." La sirnplcmcutc reproductora del color tal como se nos 

presentan l\ nuestra vista, Hsicamente, los seres, paisajes y cosas. 
Realísmo objetivo. 

2." Rcproducéióu del colo r producido o preparado a gusto y 

2. 194 

cu temlcr tlcl rcnliznrlo r. m natural como se desea o conveugo 
que sen. R ecllisllcO subjetivo. 

l ,a primera, de carácter esencialmente naturalista, es la npro. 
piada ele rnoc1 o primordbl, para el cine documental, e l didnctico, 
e l cicullli co, el de divulgación, etc., y sobre todo para los noti
ciarios y el cinc-revista (actualidades, curiosidades, etc.). 

¿Pero sólo puede y <k he dedicarse a esos fines ? De n ingún 
modo, porq ue en arte 110 hay que despreciar niugün medio, m 
renunciar ::1 utilizarlo. l.o que importa es nplicarlo juiciosamente 
y no irreflexiblemeute, como eu general l1acen los profesionales 
y los amatcurs. 

El color tiene un valor expresivo que debe apro,·echarse 
cuando se desea hacer arte. Arte auténtico, no de similor. En 
días claros, soleados, de prima,·era. como en días grises, nubla
dos, de in ,·icmo, ocurren sucesos tristes y alegres, pero corno 
no sea como comraste, para subrayar, para real7~'lr la alegria o 
la trislezn del hecho, en un relato escrito o cit•ematografiado, no 
se deben situar indistintamente unos y otros, porque intrinse· 
carnentc se concibe el acontecimiento alegre en un medio alegre 
y el triste en un medio o escenario triste. Ko se debe dar la 
misma gama básica de coloración a lo lírico que a lo épico, a 
lo romántico que a In realista, a lo cómico que a lo trágico. El 
ambiente, tanto formal como cromático, ha de contribuir a de. 
terminar, a evocar, a fijar e l carácter del relato en su totalidad 
o parcialmente. Coya, que era un colo{ista extraordinario, que 
conocía hasta sobradamente el hatural, al pintar e l famosísimo 
- por excelente - cuadro •Fusilamientos del 3 de mayo•, em
pleó un tono grisúceo obscuro -gris de negro- para el cielo, 
porque este tono o coloración coutribuia a la tragedia del bñr· 
llnro acontecimiento. Sin duda a primeros de mayo, en Madrid, 
e l ciclo no lcnín tal color, p!>ro debía leuerlo según todos lo 
sentimos y como lo sintió as1 aquel incomparable artista, maes
tro de maestros. Por la misma razón, con gran acierto retórico, 
las películas llamadas de cmiedo• se desarrollan casi por com· 
pleto entre tinieblas y borrascas. Así el ambiente contribuye al 
fin perseguido por el relato. 

El realizador ha de tener presente también el efecto fisioló· 
¡deo y psicológico del color. Efectos que traducimos en sensac•o· 
nes y sentimientos que corresponden en la mayoría de casos a 
causas físicas, a hechos reales : calor, frío, dicha, pena, indig
nación, cxaltacuín, ele. lf¡¡y colores tristes y colores alegre~. 

colores fríos y colores calientes, colores ásperos y colores suaves, 
colores agrio!' y colores dnlct"s, colores sordos y colores chillo· 
nes. 1\1 rojo vivo nos produce la sensación de calor, de fuego, dt• 
bochorno y tnmbién de pasiúu exaltada, de acción enérgica, de 
esCuerzo. l.os tonos dorados nos evocan el triunfo, la madurez, 
la riqueza, la gloria. El dolor, J¡¡ pena y su resu ltante la tristeza, 

los sentimos y simholizamos cn negro -ausencia de color
y en los grises de (·1 derivados a l níezclarse con la luz blanca; 
cuanto mils potente sea ésta, menos ultcJJSos resultan nqué llos. 
La ira la concebimos en verde amarillento. !.a envidia, en :.ma· 
rillo. T,a mclancolla, cn tonos y matices morados. J,a a legríH sua
ve, cu rosa y tonos p{tlidos derivados preferentemeu le de la 
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~~·ríe xúntica. l.a alt:¡.:ría desbordantt·, pnr los mismos colores 
pero más accnllladus, más iulcn!'OS. Hl verde es repr~s~utactún 

y símbolo d~ la reuovnci6n y de In esperan?-a : la prim:wl'rn. 
El blanco es la purezn, no sólo por la brillantez - SUIIHl de to
dos los colores si 110 porque el mús lt:ve roe~, la más pcqn din 
huella Jo macula. 

Au u a leuiéudose n In primera forum de f ilmar películas en 
color, bien sea pur razoucs de facilidad o por no dispout•r de 
medios adecuados para la otra, el rcait¿ador puede oteuder n 
estos efectos, seusncio11es y seutimic11tus eligiendo lngnr y hom 
apropiados a los hechos y emociom•s del asunto o escenas de las 
pellcu las. Esto ú~ticnmellte exige un lWt:ü ele atención y cn id¡td<), 
lu que es basta nte IIH.: nos dificu ltoso y cr>tn plicado q ue much<>!'l 
otros t rab:'ljos preciso~ para la íilmaciún , tanto en color contcl <:n 
11C"gro. 

Tam!Jiéu puede nuxi l iarsc con la Ct>lornción de lo~< ata\'Ío~ 
femeninos, de l:t~ trtpiccr ias si cnhc hnhcrlns y con el tkcor:ld<l, 
aunque esto ya cae dentro de la segunda forma de n!lltLat·iún 
del color, de ln cual, como de los ritmos cromáticos y otros tc
mns relacionados con el color hablar~ en otro núml'ro, porque 
de hacerlo en éste tendría q ue tratarlos muy a la l igera y a pcsa t 
de ello ocupa ría 1111 espacio q ue de hl' d <:~ti11 nrse n otras mntc1 in>< 

II 

I.os pintores - forzoso es referirse a ellos al hal>lar del colnr, 
monocromo o policromo, en la pautallt~ - imitan, adaptnn u 

tr:msíonnan el color del natural, ¡>ues en n ingím caso lo n :pn>· 
ducett exactam<en lt' en su a ute nt icidad física, ya <¡ ue , voh1nta1 ia 
,, involunt:ll'ia n•cnlt:, lo interprctaa st•gún s u tempcr:um'n ln. 
Rentimien to o inwl( innciún , y también ulwdecieudo a sus fat•n l· 
tndes vis uales y de du min iu del u fi e io. 

ta cámara reptodncc lo que el ohjcti,·o ve con fidel idad cer
cana a la perft•t•ci<'m - perfecciún tiUC de día l'n día se alcanza 
más gracias a lu;< aclcl;uttü!' científico!'-, por lo cual, si s~ quit'r<' 
hacer Arte, quc <·s intt'rprctación dd natural por un espíritu y un 
cerebro, o !'ea una de1>Umción y supcraciún de la rE'alidad, ¡;e 
le ha de J>tCS~1 1 lar interp retada, tra n~formncln por el reprmludor, 
es decir, JJ<H t'l ll lll' ntclu r, eu colahut'n t•iún t•un e l tlecomdur, con 
el disetindor dt• v•·s tnn rio y, hasta c ie1·to pnnln, cnn e l pl'luquero 
y él maquillador. 

Bsta intcr¡Hl'taciún nnlicipn<la e;; la que corresponde n la l'l'· 

~nnda fonua hásica de utilizaciún dt·l c-olor en cinematoj!rafín, n 

s<·a la subjt•livll. 
¿Pero qnf carúcter h;, de tent-r la tt:msfurmaeiím? El que 

convenj!a a la oh m q ue se fi lme y a las escenas de la mi~<m:t. 
En ocagiun (·s - raras- e l pape l <lid col(lr puede ser pur:tn1(.' nll' 
funciona l ; en ot ras, pn~dc ser ckcnrul ivu -en t'1 sentido 11uh lc 
de la palabra, q ut• no es s inónimo dt> t·rontistico, defecto en que 
caen numen>sas produccioue:; y especialmente las de tipo his· 
tórico-; en no ¡>ocas puede ser expresivo; y , en numerosas, 

emuduual, a ... i eomu amhit•ntal t•n clcv:ttlu número c.lt- pdículn~. 
El carácter de lll ll:tn~formaciúu tkhé u·~¡>omlt-r a la funl'i<'m que 
el color haya t!t- n •prl'sent;u. Rt•ctonh'nlOS comn l'j<.'m plo la c.•xCé· 
lente pcllcula Euriqllt' 1', én ]¡¡ qut• él culur l'rH a la par ambicntn l 
y decornti ,·o. Color que adcmiÍb situnha la ac.·ciún c11 ~ ~~ d<' ll' l'mi· 
unda n corres1>undicnle ~¡,oca, <'VIlt'tuuln el de lus piutu rn~ <~<' e lla. 

'l'rntúndu,..c cll'l color, ¡mr hflhllu, por comotlidlld, pnr al>lllín , 
se tit~nl: h:ud~ncia a aplicar la~ tuihiUa~ nonnn8 e~t(•tica~ nl cine 
qu., a la ¡untura. ~rror ~nontw \e" ~!<t,·, porque los pruhlctul.l:> del 
c11lnr t'n l'l cuadro, en la ~~lampa " <'11 la deeorncibu mun\1, S<lll 
muy dibparc,.. (¡Ue en la!< pclkula~. Hn primer lug¡ll , la forma, 
pro1>urcioucs y lnmañu dt• la,. ohn1s pictóricas sou vnriablcs : 
cin:ulnr, c n:ul r:1da , cuadrilnn~u . ll<>l i¡:ona l , vcrt icnl , hmüuntal , 
alar)!nda. ~rnnde , nu·cliana , pt•quci1u, dludnut:\, (-\ le. l·:u cinc In 
proput dún y tlispusici,;n ti.: la ,liP<'< ficie, tan tu .lntt•, com" ohor:< 
con las nmtlernas pantallas eurrc:-1>umlil'ntes a nuc''"'' mctltus de 
fihnacitnt y J)rnyt.•ccitln, snn t~uu:.-.lautc~. a pt...·sar dt..• la vari('dad 
de cuadm!>, puntos de mira, c.:tc .. ele hts pelknl:ts. 

J>t>ru hay litro ¡>nulo mnchu m{lS imiX>rluntt·. l.a pintura es 
cstfttica, nc..• ll"J)r~~cnta ntt,s qttl' un. ntnnt~nto , JtH:'nos atht, nu hu;. 
ta utc tl~ 1111 hecho. Gl ci 11 t: t•:< ¡liuñmicv, rt!preseutu n ua serie 
cou tiuuatla de i11 s la 11 tes sucesivo~. l'u1 In tau to e l dt1llv dl'l O(llo.Jr 
en ¡>intum es 11110 -en cmlu ubra, natu rnltnc ntt: , cmnplet:l· 
mente indcpcndieuk. en cnmhio. en e l cine el ritmo de cntla 
cuadro, y lHlhta de cada fotograma, en ocnsiunl~ ha dt• fundirs<: , 
consvuantando, asonamandv u contrastando con !m. 1 itnws de lo;, 
cuadros. llt~lantes o escenas (-'{lllSt'cUt i\•us. El ritmu cinemntogrl\
fico, 1111r sn contiunidad, tiene mito< st•mejanz:, qnt• con el del 
cuatlm, t·s lampa o tll'cürnt·i,·lll ntnt·nl, CC)n el ritmo dt• las cum· 
posiciouctl ll l'lllllllCnlu lcs prnlun~adns , y muc hn m(lt< nún con e l 
ri tmo 111llSica l, q ue es ri tmo dt·sn t wllado eu e l t it•mpu. 'l':lllt <• es 
así , tnu l'l<tre<'lta s u relaciún, t¡ ue <'11 los di lmjns nu inwdm; Re 
parle en mnchísimas ocagione:; del ritmo musical l>;ltll la n:nli· 
zaciún de la~ pellcnlas. El ritmu musical, en MIS infinitrts va
riedades. ,., el qne guía los nwvimicntos de lns clihujn!<. 

El \';tlor expresivo del c<Jlnr, de empleo 1elativ:unentc mo· 
dcrno t:n pintura, que a partir tl~; la primera d~·ca1la de este 
~iglo , pur ml'd iaci6n de l ¡:tan p intor y cscen <'•~ra fu 1'11~, , T.ebn 
Ba k!>t <¡li t• lo util izó en «Sc l lCrczull l~>, ol'('lrnskn• y o tl H!< u lorn~ eh : 
los •ha llt'l~ rusus» de Diagn il~v-Fokin, ¡Hesta iutp<u tnu tlsimu!l 
s<:rviciu~ ~n los esccnnriu!>, y t•n cuyo empleo 8l' hnn d,•,lac:ulo 
notablemente Edmund Rohert jnn<:~< y )<orman lkl Ct•cldcs, tit'ne 
un gran crtml>" tic acciún en el cmt·, mejorando las otra~ apli· 
caciout•s pur 1)1)der ai'irtdir a la t·xpr<:sividnd t:stúla•a la del l'ulur 
en movimit•ntu. \\ 'n ll nistt ~·y la hn (·mplcndo en divct~IIS IWlit-ulns , 
en tre.' t:llas . ele modo clest:II'IHiu y an•rtatl ísim c>, e n Lvs fres U'r· 
(/ífos . en In q ue se ve nl lolou fcm~ soplar csforzad ntttCttle para 
hacer vola1· la casa de piedra y de lad rillus del ccrll ito prcvigor y , 
al uo c<~uscguirlo y aumentar sus esfuerzos para lo¡:-nulu, enrojece 
mús y m{t;; hastn llegar a touos rojos violáceos. ¿ Que esto no pue. 
de lugrarse en el cine futográ(ico? Acaso con ¡:rantles dificul
tades sí, ¡¡ero no deja de ser lógico que no se iuteute, por nhora, 
pero sí otrns formas expresiva~ dt•l color en movimiento, en 
t rans formaci<'m , de modn 1 l'túrit:o. ¿ Cu:'tlcs? lmposih lc t:s a m i 
c nlendt'r sc tiolnrlas po1· a nticipntlo. !.a accit!u, el :pnhic nte , son 
las que pu l'llcn s ugerirlas ¡tl cl ir<>clor y a l operadll1 que tcugan 
afá11 tic s uperarse, de logr;tr vt:tcl:tderns emociones c!llé t icos. ¿ N<• 
se sirven de la música y del S<>nidu como medio exprrsivl>? ¿ l'or 
qué no <'llll>lear también el colur? 

Se dir[l, tnl ,·ez, que el cim· es arte de musa~<, y que ~slas 
tient'U un concept<> prinwrin del culur. Que si se pregunta a nu· 
mcrosas P<'1Sonas de qué c-olor ('!\ e l cielo, la mayotfa respon· 
clcrá q ue n:wl. De acuerdo, pnn¡ne ese colu1· - nzul cckslc 
es e l b(tsicn, e l con ·ien tc , y por lu conn'lll se tíenclc n l(eneroli· 
zar, pero e l q ue así se conteste 110 im¡>l ica que Re sepn q ue al 
atardecer e~ a veces rosado y olms annraujaclo, y q ue en dín!< 
nublados tiene diferentes tono~ de gris. Además, no porque su 
couceplo u recuerdo del culor de l:t!' cosas sea primaru> dejn esa 

(pasa a la f>á¡! .• 11) 

Del film ENRIQUE V 

3 - 195 



EL !11110 1' ele t•,\/c u di< u/el, j>ublit"<lc/r; <>ri· 

~~~'"""""'11/ 1• <'tt /el ll't•i~l<l iuglc•.,u •Sil(ht 
and Sonnd• ( ttiÍIItt'YII de Cttt'lll·lttur;:o de 

Jfl,$[¡), ICjft'YI' </lit' Cll <11/111'/1<1 tt'tftlffillu $t' 

r<'c'll>t'll mu/lllucl tlt' mlgilwlt•~ .1' mr/<1> Tt'· 

/udonculcH , ... , 1'1 lt' lll<l tfl'l (.iucma5•"<>/>t', 

y '/111' ,·,ui 1<1<1<1> /<1.1 tlj>/11<111/t'~ C<l/lldUt'll 

t'll llltlllijc .1/11r ducl<l> <1 ctl5gusl<l />liT el 

IIIH'to<l dslc'lllcl. Id uu/cu. /'11<''· oolbió el 
/'H'H'II/t• /mb<ljtJ lll(lt•idcl f'lll t'S/d />H'<I<II• 

f'<lt'itlu r<lkdit•ll. \ IW>lllros, c¡ut' lc~mbf,'u 

f><'rfihimos .tntlt' uuc·~l • •t lll<>tksl<t ••lc~la

y<t ''~/'111111/u /u clnu:cl11 f>romovlciu por 
/(1$ llllt'VII.\ j>tlllfll/11/ ,\, )' ftJitSÍtfl'r<llldO tfe 

gnw i1tlt'11's lo.\ {>Ilirios el•· vi.~/" tft• 1\t;lllrr, 
ojrl'fl'lll<h. lnrdudcfll y C'r/lnd<ld<l, su /111· 

h••fo, f(JII l<t c•{>tl l /uuu uu/ol'/zud<lu. 

RICHARD KOHLER 

LA CUESTIÓN 

las figuras están generalmente situadas a alguno distancio y en grupos: se convierten en sujetos de 
una amplitud colectivo. Fred Moc Murroy, louren Bacoll, Clifton Webb, Cornel Wilde, June Allyson 

Van Heflin, agrupados para e l Cinemoscope en cA Woman's World>. 

DE LAS GRANDES PANTAL L AS 
¿ S E L LEGARÁ A U N MARCO V ARIABLE ? 

1~,; nui!' (;icil clt-~nrrnllar la anchura de la p:tntalla que la de 
la intl'liJ,tc•nt•i:¡ o prufnnditlacl de Cl:>píritn del espectador. Se sigue 
la línea del e~fut•rzu mcnnr, diri¡ddo a la taquilla. El cambiu 
radie:~! de furma Jt'clunda, >'in unhar¡:u, l'n un ,·ioll?nto cambio tll' 
contcuidu. 

1 [(' :tqui los cinco principal<'!' procesus introducidos : 
a.n : 1-listcma cstc:rcnscc'>¡>ico. (;a(as polaroid. Proyección doble. 
Cincruma: Pantalla ,·nrvada. \' isión peri(t<ica. Tres pmyectu-

n.·s scpnr:ulo~. 

Ci tH'III(ISCnpc: l.t•nt t'!' :tn:lln(orrica~. Pantalla curvacla. Cncfi· 
cicute ~.:'Jr,. 

Vi s tavi~iún : Si~lltutl ,·ariahh:. Hnfa~is cu pa nta lla. Coef:
cicnlc Lllii. 

' l'ndd A-0: l'c• lícnl:~ (ji; mm. l'mpurcione~ pautalla ~imi1:1res :ti 
<:iucrauw. 

Tod os esto¡; prucl•dimient<JS crean en el espectador una sen· 
sación d!' part icipaciím t·n lo que ocurre en la pantalla. ~to es, 
desde lut•¡:u, un proct'dimit!nlu de tipu mecánicu asunrbruso, J>er<> 
ea pn¡:ua tnt:1l t·c>u el tHanspurtc pura'11<'ttle ima¡:inativo quc ha 
sido ll:unadu ccsnspcnsic)n dl' incredulidad constituth·a de fc 
poética o. El l>lanu que cunsi¡:u~: qu~: el t!spectador ·.Jivc1 la acciúu, 
le bnce denutsi;ado participe de ella. El arte dramático , después 
de todo, <'S un mt'cl iu crt'ado cun fin1:;; de una réplica emocional 
e intelectual y t.'llu exi¡:l' ante tudo que uno pierda su propia 
conciencia física. Súlo entonc..:s uuo se halla ima¡:inativamentr: 
lihn.•, trans¡>c>rtnclu suhrc uua alfumlor:1 rmigica de oh·ido de sí 
mismo. 

Cuando un director JlUt!de hacer uso de su medio e>.-presÍ\•<o 
adccundamcntt·, st•ll•Ccwna concisas im:'tj!t.'nt·s y las yuxtapune en 
comhin:~ciuncs licuas de ~;i¡naificadu. Estu lo ofrece luego a ¡;u 
público couw rr(>rcsruiuri6n de realidad, uu cumn esta realidaJ 
misma. Su uhjetivo es llt'varnos a una cmnuni<m psicolbgica, n<o 
a scnt irnos físicaml'llll' maravi llados cumn sucede en (.ómo ,,,. 
saru ,·on 1111 rulllow11 lo, donde Tlan·yl Z:muck lo llt-vó a límitts 
extre nws: cA IIf esta lla f.:ntren Hacall <'11 la cama ... ¡Licitaba la 
pantalla! :\INiía (¡.¡ pil·~ de longit111l y era en color• t"J.if("', 
20 julio l!M3). 
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Cuanto llllnur l 's el alcance de In pantalla y los límites apa· 
rcccn má~ ,.i~ihlo:::;, má~ aumenta la oportunidad de inlcrl>n•ta· 
<'ión imaginativa. l.a cúnt:lra pur:de mo,·ersc sin llevarse al e~· 

pt•ctadur; lus Pl'CJUuio.- <itotalles pueden ser selecciunndos y 

pucstn.- el<• rt hl·n ; la total oh¡.ervacióu de la escena se vut'lve 
mÍ!:\ variada purqlll' Cl' mús fl~xillle. E l espectador es entuncc~ 

lll<' rws un "'"r atadu fi>:~icameuw n un medio y m:is un obscr,·ndur 
Ollllli(lr('~Cllt('. 

f.:! marcu tkl Cincmascope constituye una especie de com· 
promisu, un l('l minu n1ediu ('ntrc la pnntalla total y la ·IIOI'IIIItl. 

gxist<: c ier ta t·r•liclncl fíltnica qut• Jl ev:l cons ign aque lla com uniún 
de (Jll(· hahl{ah~tnll>s. l'or <ltra parte , lleva tnmhié n ck•r,a seusnciún 
ck rt•nlidrul fí~ic11 que Hl' intc rricre con la comunión, pero LJIIC 

puede prop<>rcirmnr una rmociún e vidente . As im ismo, r•porta cicr. 
t11 l·st iln kntml <:'!ll t guslillu ele rt•prod uccióu escén ica y, fina l· 
mcnl<', nlgo dt• !'xhihiciún digrcsiva tamllién de t ipo e!'c.;u icn. 
Hxístt•, de lu:cho, unn acumulacicíu de características, P<"ro nu 
put·tle ¡·xiNtir una unificaciém de t!lcmt:utos . 

.\luchns produccinn!'!< t n Cinemascope pueden cali ficarse de 
filtn:canll'ute l!'l't·ltntcs. Sus dir~:ctores demuestran su habilidad 
t·n h;t<:l:r con el IIUl'\'<1 sistema le¡ mismo que con la p:~ntalla 

p~:quu1a. l'ero, l:ll su Sl'lllídu más elevado, el producto de estos 
díreclmc!< nu t•s fílmi.-o. Hay dt.'m:l»iadas cosas que han sidu, 
inc:vitahh•mt•ntc, ~ncrificadns. l'or cada efecto lo¡..,'Tado hay mu· 
dms ;;<·cut•lll'i:ls narrativa:- u dialu){adas que fallan . El temor al 
dtct•> (Í!<JCo cld t·xt•esn dto 11111\"Ímic:ntu uhslruye el ritmo Cuantlu 
1:~ pautalla l"st{o ll~na dt! gt'ntt: u dc pni~aj<:, el c-spaciu extra tien!' 
,·a!or, IKT<> h:ry mucha,; esct•rras en qut: tal cspacio sólo pnt:dl" 
t alificar::;<: dt· dt•satinado. En conjunto, en estas producciones d<' 
Cinlma!<c<rpt', el contenido (ar¡!lllll<'nlo, actores, •mise en sc.:.ne»i 
ha sidu hncnu a lll'!mr de l:t círmara y no a causa de e lla. 

Jo:stc es ,.¡ nw1nt>nto apropiado p:~rn hahlar del ~istem:. cHtt·· 

n ·oscl.pico y dt!l ~~teJeufímit•o. l .a ilusiém de profundidad crl'ada 
por la pmytcci(m tNtt·rC<JRco',pica ts comple ta mente acl t:('Uada parn 
t¡wstnar la forma l'n correcta persptct iva. Pero, no obstante , 1111 
llo:nt:fic ia nunca ele nwdu especial a las pt>rspectivns de la his· 
torin qut• !!<' t·lll(l contando. 1 ' na ve,, 1'1 espeCtlldt¡r se ha lla absnr-



e , 

) 

l· 

1• 

y 

e 

1· 

l. 
11 

11 

r
]. 

), 

o 

e 
d 
3 

·S 

), 

1· 

ti 

o 
(> 

:1 

Cl 

;. 

1 

bid" por el tlrant:\ 1 snspt•ndil-lHlo su Sl.'ntitlo tlt' la incH'dnlitlnd 
('ll ~ 1 punto de la cc) nltlllión ,·aria~ veces n•cnci!lnado, pit•rde la 
cunc:iutci:•. de In proftmdidad física. Cuando St! c.la c:ncnt:t de In 
dii<rtncia de pcrspccti,·a (jllc cunstituyt• la prufuudidad es di~· 
traído de sus impresiones psicolúgicns por una reacciún purn
ntt•ntc visual. La idea, e l punto dramfltico qnl• una ima¡.:-t•n pueda 
snl(t•rir en Ull film . poco pnc:dc l(:tnnr en illtf'llrlo por ndiciót~ clt· 
nna climensi\m antomáticamrntc ;~sum ida por l'l eSIH'clndnr. 

El sonido cstnt•u(ónico es otro intt!nto de "itnar al t'Silcctaclur 
fisit-:uncntc Ct\ In e~cena. Se trata de dar al píthlicn la impresión 
dt· qm• los sujetos n objetos qne protlnct·n su11iclus t•spccíficvs se 
t•ncncntrnn situad•JS <' ll los a lrcdcdorct<. J·:sl<l produt' t• nnn sen· 
~ac.:iím de desconcierto porque la pcrspediva crNtda ~n una pan
ta lla clistant<' y localizada cleht·, neeesari:uncntt•, ser difcrcnte. El 
1n)!ido del motor de uu a,•iún que vient• dl'sd<• una parNI llllSla 
un lntlu del t'SIH'Clador resultn aun ntÚ!< <lcsc:cmcertantt· cuaud<J 
un p la no c:o1·tv de la ca l>ina clt' l pilo to uc.:npH la punta ll n y el 
a l11 y e l nwtor e~ de suponer sc l'nc ltt'nlran inmedialtlln t•ntc más 
allÍ\, a unos cien pies del asit•nto dt>l esp<•ctador. Es un intento 
de crear un sonido circunduntc sin una pantalla igmllmcntc cir
cnnclantc. 

Conccdid<, qnc: e l marco de rderenc ia •1 límite c8 tllt :t eslrut'· 
tura csencinl t'll d cine considt•rado como arte interprctativcl e 
int:t)!inativo, y que el efecto de realidad física aumenta en la 
mi~ma proporción en que el dt·cto de comuniún psico)(,gica dis
minuye, ¿de qné modo el tamaño y forma del mnrco nv:~loran 
lu sclcccirlll y ttHnposic ic'm de l n1ateritll? 

1 .n;; películas pueden cumun icar tauto las aparieuc;ia¡¡ de las 
custJS como la~ idc:~s que e~tas aparicucias sugiercu. 1\n 1:~ des· 
crip~ión !'scénica, la prcoCIII>aciún prinwrdial afecta a la forma 
y 111 color; las aparieJJcias <le las cosas mostradas por sn vnlor 
sensi tivo. Hn la t•umunicaci(lll ele icle:~~, e l é nfasis principal se 
ht~ lla si ttHtdu suhrc 1•> (JII~ las aparkucias Rngic ren 111Ús que 1:11 
c~ta!l propias apariencias. l'ur ello, uu lllltrcu apru1>iaclo para 
una fc>rtttn dc comunicaci•'•n ttc) puede m·ccs:~riaml'ntt· resultar 
apmpi:~do para o tra ; pero la forma dt> la pantalla ha sido inevi
t~blc:mt•ntc detcrm iuada por e l coÍitenido medio. lltHl pantolla 
horizontal muy anchn da (,nfnsis ;t la exhibic ión esc~nicn, pen• 
puc<lt· ser de cs<·asa utilidad ¡l:Jra In sugerencia de i.lc:1s u el 
t•ur~o eh: relacioucs human<Js. De hecho t•s, pues, uh,·iu que para 
la cumunicaciém ele ideas, lu mejvr t>S un mnrco selectivo y "" 
aqllt'l que lu conqHenda todo ~in posihili<latl ele rcslrit•ciúll; so· 
laliH' ntc• cnlcHH't'R pndrfln In~ ilnú¡:cucs St'r comptu:sta~ ('11 forma 
j)t'llincntc y significativa. 

El tlireclur pn•cisa simplemente de un maree, que tiC> le pida 
ckmasiado ni k dé dem:~!'iadu puco. Ctl:Jiquier dimcusiún poco 
cotricn t t>, I:'Xct•><iv:t a nchum o altura, t efitrin~tc automfiticamente 
la se lección ele s ujeto o crea difíciles prohlemM de c"mposiciúu . 
Si l'1 director elige uu sujeto vl'rtical y ~u mnrcu <'S tkmasiadu 
anclu·, deberá llen:tr el área sobrante con material o espacio que 

:t menudo ap:~rcc;cr:'t (lrtificial. 1\mpknr cleUht·r:tclt1mcnte uu mnr
Ccl tk va:~tn huriznnlalidad para nnn obra intl'f )Hdativa cuyo 
sujetn pdmurdi:tl es <'1 hnmhre, una figura ,·¡•rticnl, pan.•cc ~im
plemente uua tontería. 

En t•l l'mcmascupt• <'1 dit<•ch>r ,•,t.'l uhlig:lClu .1 C<llll)l<lm'r ~"' 
l'sct•na~ t'tl fonna pan•t•ida a c.•t"uuu dt'hL• haccr:u• (.'U un ~~~l'Ua t in. 
J.u~ figura~ d~hcn ('l> h ll''nt·~c n ;d~nun dlstnncin y l•u gn1pu: ~~.· 
cun,·i~J lt·n cn sujetos eh• unu ath . .'ht11'a colt."'l'l¡vn. 

El nwrt•u ideal 1>ar:t 1111 film intequ·etativo t·~ nc¡ncl tllll! t•,·ila 
el cuadru e~t..,tico, tutna notat tuudc.•ladantl'nlt'\, (lt' c.¡n.._· lot ~\tl)l'T
ficie de In tit>rra es hmiznntr~l; "" pusce nnc•hnta u altnrn <lc~
ncostumhrndas ; y ll :<)ll'ta el c:n 111Jhl tic visiún <lvnlado 11111·uw 1. 
l.u~ arti~tn11 ¡.:-rMicos han l>rLfcridn tr:ulicinnulnll·ntc un rt•ct(lu¡.:uln 
con un t•ol'ficientl' de l,li. Edillllll ,;~ICl'ci<mÚ un l,:I:J par;\ su pau
talla y este m:crcu ha ,;icln, ha!>ta hace poco, cas1 de nsn uni
versal. 

Pnra a~llntos clt! l(t'll ll 11úmew d•· ~ ujeloR , p:cn•cc aprnpindo l'l 
munenlo d1• 1,3:! :1 '' 1,1<:¡ : L ú int•lusu 2: l. ;\ In$ a ll(t d~ l'llu, 
cnnuto tnú~ ancha $l"il la pantalla, 1u!\s ~stret.:hu t.;~I'Ú el eatninu 
interprl"t:tl iY<> que cl cn•aclt•r d4!ha ~t')!uir. 

Las forma>' poco ''"" icutes tk lus nut•vas pantallas ohl ignn n 
111 ~ C')otCt•sivc¡ a um ento ele lnnwiío. S i ntnplia1110S In :1nch n ra 1lt· In 
pantalla no poclcmus tnantcner nn {II'Clt coustautc rclluciell(lo pm. 
porciunnlmcnte la alturo. l.a pa11talla resultantt• cnnstitnyt• un n 
traba para la discrt'ciún artística. Si nuestra pantalla es cknt;t· 
siado ¡.:r:111dt: resultar{t impusihk c·ufocar sohrt: cierto~ sujetos; 
por e llo , !lt·r(t impn~ih l c sc/caiolllll' alg'UIIOH ~ n j<'los. Por ¡•jt'lll· 
plu, lllt pl:11111 cortu dt' lus ojos de 1111 actor solamente pnclría \. 
usarse pat n un efcctu de sobresalto u coumociún. 

C'tt:tndu la cxhihit•iún clel "ujc:tu t·s demusiacln grnude, t•l ojo 
humano no puede t•omhillar lvs t•lcmentos en un todo. l'n:1nl<l 
mayor t'K la :lii1J>Iiaciún , n < ií~ rl (JII<' In cnnteutpln ,;e ve l'tlt'Y.ad<l 11 
cnnceulJarsL~ Hol::tttll'nh.· c•n uun partL', lo clwl dl1$lruyc In t..\tiiHU· 
nicación clirecta " !oi¡.:-nific:1 c¡uc t•l tit•mpo de vi!<iún debe st·t .1111· 
pliodo y lu$ cortes mÍts lentos. 1'11 t•uyu t•asu, 11nt11mhtu:ntt' , t•l 
ritmo dt• la uhra es 1l'lnrdndu; y c· uandu la técnica cl!'l csct'll:l l' it> 
!nthstitnyc a la tét•ni t•a ckl film, l'l ri tmo lt:nl •al dé· hc 1\Uh~tituh 
al r itnw fílmico. 

La pauta 11:'1, pttel', clchcría sl'r suficientcmt•ntc cunscn aclnra 
en cuan tu u forma para prrmitit un cumprumi!lu ~atis(actm iu <'11 
cuan tu a l:atH~tfttJ. P(••·u , (J)Ur (tU.! no variar <! 1 tnnHtiln y ftJt tn.t 
para cnc.:ajar ('11 cada ~<i tnllciúll ? ¿ I'< Jr qué 110 11lili1.111' nn 11 pantallll 
selectiva Citando St' nct•t•sitt·, ahril-ndola ¡mrn lnl' st·cue•a·ia!l t·!<· 
pectaculun•s? 

Pare<·e c\·icle11le C)lll' cu:tlquit·r cambio ohst•t vahlc c11 d ntan'n 
ele rcfcn•neia cansada l(ra ,·c dil'tracciótl. ¿ l'udrín disinlltlar><t' 
cstn altc tacic'll t ? Súle1 lt•ttctnos ch•s n1Hodos cont•chihles y 11 111hnR 
insati$fal'loc· ius: 

ll El marco dt•lw scr l!raduttlmcnte moclificadn, In que nu 
p,,,,, t~ In Prí.t: ,.,.,, 
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Sujetos vertica les agrupados horizonta lmonfe 
po ro dos fotos. El dire~tor ha debido llenar e l 
área sobrante con material o espacio que o 
menudo distrae Acticiamente. Howard Keel y 
Jane Powell en cSeven Bridas for Seven Brot-

hers (Siete novias paro siete hermanos) 



.JUAN FRANCISCO DE LASA 

VALORES Y POSIBILIDADES DEL DOCUMENTAL DE ARTE 

S n:)ll'1\r. la· t•rddu quc 1111 fi lm r~ali>"ulo 50br~ deternnna~~s 
obras eh- arte tlc·bc sc1 al¡:u 1nús que una s unplé cúlecc1on 

de vit<tns rija8, ya que t·nt it•ndu q ue su mejor posibilidad "striha 
t:ll lo)(r:tr llllll 11\l l'V<I rú1m\I):L tic.! t'XJ))OI';tCiÓI1 a r tfStÍCa de Ja obra 

mal!stra :d ahrirno~ los <ljuH hacia II>S valores plflsticos p:Ht iendo 
(Jl• llt>stulatlo~ aut(• uticn tnCIIk ci 11 CI1Httográfico!'. 

1\iiadi ré que, <'11 t·~ta~ pclk ulas dt: arte, la obje tividad abso lu
ta IIUS t'UIId\ICÍrÍI sÍé iii]>I'C has ta Ju meuiocrt'. Para que Ull film 

rcalizadv snhre 1111 cuadn> st•a viahlt> - auu uesde e l puntú de 
vis ta pNin¡.:(¡gico- dcuc colltt' l1t' r ese mágico soplo de la inspi
ración que lo conv(· rt ir{t a s u v~z c11 obra de arte. g¡ mejor 
ejemplo que· se 111c ocurre para il11strar esta posición es e l de 
In p<.!Ikula de l'a 11I llacst'nt ts titulada f)c Reuoir a Pirasso, en 

la c11a l, si hien las lésis sostenidas por el docnmentarista e ran 
snsceptihlcs d.: discusiún, ~.:.lo admiración podía pro,·ocar la 
solidez dt· sn técmca cincmato¡!ráfica y también la claridad con 

que lla"scarts C:\punía ~nb id~as utiliwndo hábi lmente cuantos 
recurso!> 1<• ufrccía el arte (!Jmico: mústca, comen tario hablado, 
¡:(r{tficus y cuntraslcb estético, cran alll poderosísimos auxiliares 

dd rc:t tizadvr. 
Algo pan·cid<> succd<' con el l~ubt>ns. de Henri Storck y Panl 

1 facscarts, repktu de hallazgos esencialmente fíln11cos, y tam
hién en lc•s ma¡.:nific.,s cm tum4 trnjes de Lucia no Emmer y En

rico Gras, cmincnto.-mcnte cducrtti\'oS. Enuner parte del principio 
de que e l cinc pucdt' :~traer de nuc,·o la :tlenciím de las gentes 
h acia la pinturn y deja para utru, el estudio filosófico o simple· 

me nte h i!\tt'lricu tic las ptnturns de Uosc o de los f rescos de 
Giotlu. Para (•1 lu impo rt ante t:s llevar la obra de arte al terre no 
tic lt1 narracióu de los hechos, lo que la hará más fáci lmente 
aprchensihlt• pam t• l <·spcclatlor. Y ::tsi eu todas sus ¡>elículas 

Hmmc1· nos cu enta una historin. Hl resultado es siempre un fllm 
d ntmútic•l y clin(llnico en e l que , gracias a la perfección de l mon 
taje y suhre todo a h l!xquisita sensibilidad del realizador, se 

revelan cont inunm<' nte a nte nuestros ojos insospechados aspectos 
de la obra pictbrica. Y lo soq)rendcnte de los fihns de Lucíano 
Emmer es su ritnw , logrado casi siempre con la reproducción 

de fra¡:rmentos de uu ::t pintura, que sólo por excepción se nos 
exhibe e ntera cu la película, ¡mes, como advierte Lauro \·t-nluri, 
•el mo,·imiento de l::t composición destruirla fácilmente el mo
"imiento cinematográfico de lns det::tlles •. 

Pero no siempre el film de arte alcauw la misma eficacia 
pedagógica que en lus films de E111IDer , entre los que merecen 
de5tacarse 11 Dramm<1 clí Cristo, P<1radíso Perdulo y La Leggeudo 
di Soultt Orsol.t. 

)incitas ' 'CCt:s el cinl'ista st: l::tnza peligrosamente al terreno 

de la elncuhr::tciún, ul"idando sus ohjeti,·os cinematográficos, y 
o tms se limita a fotografiar y ucsmenuwr un cuadro con e,,,_ 
dente desprecio de l;t claridod expositi\'a. Este es el caso de un 
film de arte rcnlizndo últimamente en Españ::t -Cristo, de )Iar

g::trita :\lex::tndrc y ]{atael 1\f. Torrecilla-, cuya proyección pro
w>ca una tremenda confusi(m en el ánimo del espectador profano. 

La iutermin~ble ~cumu lacióu de obras pictóricas de distintas 

~pocas y escueta;; y e l excesivo metr::tje del mm hacen imposi
hlc nquet la «drnmntiz::u:ión de In pintura• de que n os habla Jean 
\"id:t l. T,os realizado res de Cri~lo no hnn tentdu presente el herho 
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de qnc cnandn S(· toma el arte pictórit·o como tema cinematogrú
fico es indispensable subordinarlo todo a l lenguaje c:specífica· 
mente fíhnit-o. Ve otro mudo súlo veremos en la pamalla nua 
serie dt.> fra~mento~ pictórico>' en tus que triuufaní nn desolador 

divurdu entrt: 1:-t técnica cxpresh·a de la pintura y la dE'! arte 
cinematográfico. 

Así el clrama de Cristo alcanzaba mayor iuerza humana en 
la citada pelícnla dt· Emmer, cuya duración era de diez nu

nntos cscasn>', que t'tl la tdenda cint::t españula. Huelga decir 
que, en é~ta, lns posibilidades pcd::tgógicas qued::tn reducidas a 
un 1níninh1. 

Sin apartarnos de este punto dt- vista educativo, di3ttngamos 
altura la~ cliver~as catel('urias de documental sobre arte. 

l 1no,; t it·nc l1 tan sólo u11 a intención histó rica o bio~rúfica y 

se !'irvcn dt· los cuad ro,; para unrmmos la vida de l artista y 

p lan tea rnos lo" tcrrihl~s probl<'mas ele su tmivcrso llttcnor. 
( Hste t's el ca,;o eh 1 tna¡;-n írico l "au Cog/1, de Ala itt Rcsna is, 
cnnsid cmdu Cl)lllo la ohra maestra d e s u género.¡ 

Otms fih us t iéneu nna inteuciún didáctica y es entonces 
c uandu a pa rt•cc n e n la~ im~l('t- IH'S cslvs uwviwieutos destin:ttlos 
a explicar la ¡;-énl'sis de la obr::t estudiada, como medio que 
íaci litc e l nu{tlisis tll'i c uadro o escu e la, lo cual es totalmente 

legítimo a condicióu de que exista una correspondencia real 
entre las est ru cturas pl[,sticas de la obra de arte y las leyes 
¡:cucro.les el(' ! lcuguaje Hlmico. Citaremos aquí de nuevo el 

T?ubrns, de ll aesNtrts, de excepcional valor pedagógico. 
Cabe t:uuhién uua mezcla de l::ts tendeucias lJistúncas y d1· 

d:'tcticas, pero ésta es extraordinariamente peligrosa y se presta 

al confusionismo porque la traducción de un lenguaje a ot ro 
radicalmente distinto (csa dradncción creadora. como la deno. 

mtna l,c•maitrc) rcqut~.>rc una comprensión perfecta de ambos y 
de ~u:; curr(•spoutleucias. 

\' así llcgamu" a lo qut· l{agghianti ha bautizado con d 

tH>nthrc de •critufihn» y por el cual cpueden descn\'Ol\'erse la> 
posihilid:tdes criticas del cinc sobre la obra de arte •. 

Segím Jlm:senrts estas posibilidades sou tres: 

'-"· Ancntóliw o histúrica. 2.", ¡fuaUiica desde un ángulo 
<,¡.tftico y tét:nico. Y a.n, f>rl'St'nl11d6u lírica . 

En todos los t•asc¡!; cahl' una utilización pedagógica de tos 

film s, aunque , coJnu dice l'ie rrc Francastel, el educador debe 
s(•¡:ruir un mélodo ni escoger las exhibiciones de films de arte 
llarn s uH :th tlnnos. Claro está que ltahrá que establecer uun 



clara divisor ia entre la escuela prima ria y la secu ndaria, y 
también entre ésta y la técnica o especializada. 

Asimismo hay que disting u ir cutre la ut i lización de l fihn 
como simple ;: lcnH~nto de educación o como aclaración pr:\ctlca 
de una lección concreta del libto de texto. 

Tcugamos en cuenta que el cine permite visualizar y hacet 
palpable toda una serie de nociones estéticas que sin él segui
rían en el campo de la abst racción. I.as panorámicas, los Ira. 
~·cllings, las sobrcimprcsiones, fundidos, lentes deformantcs y 
esquemas animados, proporcionan al cincísta-educador una ma
r:willosa complejidad de medios de expresión, y así podemos 
decir que la capacidad de registro del cin c es 11111)' superior a 
la deL ojo lwmano, porque tales recursos son como otras tan
tas sondas, microscopios y espectroscopios que nos llevarán 
hasta las fuentes, hasta los caracteres fundamentales de cada 
hecho estético. 

Sólo hará fa lta c~co¡¡-cr entre todas estas posibi lidades la 
q ue mejor revele la natu ra leza de In obra y también la natu· 
raleza de las e mociones q ue el art ista se p ropuso comu nicar al 
observador. 

Hn este seut ido la m is iún c ul tural d e l fi lm d e a rte no se 
circunscribe la u sólo a l (lnd>ilo de la escue la , s iJJO que se ex· 
t iende a todos los pítb l icos del m11udo, especia lme ute a aque llos 
q ue no ltaa tenido ocasión de adq u iri r nna cul ~nra estética. F.s 
necesario q ue e l cinc de a rte sef>a atrae rse estos p úb l icos, q ue 
al princip io ta l vez se muest ren indiferentes a nte s us valores 
estéticos, pero que bien estudiados acabarán aceptando estas 
producciones q ue obrir(ln los ojos de muchos hacia e l Arte y 
la Historia de todas lt~s épocas. Kosotros creexilos q ue para 
lograrlo se impone una revisión ele la legislación cinematográ· 
fica en el sentido de que el film de arte tenga una considera· 
ción c:dracomerciol c¡ue le otorgue e;, el futuro grandes faci
lidades de exhihidón en los salones de programación normal. 
Xo se les equipare a simples noticiarios o reportajes turísticos 
ni mucho menos a la~ cintas cómicas de dos rollos. Concéda· 
sele al d•>cumental de arte una especialísima consideración y 
sobre todo introdit7.case en todas las escuelas de segunda en· 
sclianza con la colabomción de profesores aptos para su de
bida selección t~nte los a lumnos, ya que la s imple proyección. de 
los Iihns sobre arte produce a veces -lo sabemos por expe· 
rieucia- un efecto completamente contrario en los jóvenes 
espedadorcs si no va precedido de u na charla de aclaración 
que Ita de tomar como piedra de toque el grado de cul tura de 
los a lumnos y su p reparación estética. E n e ste sentido nuestra 
Cinemateca b:ducat iva J?UCdc outene r magn íficos resul tados. Pero, 
por encima <le todo, he mos de propo1te rnos la c reación de uua 
auténtica <.:scuela csp afiola de l documen tal q ue logre t ras lada r al 
Séptimo Arte los tesoros d e nuestros museos pa ra co nocim iento 
de todos Jos espaiíoles. El l\luseo del Prado y el de Arte Rom:í· 
nico de Barcelona constituyen iungo~ablcs canteras para nues tros 
ciueis tas e n func ión de educadores. :Xo dejemos que sean sólo 
los documentaristns cxt raujcros quienes e mp rendan esta tarea, 
y aprovechemos lt~ inqu ietud del Inst ituto de I n vestigaciones 
Ciuemato;rrúfica$ y e l <-ntusia:.mo de nuestros ramateurs• para 
consolidar los fundamentos de esta trascendental especialidad ci
nematográfica tan poco cultivada hasta el momento por los es· 
pañol es. 

Díganlo, si nu, estus nutridos cntúlogos de Documentales de 
Arte editados por la t; ::-n~SCO y en los que no figura aúu 11i tm 
solo film ésp::uiol. 

He :tquí un vacío que estamos ohligados a llenar en pro de 
la cultura y de nuestro a rte espaliol de todas las épocas; ese arle 
espaiiol del que dice el ilustre hispanista .Karl Vosslcr en su 
•Carta Hispánica• que es algo así como .estar e n la vida como 
cu una constante :w<•lllura». 

Y ya es hora de que nuc~tro cinc participe de los problemas 
del arte hispano. Ett lticn ele la c u ltura y d e la educación de 
n uestras jóvenes generaciones. 

Juan F:0 DE LASA 
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La lámpara votiva en marcha 
el orjchr¡• Alfonso Serrallima está lrabaj<llld<• C/1 la 

Lclmf>um ¡·otit•a que el Cinc Amateur esf>a~iol ofrc
n·,.,i a lo 1·irgen de Moulscrml cou m.otit•o de las 
lloda., de l'l<~la del 111i.<r110. 

Al rcdMI11r cs1<1 m;4a se 1/n•uu rccibid<ts las adllc
siOliCS dt' /us si¡ruicnlcs <' 11/idades que han cwviado 
asimismo el disciro de sus emblemas para ser repro
ducidos e•~ <'SIII<llle: Agmpac16u Potográfica de Cat<l
luiitl (lJarcc/oua J; Sección de Pologmfío y Cinema de 
ltt 11 sodaciólt del Pcrsor111/ de la C<ljo de Pen siones 

l:~~l~l PM<l 111 l 'ejcz y dr Al1onos (Ba r celona) : Agora Fcto
cluc Clu b (Ovi<'do); Agrupaci6u Cinc Anwteu r (Lt!r-1-

•'• lla) ; Sección de Cfu¡• ¡rra Anráfeu r del Alc1rco Cu ll u rul 

11

11 Manr csa.uo (illtwrcsa) ; A llt iKOS de la Fotograf ía y del 
U Cmc: A mateu r lM urcia); C. I. C.A .T. (Tánger). 

:•: Tcwrblélt se Ira recibido u n respetable 11Úmero de 
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marcas enviadas f>or ciuefslas parliculanueulc y lwst11 
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nolid<l. Estos p<lfses son: Alemania, ArgnJlill<l, rlus-

11 
/ralitl. Auslrio. Btflgic:a, Bn1si/, Francia, Gr1111 Breltllin, 11 

:-: Ifolaud,l~ ltclliu, Luxen1burgo .... ,·ue-va lelauda. Por/11- :-: 

1111 
gt~l, Snrre y Suiz<l . :ldemás, 111 Indo de /<1 Fcdcraciórt 1111 

•,.: ltalicwa, lt<1 cnvindo toml•iél~ su emblemu el enlusia~l<l 
Cinc Club .\lilauo. :.: 

1111 Las cnlíd<Jdes y f'llrlkularcs que deseen patlicipar 1111 

:-: cu /u Lámpora ron sus emblemas o marcas, o simple- :•: 
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mente colabomr cou sus donativos. couvicnc se dirij<m llll 
siu f>•trdida de tiempo a la Sección de Cinema llmalcur 
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dd Centro l!:xcursionlsltl de Catalruia, calle Poradis, :.; 
111Í111CI"O JO, tml., Bm·ccloua . 1111 

..JI preparar este 111ímcro de OTRO CL'<E, 110 S<' lla 
:.: (>rcclsado aríu In fetlrtJ Cll que se efectuará la ofrenda :-: 
1111 en d ;1/ouuslc.-io de :1/oulscrmt. Cuantos f>arlicip¡¡u 1111 
X cu la Lówparn scrá1~ oporlr111amcnle avi sados por circu-

1111 

lar a jiu de que puedan inscribir se a la cxctt rsión y •'• 
X bauq11etc colectivos. 11)1 
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José SE RRA 

DIMENSIÓN METAFfS I CA DEL CINEMA 

Grat\ p:trt(' de la filusuríu mudema, al oponer la existencia 
C<>I1IO cosa híu,it·a fr¡,utc a la ('Sutcin, o sea cousideranclo míts 
impurtauh· lu qm• mto M· hact· que lo c¡uc es, debe hallar eu 
t•ste nrt!' tnmhi(•u moth:rnu <JHI' t•s el cinema su •·(·plica adecuada. 
ll11 t•xantctt bii JH'rficinl <kl !c•nt:t puc<k sugeriruus qn<: la pe
licula c11 sf t•s tan s,.tlu l:o prnyt•n•ibn de Ull conjunto de movi
ntkutos qm• uet·t•sitan tk In ncció 11 parn tener su significado en 
1:·. pantalla; tn l cnmo :<e ;tll'¡.:a qm• c• l individuo necesita suhstan
dtohncntc d(:[ ntan.:o de la vidn. Pt•ro Pi penetramos eu su venia· 
dem realidad , t•l cinéma no es movimiento, sino una ser ie de 
t-'!'tarl<>R iutu6vi l t·~< fnudnmt•utnlt•s que uns dan la scusación de mo· 
\'ÍmÍ('nlo; s(,Jo ti!'ne lngnr éstt• ¡wr la limitación de nuestr3 
retiua; tal la vida, por la limitaciún de uuestro conocimiento, se 
nos prese•1tn ec¡utn camhio, sncesióu. 

E~ lo vieja antinomia presentada por Heráclito y Parménides 
l::t c¡ue debE' plantearse el cinema eu su punto de partida. El 
primero afirmando que In itnicn realidad es el mo,·imiento, que 
toda cosa fluye como un río, está en continua e ,·olución; el 
sc¡nmdo al negar toda realicl:td con~iderándola tan sólo como trua 
apariencia de los sentidos, ya que el ser \'erdadero no cambia. 
Y la pantalla cn•n In pnradojn, en n11n situación 3bsolutameute 
nuc,·a, de c•xpresar el movimiento por una sucesión de posiciones 
inmóviles. Y así toda la aplicación de la plástica y el dinamismo 
como leyes del cinema puro nos llevan, en sus experiencias, a 
na campo filosófico en el que el problema ele la presciencia di
vina y la libertad quedan simlmlizados por la imagen de una pe
lícula que vier:) Dios extendida y por entero; no según correla
tivo y frngmentario instante de proyección, sino por ella en su 
totalidad. 

Imaginad, en ' 'e" de In fotografía, :t los actores en persona. 
Dios conoce lo que h:tcen en el primer y último momento, pero 
110 influye este snher en las decisiones de ellos. Desde el puuto 
de vista del conocimiento, si nuestra capacidad penetTase lo ~u

ficiente para vislumbrar la rt-alidad, quizá la veríamos también 
como uua serie sucesiva de estados inmóviles, eliminando esta 
sensación de n)Ovim iento que llamamos vida. Y así Dios en su 
eternidad conoce las cosas fuera del tiempo, viendo la vida no 
como una sucesión, sino como una \'isióu, visió11 de permanen
cia ; o sea viendo presente el pasndo y el futuro, por cuy3 
manera entra un m:ís nito y más real saber de la naturaleza de 
las cosas ; si esta idea nos acerca :t una comprensión de cómo 
Dios las conoce por encima de nuestra inmersión en el tiempo, 
al mover en su profundidad a todos los nue,·os e~-perimentadores 
del séptimo arte, ha de llevarlos a considerar la esencia domi· 
naudo In existencia y '•oh·er con ello, de una manera re,·ulucio· 
113ria, a las tesis tradicionales de la filosofía. 

Y así puede el cinema, en esta su cuarta dimensión, acercar· 
nos 31 ojo de píos sobre las cosas, hacérnoslas \'Cr más allá de 
la limitación de nuestro tiempo, en \'isión amplia y verda· 
dera, con el afán de justicia que ha movido el arte desde tiempo 
inmemorial hacia l:ll' cosa!'. íntegramente nuevas. 

* * * 
Al tr;¡tar Dilthey de lo que llama las ,·isiones dt'l mundo, 

dice que cest{lll fundadas en la naturaleza del universo y en la 
relación que con él licue e l limitado espíritu que le concibe. 

Del film 
RASHOMON 

Cada una de ellas expresa. dentro de los límites de nuestro peu
samiento, una C3ra del universo. Cada uua es ,·erdadem dentro 
de esos límitt:~. T'ero cada una es uuilateral y nos está prohibido 
contemplar juntas a todas. A l:t pura lnz de la ,-erdad, súln 
podemos mirarla eu diversos y partidos rayos». J>ero su reaEdad 
superior, la VER DA(') IDE.{L cc¡ue l:tte en los senos mismos de 
la cnmbiaute realidad histór ica», este d('S3sirnos todo lo posible 
de Jo relativo y mudable por lo que ele falso tienen al llenar su 
íragmeutaritJ campo nuestra visión incompleta, es la misiún que 
tiene el cinema y por lo que creemos se ha producido. J>asad 
recuerdo a Raslromou, aquella pelicula japonesa en la que un dl'· 
terminado suceso tení3 tantas visiones -debemos creer que ren
les, al menus para cada protagonista- como personajes. Pero 
aquel rcp3SO de la acción descle diverso.< ángulos, y no preci~a· 

mente foto¡cri\ficos, daba cada vez una visiú11 más fiel y compll'ja 
de lo quc c u espíritu, ftwdaml'ntalmente, había sucedido. 

A$Í, a través de esta prueba inc ipieutc, podremos 3t1adir que 
si esencia t's lo que constituye a un se•· coruo tal, diferencián· 
dolo de los otros tipos sin ser lo que le individ ualiza ; e l cinem:t 
esencial debe tratar de cumplir su propósito como arte : acer· 
C3ntOs al conocimiento autént1co de las cosas más allá de lo 
que permite normalmente la limitación de nuestros sentidos. 
Put•s si todo arte hn buscado la verdad, el ciuema, en posesión 
como ninguno de las coordenadas del espacio y del tiempo, debe 
o(recérnosl3 m(ts ampliamente que ninguno, como uu mensaje 
cuyo comen ido-esencia s•)lo se pod ni lograr tratando de obtener, 
con ahsohtta prderencia y <·n sentido global, el máximo de co· 
nocimientos del asunto pequeño o grande de que se trak. 

Alguieu ha dichn que el cinema ha nacido y debe morir do
cumental, pero ciertnmeut<: este cscr documento. debe transgredir 
1" epidermis del twtici3rio en sn resbalar sobre las cosas para 
adentrarse en el meollo de ellas, en lo que tienen de hnman3s, 
en espiritualiclad, por esencia. 

* * 
Ko e¡; simple utopía este cin<'mn lwndanuo:utc refertnciaL Toda 

1::1 obra de l'lorman :\fcJ.aren, por ejemplo, late en esta lrayec· 
tnria, busca mtevas manera~ con método muchas veces purameu. 

rpasa a /(J pá,~ .. 11) 
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O DE OPINIONES 

MISIÓN DEL 
CINE AMATEUR 

¿Misión del Cine Amateur 1 
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Este interrogante será abierto por muchos al leer los titulares 
de OTRO CINE, en busca del enunciado que llame más poderosa
mente su atención, porque son demasiados los que, viviendo de 
lejos o de cerca el mundo de este cpequeño cine~. desconocen la 
complejidad de sus problemas, sumándose a esta ignorancia hasta 
algunos de sus practicantes. 

Expansión, divertimiento, cine c~sero o modalidad en la que 
lucir colgándose uuas medallas en lá solapa de la presunción¡ y, 
sin embargo, la trascendencia de un Cine Amateur que rompa 
las alamedas de su torre de marfil saltando al campo de la 
realidad artística, es un fenómeno que no debería escapar a 
nuestra comprensión. 

El cine bien entendido no es arte de solaz, sino de LUCHA, 
y en él no valen posiciones más o menos cómodas o acomodati
cias, sino afanes insatisfechos, ansias de superación en sentidos 
mucho más profundos que la simple técnica. 

No debemos contentarnos con lo que nosotros, o quienes des
conocen por completo lo que hoy es un capartado~ de la cine
matografía, podamos decir sobre este cine, su superación, o la 
bondad de sus películas, sino que debemos estar preparados para 
que cuando hablemos de formas artísticas ante auditorios extra
ños a nuestro circulo de amistades, nos sea posible presentar 
inmediatamente unas realida(les, y no unos sueños de gloria que 
en contacto con el aire de la realidad se esfumarán. 

No quiero decir que lo hecho hasta el momento actual en el 
campo del cine amateur deba olvidarse y despreciarse. Sería ab
surdo y contraproducente, ya que es el firme soporte desde el que 
podemos lanzarnos a nuevas empresas. Hasta aquí, hemos hecho 
-salvo en muy escasas ocasiones- el film •clásico•, y debemos 
reconocer que no con tanto acierto como los buenos profesiona
les, a pesar de sus perjuicios comerciales siempre presentes. 

Al llablar de cine comercial o profesional, no nos referimos 
para nada al español, cuya inanición todos conocemos sobrada· 
mente. No circunscribimos nuestro problema al recinto nacional, 
en el que la partida está ganada sobradamente por los «amateurs•, 
sino al internacional ¡ y nos encontramos aquí con un problema 
latente que nadie quiere o se atreve a resolver. El cine no es 
un Arte, o :11 menos no ha alcanzado la plena cat~goría de Arte 
Cinematográfico, porque en lugar de lanzarse con afán hacia los 
caminos que podrían conducirle a tan hermosa realidad, ha pre· 
ferido evadirse hacia el campo de la taquilla. A fin de cuentas, 
el cine es una gran industria¡ la segunda en im~rtancia en un 
país de la potencia de Jos Estados Unidos de América. ¿Vamos a 
pedirle peras artísticas al olmo de la comercialidad ? En el mo
mento actual, y sin que cine y público sufran una transforma· 
ción profunda que duraría años y llevaría crisis, es inútil po· 
nerse en posición gallarda e intransigente ante unos hechos con· 
sumados que podemos constatar a diario. 

Pero hay un cine que goza de la más maravillosa de las li
bertades¡ un cine que puede permitirse el lujo hasta de la indi
vidualidad; un cinema, el amateur, que vuelve con desdén sus 
espaldas a la taquilla y suma sólo sobre sus hombros la satis
facción de la obra acabada. 

¡Ah 1 Si existe este cine, aqu{ está el camino abierto, lleno 
de posibilidades y cou un horizonte indefinido, pero cuajado de 
promesas. El cine amateur debe ser el primer zabori en busca 
de un nuevo Arte ¡ nuestro Arte, porque indudnblemente marca 
las inquietudes de nuestro tiempo. 

He aquí cómo el cinema amateur se encuentra con 11110 misl6n 
definida¡ una antorcha prendida de responsabilidades que tiene 
la obligación de llevar a buen fin. 

No vale la comodidad, el entretenimiento, el hacer lo mismo 
que hacen los profesionales, aunque lo bañemos en una noción 
más pura de la estética cinematográfica. No es Ucito descansar 
ni estancarse¡ no puede donnirse sobre los propios laureles, 80· 

ñando cou ser ctabú~. Es preciso que los amateurs estemos cons· 
tantemente en vela, trabajando de firme para demostrar al cine 
profesional que no somos cizaña esparcida por su campo de 
trigo, y para demostrarnos a nosotros mismos que el arte del 
cine puede existir en algo m(\s que en nuestras palabras mh o 
menos gratuitas o exaltadas. 

Sé, porque he hecho mis pinitos en este cotro cine~ , que es 
dificil someterse a la disciplina que nos obliga a buscar facetas 
inexploradas; pero es preciso. Nuestra preocupación no debe 
estar en superar nuestro premio del año anterior, en hacemos 
con muchas copas y trofeos ... 

No¡ esto ea engañarnos si es que sentimos el cine. Debemos 
conocer a lo que amamos, y aventurarnos por lo inconcreto de 
su búsqueda. Los que no sienten el cine de verdad, deben aban
donar la partida o pueden seguir - l qué duda cabe?- sin que 
contemos con ellos. 

No nos gusta oír que se hace cine amateur por cualquier mo
tivo peregrino, con una heterodoxia que pone los pelos de punta 
a nuestra sensibilidad, como no nos gusta la palabrería sobre 
trofeos inútiles que premian lo más absurdamente premiable. 
Hablamos de CINE AMATEUR ¡ no de cine casero o de aficio· 
nados. Organizamos un Concurso NACIO~AL de Cinema Ama· 
teur ¡ no una tómbola de feria, y en consecuencia es preciso nfi. 
nemos nuestros puntos de mira hacia los auténticos objetivos. 

Es muy corriente que se confunda el nuevo vértice del que 
estoy hablando, con los conocidos cismos~ que muchos sueltan 
con la flamante etiqueta de la novedad, sin tener en cuenta que 
hace más de veinte años, desde Epstein a Dalí pasando por 
Bufiuel y recreándose en la escuela alemana, se usó y se abusó 
de los mismos. 

No queremos impresionismos, expresionismos, cubismos ... Que
retuos CINE orientado hacia sus posibles nuevos derroteros. 

Yo me pregunto n menudo: ¿por qué el cineísta que ha re
cogido la parte que le corresponda de esta responsabilidad en la 
misió11 del cine Amateur, devana sus sesos en la confeccióu de 
una película puramente «Clásica» cuando ya Fité con su Cll:· 

ccpcional y admirable Porta Closo -el mejor film de nuestro 
«pequeño cine.- dijo de una forma maravillosa cuanto podin 
decirse? 

Me pedirán que oriente un poco el nuevo camino, y esto es 
cosa que debe estar en la intuición de todos y que s6lo es pre· 
ciso se ensaye en la realidad de las imágenes. En estos momen
tos, si repaso mentalmente el panorama de nuestro cine, en el 
aspecto que me ocupa deberé citar un film de Sagués, dirigido 
por Piñana y con argumento de R. J. Salvia (un profesional), 
Compro-vetzta de Ideos, a pesar de la intelectualidad que rebosa 
por sus cuatro costados y no obstante andar flojo de •cine• en 
alguna secuencia. Y conste que al recordar a Sagués he citado 
Compro-vento de ideas y no Consnnzatnm est. 

Yo creo que el lema cEn busca de un nuevo Arte~ está abier
to, y confío que el revulsivo de mis palabras despertarán el 
proyecto que muchos tienen dormido en la pereza de su reali
zación, o bajo el almohadón de sus laureles. 

Valentía, originalidad, intrepidez. 1 Qué importa que podamos 
equivocarnos 1 ¿ Sabéis que podemos dar la luz al m(ts grande 
problema del Cine ? 

Jorge JUYOL 
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JOAQUIN DE P RADA 

S UEÑO DE U N A T ARD E DE V E RA NO 

11 
G UIÓN PARA UN FILM EX PERIMENT A L 

Se cotuiderarfa misterioso tm cuerpo q1le •w 
emitiera ruido. Scrfa extraordiMrio. Un fenó
metJO semejante estaría en contradicción con 
el orden de las cosas, ya qt1e en vet'dad .tería 
pavoroso figurarse un mundo sin sonidos. 

(Texto cltino, citado por José P.alau en OTRO 
Cna:.) 

•Desorientación parecida a la que sufrió el cine profesional al 
advenimiento de la sonoridad, hace ahora un cuarto de siglo, 
se cierne actualmente sobre el cine amateur a propósito de la 
conquista del sonido incorporado a la película. Esta facilidad em
pieza a producir ya sus efectos de anticine, de retroceso expre
sivo, en la mngnHica zona de expresividad puramente cinema
tográfica a que ha llegado el cine amateur.> 

Estas palabras, que escribía José Torrella en OTRO CINE hace 
unos meses a propósito del Concurso Internacional, parece que 
dan la clave de la situación actual del cine amateur. Y, sin em
bargo, para todos es cosa de sobra sabida que el sonoro- que llega 
al cine amateur como hace 25 años llegó al profesional - no 
supone ninguna mengua de la expresividad visual, sino todo lo 
contrario, una posibilidad más llena de riqueza y contenido. 

La lucha, la búsqueda, la huida de lo fácil en intento de do
minar nuevas cimas son virtudes, que -a 1os que só1o cono
cemos el cine amateur por referencias- nos parecen esencia
les al mismo. Yo le propondría a José Torrella que publicara, 
como todo un programa de búsqueña expresiva, el manifiesto 
del cine sonoro que lanzaron Eisenstein y Pudovkin hacia el 
año 1980. 

En esa misma linea de resurrección de nn cine e~erimen
tal y jugando con la nueva adquisición del cine sonoro está el 
guión •Sueño de una tarde de verano•, basado en un texto 
que publicó OTRO CINE. La idea, de grandes posibilidades, es
casamente aprovechadas, se utiliza para sacar al nuevo medio 
de expresión las máximas posibilidades. Así, el contrapunto 
sonido-imagen (primeras escenas del guión), valor dramático 
del silencio (su parte central), uso creador del sonido (sonido 
del mar ante un cartel anunciador de una playa, ruidos de la 
oficina en los comienzos del sueño) y un efecto muy usado 
de René Clair y John Ford, en las escenas finales cuando la 
fuerte música nos impide oír la riña de los vecinos. 

Junto a estas posibilidades, la realización señalará 'tllás que 
en un guión bosquejado no pueden preverse. 

Por otro lado, estrictamente técnico, ofrece ventajas este 
guión para aquel que hace sus primeras armas con el sonoro. 
En primer lugar, el poco tiempo que iste se utiliza, pues el 
film es, en sus tres cuartas panes, mudo. La variedad de so
nidos a recoger, que sirve para valorar las posibilidades del 
medio que se ensaya. Y, sobre todo, una gran facilidad que 
se encuentra en el asinctonismo genexal ~tre sonido e ima
gen, salvando así la gran dificultad, a mi parecer, de 11Ua coin
cidencia absoluta imagen-sonido, sobre todo cuando se trata 
de personajes que hablan. 

A pesar de todo, la ventaja que encuentro al guión es que 
su realizador aprenderá a manejar y dominar un nuevo medio 
de .expresión al que no estaba acostumbrado y que ahora se 
le viene a las manos y se salvará, para lo sucesivo, de Jos 
•efectos de anticine• y del •retroceso expresivo• contra los que 
José Torrella nos pone en guardia. 

• • • 

IMAGEN 

Una oficina en pleno ajetreo. 

BANDA SONORA 

Ruido de una oficina. Te
clear de máquinas, murmullos, 
etcétera. 

Un reloj de torre. Marca las Empieza a sonar el ruido 
dos. característico del mecanismo 

de un re1oj cuanao va a dar 
la hc:ra. Después, las campa
nadas solemnes. 

Primer plano de .uno de los 
oficinistas. Levanta la vista 
con alegría al oír la hora. 

Otro que está hablando se 
corta automáticamente. 

La oficina. Todo el mundo 
se dispone a salir. 

Uu-.s manos femeninas se 
calan unos guantes de malla. 

Una mano masculina descuel
ga un sombrero de la percha. 

Voces de despedida, pasos, 
portazos. 

• • • 
Una avalancha de gente sale 

de un gran edificio. Juan, 
nuestro protagonista. se que
da atrasado. Saca el pañu.elo 
y se limpia el sudor. Se echa 
a andar. 

Juan avanza buscando la 
sombta. Va molesto. Mucho 
calor y muchos ruidos. 

Juan se fija en un cartel. 

El cartel. A.nuncio de una 
playa : el mar ; unos jóvenes 
en traje de baño juegan con 
una pelota gigante. 

Juan echa a andar de nuevo. 
Continúa caminando. 

Juan se da cuenta y echa a 
correr. Coge el tranvía en el 
momento que parte. 

Juan, en medio de la plata
forma, rodeado de gente que lo 
aplasta. 

Dos hombres, a Jos que se
para, tratan de hablar entre sí. 

El tranvía se para. Una pa
reja se despide. EUa va a ba
jar. Ya abajo se despiden en 
voz alta. El tranvía arranca. 
En .marcha, todavía continúan 
hablando hasta que la distan-

Música : fngll. 

Ruidos de la .calle, bien di
ferenciados. Una botijera ofre
ciendo agua fresca. Pregón de 
periódicos, coches, motos, clá
xons. Todo en primer plano 
más fuerte de lo normal. Mo
lestan. 

Bajan los ruidos. Pasan a 
.fondo. 

Ruitlo del mar, suave, mo
nótono. Lo interrumpe el rui
do .característico de un tranvia 
al parar. 

El ru(do del achacoso tran
vía. Rumor de conversaciones. 
El cobrad.or voceando. Y los 
gritos atronado.res e ininteligi
bles de Jos dos interlocutores. 
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IMAGEN 
cia y el ruido ahogan sus vo
ces. Ella intenta descifrar las 
últim3s gesticulaciones del no
vio. Bl tranvía se pierde en 
una vuelta. Ella renuncia y 
echa a andar. 

Muy en primer término, el 
tranvía parado. Arranca y al 
quitarse nos deja ver a Juan 
que entra por un portón que 
da a un patio de vecindad. 

Juan entra. Atraviesa el pa
tio y sube una escalera. 

Entra en una de las vivien
das. 

Entra en una habitación
hall. Media luz y frescura. 
Fuera, por la puerta entre
abierta, todavía se escuchan 
débilmente las voces de Jos ni
ños. Cierra, y el silencio, un 
silencio extr:tiio y reparador, se 
hace en la habitación. La dul
ce claridad y ese si lencio nue
vo contrastan con la dura luz y 
el agresivo muudo sonoro del 
trayecto. Juan se quita lacha 
queta. La cuelga de un per
chero. Va hacia el comedor. 

En el comedor estll la mesa 
puesta. 

La mesa después de comer. 
La misma paz. En una mece
dora, en mangas de camisa, 
está Juan, dispuesto a dormir 
la siesta. A sus pies, un bo
tijo. 

Juan cierra los ojos. Se duer
me. 

(La pantalla se oscurece.) 
Oscuro total. 

Abre : el reloj de la oficina. 
La oficina de Juan. Las me

sas, el tuobiliario igual. En 
cambio los empleados est{m 
vestidos como si estuvieran en 
una playa : trajes blancos, 
pantalones cortos, trajes de ba
ño. Nadie trabaja. Charlan 
amigablemente unos con otros, 
leen periódicos, toman bocadi
llos o reftescos. 

Entra Juan. Viene vestido 
normalmente. Tiene calor. Mi
ra con envidia a sus compa
ñeros. 

Entra por una puerta del 
fondo a una extrafia habita
ción : sólo sus paredes blan
cas, una mesa y, detrás, un 
señor amable de blancas bar
bas. Detrlls, un panel con dos 
mandos. 

Junn, apesadumbrado. Harto 
ya ele ruido y de calor, se !im
pla el sudor. 

BANDA SONORA 

Ruido de chillidos de niños 
que juegan. Dos vecinas riñen 
a voces. Una radio grita una 
guía comercial. 

Se oye la respiración acom
pasada de Juan. Después en
laza imperceptiblemente con 
el tic-tac solemne de un reloj. 

Tic-tac. 
El ruido es el normal de la 

oficina : voces, tecleo de m(¡
quin:ls, llamadas al teléfono ... 
etcétera. 

Sube el ruido en potencia. 
Llega a una gran intensidad, 
alcanzando una fuerza irritan
te. 

IMAGEN 

El señor de la barba, ama
ble, lo comprende. Se levanta, 
se vuelve hacia el panel que 
tiene detrñs. 

El panel : tiene dos mandos. 
Uno pone : cCon ruido•, que 
es el que está conectado. El 
otro reza : cSin ruido». Apa
rece h mano, alargada, grácil, 
casi femenina, del señor de la 
barb:l. Revolotea un momento 
entre Jos dos mandos, lleno 
de ironía. Al fin cambia las 
conexiones. 

BANDA SONORA 

Ruido intenso. En el mo· 
mento de hacer el cambio de 
conexiones cesa en absoluto, 
de modo tajante. Desde ahoro 
hasta que se indique, silencio 
absoluto. 

• • • 
El sefior, amable. 
Juan, sorprendido. Vuelve la cabeza hacia la oficina. 
La oficina continúa igual, los mismos movimientos. 
Juan, feliz, sonríe. 
Salo corriendo, {\traviesa Ja oficiun sin que nadie, al pare· 

cer, le d(: importancia. Pega 1111 portazo que, naturnlmeutc, no 
se oye. 

El sefior de loa barbas sonríe. 
• • • 

Desde la veutnna, la calle en pleno apogeo de tráfico : co· 
ches, tranvías, autobuses, mucha gente. Juan atraviesa In calle 
al salir del edificio. 

Va por la calle¡ de un edificio sale una avalancha de geu
te. Atraviesa por ella. 1'odo el mundo va hablando, comen
tando algo. Juan los atraviesa divertido. 

Continúa andando. En una obra se para a mirar. Pleno aje
treo en la construcción. Hombres y máquinas se mueven en 
un hormigueo afanado. Una grúa eleva una piedra y en su 
esfuerzo se adivina un chirrido de engranajes y cables. El hor
migón da vueltas y más vueltas en una mezcladora. Un motor 
tensa y eleva ~¡ cajón de un montacargas. Juan lo mira todo, 
en su silencio espectral, sin ningún. ruido, de cosas que pnre
cen sin aln111, entre serio y divertido. Repara eu un rincón. 
A la sombra, unos obreros, de otro turno, descansan y comen. 
Uno de ellos habla y habla con una locuacidad extrafia de 
palabras sin sonidos. En un momento todos los que le rodean 
rompen a reír y su silencio se mezcla con el fantasmal y ex
travagante de las máquinas y hombres de la construcción. Juon 
frunce el ceiío y se aleja. Su expresión deja de ser risueña. 

Avanza hacia lo parada de un tranvía. De una cscuelu anlen 
en tropel un montón de chiquillos con delantales blancos. Se 
persígueJt, se enzarzan en peleas que vuelven a convertirse en 
persecuciones. Uno echa el alto a otro amenazándole con las 
pistolas de sus dedos en punta, afilados y que disparan mien
tras el otro cae muerto entre gritos. Juan avanza entre ellos 
huraiio, sin atreverse a mirarlos. Otro grupo le rodea deján
dole en medio de un corro dando vueltas en su tomo, cantando. 
Rompe el círculo malhumorado, dejando asombrados a los chi
quillos. 

Alcanza el tranvía en el momento que éste arranca. Sube 
en marcba y se acoda pensativo en una ventana. Todos a su 
alrededor hablan. El cobrador se dirige a él infructuosamente 
y al fin tiene que tocarle en el hombro para que le atienda. 
Ko puede resistir más y sin esperar a que se detenga baja en 
marcha, andando nuevamente núentras el tranvía se aleja. 

Está en uua calle más alejada del centro. llenos personas, 
que van de prísa, a lo suyo. Un ciego pregona sus cupones. 
Un coche con altavoces pasa anunciando un producto. Un hom
bre, que grita sobre el micrófono, saca la mano y arroja un 
puñado de papeles. Los niños se precipitan a recogerlos. El 
coche se pierde en la calJe. Todo vuelve a su calma. Juan, que 
estaba parado, echa a andar. Se aleja de nosotros. Una ráfaga 
de aire que hace volar de nuevo los papeles que aún quedan 
en el suelo. 
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Estamos ya en los suburbios. Las c¡:sas achaparradas, medio 
derruidas. De una vcnt:tna están colgando unas cuantas pren
das húmedas. El suelo está lleno de barro reseco. Unas cuan
tas vecinas cosen, chnrlaudo, sentadas, aprovechando la sombra. 
Juan pnsn por alH, las manos en el bolsillo, la chaqueta al 
hombro. Un poco n1ás allá un niño intenta tocar algo en nna 
destnrtalada ocarina. Un perro se estira procurando no tocar 
la parte bañoda por el sol. l.a tierra arde. El perro ve a Juan, 
se levanta y comienza o. lndro.rle. Juan lo sepnra dándole con 
su chaqueta.. 

Continúa cnminando y snle ya fuero. de la ciudad. Una vfa 
pasa por delo.nte de él bordeando las construcciones. Más allá, 
el campo con sus surcos agrietados de una tierra áspero., ca
liente. Boja por ~n terrapll!n. 

Por entre los cnrriles vo. un muchacho de unos diez años 
entretenido en sólo pisar los trnvesaños. 

Junn se sienta en una piedra. 
En el otro Indo unas mujeres hacen punto, sentadas a la 

sombra. 
El niño camina despreocupadamente. A lo lejos aparece un 

tren, coronado coa uu nito penacho de humo blanco. 
El tren avanzo. imponente. Una máquina gigantesca, espan· 

tosnmente silenciosa. 
Las mujeres han visto venir el tren. Miran un poco pre· 

ocupadas por el niíio. 
E l tren. Ul fogonero arroja una paletada de carbón. El ma

quinista va observando. Ve algo, el niño, y tira de la palanca 
del silbnto. 

Del escape snle ~u penncho de vapor. 
El niño no oye nada. Su cara continúa impasible. 
Juan empieza a poner interés en lo que ve. 
El niño en primer término. Al fondo, ya cerca, avanza el 

tren. 
Las mujeres han dejado su labor. Gritan avisando al niño. 

Silencio. 
La cnrn del niño impasible. No oye nada. 
Las ruedas y bielas de la gran máquina funcionando a toda 

velocidad. 
Ul niño se ha parado, recoge unns piedras. Lo vemos desde 

el tren, acercándose más y más. 
E l mo.quinistn se aferra a los frenos intentnndo inútilmente 

parar a l tren. 
Gritos mudos de terror de las mujeres. 
La mnno de Juan, apoyada sobre su asiento, se crispa ara· 

fiando con sus uñas la piedra. 
Vista general. Un grupo de gente arremolinada en la vía. 

El tren se empieza a parar en la lejanía. 
Juan se ha levnntado y, apesadumbrado, se va. Entra en la 

calle de nuevo. 
Una calle largo., recta. Las casas de un piso, pegadas al 

suelo, grises. Anochece. No hay nadie en la calle. Juan se 
aleja. En su camino se encuentra un bote tirado, le va dando 
patadas. No se oye nado.. 

(Oscurece la pantalla.) 
Estamos de nuevo en el patio de la casa de Juan. Media 

tarde. Silencio. 
En una casa de enfrente. En nna habitación-comedor, una 

radio. 
En su casa, Juan continúa dormido. 
En la otra casa, uno. muchacha se acerca a la radio. 
Juan, dormido. 
La mano se ncercn peligrosamente a uno de los conmutadores. 
El botijo, al pie de la mecedora de Juan, con su panza 

fresca. 
La mano acciona el conmutador de la radio. Suena el ctic del 

contacto, bien perceptible. 
Juan continúa dormido plácidamente. Un momento de si· 

lencio. 

Lo. radio : comienza a sonnr nna música violenta, entrec.or· 
tadn, a toda potencia. 

Juau se despierta sobresaltado. Se acerca a la ventana. 
Junn en una ventana y la chica en la otra, tratan de en· 

tenderse a gritos. 
Pero sólo les vemos gesticular, pues la música no nos deja 

oír nada. Lo llena todo con su ritmo potente. 
En una habitación, la radio. 
En el suelo de la otra, al pie de la mecedora, está el botijo 

con su barriga panzuda. 
La música se oye más suave. 

FIN 

Joaquín de PRADA 

Nota de la R¡¡dacción. - La falta de difusión del cine ama· 
teur, debida a su peculiar y limitado sistema de exhibición por 
existir solamente los originales de los films, es responso.ble 
de que quienes le conocen t an sólo por vía indirecta, sufran 
confusiones como la del autor de este trabajo, al créer que 
el cine amateur no ha dispuesto hasta abora ctel elemento ac({s
tico. Debemos precisar que nuestro redactor-jefe José Torrella, 
en su artículo «l Hacia la desnaturalización del cine amateur ?» 
(OTRO CINE, núm. 15, p{tg. 9), al que pertenecen las citas de 
Joaquín de Prado., se refena de una manera especial a los pe· 
ligros de prevalencia de la palabra sobre la imagen, que puede 
entrañar la nueva facilidad de incorporación del sonido a la 
película, y que de hecho ha d.adc ya sus frutos de anticine. 

Pero conviene aclarar que sin sonido incorporado, con la 
ayuda de un tocadiscos de doble plato, el cineísta amateur ha 
venido realizando desde los inicios d~ su actividad una labor 
paciente, esforznda, personalísima - en algunos casos puede 
calificarse de heroica- de sonorización, exprimiendo rodas los 
recursos expresivos de la música y de los sonidos. Podríamos 
citar vnrios títulos de films en que el factor sonido resulta 
decisivo, por ejemplo : COtrtrastes, de Llobet-Gracia; El espf. 

riltl del vie11to y Fantas(a lr6gica, de Enrique Fité ; Gotas e 
Impromptu, de Pedro Font ... Aunque, claro, ero. inevitable que 
en alguna proyección fallara la coincidencia. 

Estas precisiones, no obstante, no restan valor alguno ni 
guión experimental de Joaquín de Prada que acabamos de 
ofrecer, y cuyo interés como especulación expresiva del con· 
traste acústico entre ruido y silencio es, creemos, totalmente 
virgen y nos gustaría ver plasmldo en realidad fílmica. 

- Como puede ver, montar una película es una cosa suma• 
mente sencilla. 
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Las 3 operaciones básicas del c1ne: 

filmar, montar y proyectar 
maravillosamente sencillas y seguras con 

e la cámara de 8 mm. 

~~ modelo S 2 R con célula fotoeléctrica acoplada a los des 
objetivos. 

Platina portaobjeíivos, de corredera. 
Visor con corrección de paralaje. 
Velocidades de 8 a 64 imágenes. 
Imagen por imagen. 
Objetivo 12,5 mm., f 1: 1,9 ó f 1: 1,5 
Te)eobjeíivo de 36 m/ m. f 1: 2. 

e el proyector de 8 mm. 

j\ÍücZ«ia 
Potencia luminosa: 500 a 750 vatios 
Lámpara piloto. 
Paro sobre imagen. 
Marcha atrás. 
Doble garfio de seguridad. 

e y la visionadora 
animada P.i:nJ' Editct: 
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.J . MONTORIOL 

LA CAJA y EL CONTENIDO 

Recuerdo pt·rfectam~ntc cuando, hará ya co,;a de algtmos 
año~. rlcs~nhrl t•l cim•; cuando traspasé e l límite que separa el 
entrcteH('rí\t' t•on una cosn y el prc .. cup;trse 1>or la misma. Desde 
aqul'l cntull~t·s he repasado 1ntu:has ''eces las diferentes etapas 
por las c¡ ue hnn cli~cunidu mi~ gustos en lo que hace re[crencia 
a l s(opt iHIO arlt•; In~ he compar:odu, adt:más, con las de otros 
situadu~ t•n idénlk·as condiciunts, ¡>rincipaltnente nmigus mordi
dos por In~ 1nismas i nquic tuclt·~- Y he observado, cosn curiosa, 
qu(: casi tudoA aquc llos C(llt· si(• nl~: n :tficióu por t:1 verdadero ciue 
t;t• h:llt visto obli¡wclus n recurrer tlll cnulino semejante. 

Ocurre corril·ntí'mcnte qnc aquellos que conocen sólo super
ficiallnt•ntc una eosn se crecn los más enterados : los que sólo 
han c:nntempi:Hin e l cinc a lrav(•s de 1111 minúsculo agujero no 
tiem•n dudas. l'or lo dt•¡nás, sus rntuncltiS afirmaciones van siem
pre ilustradas cun citas tk pcllculas (la mayor parle de las cur~les 
110 han visto - desvcnhljns de su corta edad y de la pobreza 
de 11uestrns cincmatec:a:< ). acompaíiadas de los nombres de sus 
directores, guionistas, camer:uncn ... 

Es curioso :maliznr quienes resultan los más citados: Robcrt 
\\'iene, )can Hpstcin, l'aul We!(euer, Fritz J.ang ... );1 que decirse 
tiene, pues, qnt• los expresinni,.;tns de la primera postguerra se 
llc,•an sus prefc1 eneias. ;-\q!ras imágenes, fuertes claroscuros> 
y mejor que mtjor si nl¡¡-(m loco, algún maniático o, attn mejor, 
algún vampiro, campen n sus anchas pnr la pantalla. He oído 
afirmar n unos de esos recién interesados por el séptimo arte que 
l:~ línea argumentnl no importaba un ápice; que cualquier ton
tería contada en bellas imúgcncs P<l<iía resultar una obm maestra. 
Y es que, como niños que recihen tUl primer regalo, se quedan 
pasmacll1S ante lu prccio~u de la caja qne contiene el juguete. 
Pero, por bella que sen la caja, hay que abrirla y ver su con
tenido. 

r.os que me conocen a través ele mis artículos, saben bien que 
soy un cnamomdo de 1!1 faceta plástica de nuestro arte, que nada 
tengo en contm ele los virtuosos de la imag-en. Pero este virtuo
sismo se debe apoy:~r sohrP algo. l.os que descubrieron la esttctica 
y la p receptiva cincmt\lo¡nMica, se quedawn tan embelesados 
ante sn propio descubrimiento que abusaron ampliamente de él. 
Es por ello que su~ películas -las tan citadas y alabadas pe
lículas de la primera mitad de todas las historias del cine- son 
sólo curiosidad~~ para sesiones de cineelub. Curiosidades diver
tidas, ¿qué duda cabe?, interesantes y aptas para ser visionadas 
numerosas veces, pero curiosidades frias. Son cajas magníficas 
que nada contienen en su interior. ~in embargo, debemos mostrar 
siempre reconocimiento a sus artífices : sin ellos no hubiera sido 
jam{¡s posible el colocar nada dentro del recipiente. 

«Y tÍI ll(>S dices esto -podrá ubjetar alguien - después de 
haber alabado infinitas "eces este "essai" de Jeau )fitry, P<~ci· 

fic 231, en el que no ocurre absolutamente 11ada .• Sí, no ocurre 
nada, pero, al revés de e~ns dramones mejicanos y argentinos 
de tanto i:xito, en que ocurn• todo, hay vibración humana. \ihra 
el humhre. l.n inquit:tud del direct•JT, "~rcladeru poeta ele las imfl· 
gcnes esta vez, \'ibra a través de las ruedas y de los raíles, a través 

de los cruces y de lus empalmes, a tra,·és de las sei1ales, n 
través de los cnhles y de los puentes ... Ht: aquí, pues, lo que 
debe contener la caja. 

Pero en lu actua lidad continúa hahicndo constructores de 
bellas cajas vncías - nd~:más, claro, de la gran mayorfa que las 
const ruyen vacías y con fl•aldad. m maestro actuaJ de ellos es 

Del film 
VACACIONES 
EN ROMA 

AJrrcd Hitehcoek. llace poco lo fueron aún Fri~" T.ang y Rohert 
Sioclmak. A veces nos las presentan tan perfectas que de buena 
!{'lna renunciamos incluso a abrirlas y nos eutusiasmamos. 

1 Qué diferencia, sin embargo, entre ellos y los '·erdadero~ 

c:rcaclures - no artesanos- que nos briudan obras completas : 
problemas planteados y resueltos en soberbias imágenes! Ante 
todos, \\'illi::un \\'yler y john Ford. Luego, G. W. Pahst, René 
Clnir ... 

Hs evidente que cada cosa deberá estar metid¡o en sn eajn : 
las imlif,(enes tendrán que contamos la historia en el tono apro
piado. Si ello no ocurre, se produ-ce un choque eu la ~ensibiliclad 

clcl espectador. Tenemos dt- ello un ejemplo relatiYamcnte reciente 
en l'ac·clcioucs romcruCis, de \\'illiam \\'yler. Como ustedes saben , 
\\'ylcr, nparte de s<·r, sin <lud:t tll¡:una, el mejor d irector actua l, 
cr. un diredur Juc:r·tc (va lgan algunos títulos : El forastero. Lu 
lc;l>a, La /¡cr-cctcra. Hl'igatitt :.U), con un estilo tremendamente 
acusado. l' ue!' bien ; a l cm-.arzarse c:t1n una producción superfi. 
c ial y a legre, hn sahirlo, como g-ran maestro que es, adaptarse 
cnsi siempre a l estilu qu~: cuadm a una historieta ligera. Y digo 
casi siempre, porque hay una sola excepcióu : la fuga de la 
princcs<t. A 1 en frt>ntarse con esos planos, \\'yler ha caído 1.'11 

In lrampn ohsesiouante que es siempre una fuga. No se hn 
acorcladn que se halla ante una simple tra,·esura y se ha enre
dado en unos planos - "oherhios en sí, con una pasmosa movi
lidad e iucisivos encuadre:~. pero totalmente fuera de lugar-, 
que convierten la o;eeuencia en la morbosa huida de un ser 
acurralacln. Suutc c¡Ut• la graciusa (igura de Audrey l!ephurn 
átenúa nCttahlt:mentc ll efecto. Si al2'ún día vuelven a vt'r la 
ptlíenln, cnsn prohahlt•, fíjt-nse en ello, ya que es un ilustra· 
th·o ejemplo de error cometido por un A'ran artífice; que lc)s 
crrore~ ennwtidus por la amorfa masa de direetures que mueven 
la m:'lquinn cinemato)!ráfiea no apmvechan a nadie. 
~in prt:tt:nder, como Riciotlo Canuclo, que el cine sea la con· 

ciliaciún de las dcmfts arte!', sí diremos, para terminar, que e l 

cinc es nl¡to más CJU<' un arte plástico, algo más que la simple 
cstéticH de las illlágencs en movimiento. E l cinc pusee -o debe 
poseer - una cosa que lo coloca muy por encima. de un simple 
arte plástico: un¡t fnrmidnble dimensión humana. 

J. MONTORIOL 
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PERO~RULLADAS A GRANEL 
Por Do mi ng o GI MÉ NEZ BOTEY 

11 

Si pcro~rn llnrln l'~ una ,·c,rdnd que de tau sahicla puede ser 
iucorrcctu repctirht, la!' vtHclnd~s (a!i Í lu creemos) ~.c:uí descritas, 
pu t sahida~. no pn~d<.•n ~er originak s. Son de todos. rero por 
lo mismo, tnntbién de l que firnHt. Esta perogrullada va dedicada 

a quien pre te ndía Rnhcrlas yn toda~ ... menos ésta. 

• • • 
Hsta nw,; e nsaya ndo un nuevo !>Ístcmn parn g raduar la sen

sibilidad dl' las c mnlsiun.,s. Sí, g('{wrcs, nu sistema más ... ¡pero 

definitivo! ¡Se aca l>arou los líos! 
T.a hase es muy scnci ll :. : Cogemos las graduaciones Din, las 

A. S. A ari tméticas, las A. S. A. logarítmicas, las General Eléc
tric, las \Ycslou. las Rcheincr euro¡>cas, las Scheiner americanas 
y las H y D, la$ !>lllll:mws y sncamos el promedio. El nú
mero resultant.: ser:i, tspcr:unos, a partir de la publicación de 
esta perol{rnlladn, el iudicc universal. Propongo modestamente 
distin¡.ruir e~te sistc·ma por el nombre de dndices universales 

reunidos ~istém:t O.I..J..A.». 

• • • 
,\lovilí.tcJd dr CtÍIII<lr<t un quiere indicar ncce!;arjameente que 

la cámara ~ira o ~'" trilslada. l'a5ar, en el montaje de un film, 
de un plano g~tu:ml a un primer plano. aunque los dos tengan 

el campo inmó,·il, reprc~l'nta tambi~n un movimiento de cámar a 
en el sentido de profundidad. De la combinación de este movi
tuicnto con e l derivado el<' la ·wrintad de ángulos con que dos 
o mús planos de un mismu valor puedttl ver un mismo obje to , 

surge el v~rdadero ltll'ollu ele la expresiún ciuegráfica. 
.. . . 

Otra modalidad ele movimfcu/o de c{lmara es la llamada mo vi 
l idad en el lil'lllf><l. 1,:,; la facultad que tiene una cámara cine
matogrútica de alterar <•1 factor ticmp•> accluáudo/o o ,-etclrdáu
.to/o. Hl nccleraclo nus pro¡>on•iona sílllcsis; el retardado, amílisis. 

• • 
Hn el arte de la f.':o.prcsión cineJ,!r:ífica muchas veces es más 

emotivo, explicito y pcn;uash·o un mo,·imiento justo e inten
cionado ele cámar:t (mcwimient<J en uu mi¡:mo plano) que todos 
los recursos expresivos dtd actor. 

• • • 
Con sólo los recurso~ dt•l moutajc, el autor d~ un film puede 

hacer variar el sentido dmm(llico de una escena. 'Lna buena 
interpretación, por lo t::nto, es el resultado de un director + ac
tor + montaje. 

• • • 
Tndud:thlemente, las J><'ro¡,rrullnclas francesas tienen más ... e-ra

cía. Leemos : 
•Si los profesionales tienen sus fihns de gran espectáculo, los 

amateurs tenemos nuestros tilms de pequeño espectáculo y otros 
que ... ¡ni espectáculo son !• 

• • • 
cEI hecho de terminar un film con la frase «The end• en 

luga r de «fitu no confiere forznsamente a ,-uestro film una clase 
lnternacionnl. • 

• • • 
En la film ncil>n de d esfi les, procesiones, etc., convien e tener 

p resen te algunas rl'!:d:t~ : 

tt) ~.. pnnor:tmizar n •contmmarcba., es decir, en sentido 

contrario ni del desfile. 
h) '"" montar dos vistas s ucesivas en las que el sentido del 

desfi le (pm hnherlas filmado d~sde puntos opu estos) sea utw 
contrario n·specto a l otro. Conviene intercalar a lgún plano que 
armoniC<· eslus dos movimi<.ntos contrar ios que p ueden dcsoriett 
tar :11 <.·spectador rt'spccto al sentido real de la marclta. 

• • • 
l'na fúrmula sencilla pam, sin ~ran talento cinematogrMico, 

rc:tliznr lilms correctos es la has:tda en estos cinco puntos: 
1.<> l'lanc1s variados. 
:2." An~ulos diferentes. 
3.Q T.ongitudes variables de los planos. 
J.<> l-:$tabilidml d~ h ima~t·r t. 

~-" Continuidad dc la idea. 

Ahum que es tatt f{tc i l a los cinelstas sonorizarse los fi l m~ 

por medio de la pi~t:1 utagu ética, creemos interesante lt::~ccr hin
capié e n el vcrdadct o seutido ciuematogrúlico de la pala lira. 

T.:t pa lahrn, o victrc en socorro de la imagen o es un nu~vo 

med io de expresión complementa ria; precisa o asegura la na
t'TaCión o los encadena m icnlos y lrnusiciones de secuencias; 
suprime los det:tlll's supedluos, alige rando ln acción. 

r 
1 NUESTROS ' C IN EÍSTAS 

1 

SUB E N A 

SAN BERNAT 

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

(por Poloutordero) 

CLIMA SECO MÁXIMO CONFORT 

l os fes tivos, Miso o los 12 y medio 

~ ....... T. E .. L .. É• F .. O .. N .. 0 .. 8 .. d .. e .. M•o• n .. ts· e· n .. y ...... ~ 
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LOS MEJORES EQUIPOS DE CINE SONORO 
Y MAGNETOFONOS 

AMPRO 
FAMOSOS PO~ SU CALIDAD 

Uno maravillo en cuanto o peso y colidod. 
Completo con oltovoz en uno solo moleta. 

4 vatios de solido de amplificador. 

"SUPER" 

STYl/ST 

STYLIST 
"D E LU XE" 

El más sencillo y completo pr"~· 

yector. Lámpara de 750 vatios. 
Un solo botón de control poro 
marcho adelante, oirás, poro 

sobre imagen y rebob' noje. 

Máximo rendimiento en mínimo de volumen y 
peso. Con oltovoz en uno solo moleta. lO vatios 
de solido 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 ode· 
lonto en proyectores sonoros de 16 mm. 
Completo en dos maletas. 15 vatios de 

solida del amplificador. 

hi-fi 

Magnetófono automático. Lo expre· 
sión de la técnico más avanzada en 
magnetófonos de alto calidad. 4 va· 

tios de solida de amplificador. 

LITERATURA E INFORMES DETALLADOS: Exacta , PASEO DE GRACIA, 120 • BARC EL ON A 
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SECCIÚN UE CINEMA AMATEUR 
•. tel 

Centro Exrm·sionista de t.:ataluiia 
Calle Paradla, 10 8 A 1t C E LO N A 

INICIACIÓN DEL CURSO (1955-56) 

Hn este cnr~o, y n ¡wlicibu <~<' vados !<o.:ios, la D irect iva se 
hn i1npucsto h• ohl i¡mcio'm clt• cclchrar St.!~Íón semanal , o se;• 
todos lo!\ nd(•rculcs , eu lugar de miércc>lts nltcrnos como se veuín 
haciendo t•n lus último~ ..-ur~os. 

Las st•siom•s cmpczamu c l Hl de uctubn· con uu ccnnent:~rio 
suhrc d XVll <..:oucun;o fnlt·rnaciuunl de la U~fCA y l>myecci6n 
de varios Filuu; de In fihuotccn propia. 

lll ~li tkl m i!<mo mes s~ cclchrú la V Sesibn del Ciclo • El 
amateur habla clt• !'11 pclículn•. Esta vez fné Pedro .Balniiá B., 
del grul'u al.us j.:.vcue:< del cinc amateur•, quien h:tblú de su 
Cilrn Eulro· 1.oías; se prc•yel'lo'• l·~te, buho un turnu de pregunta~ y, 
fiualmcntt·, fucrun pruycctndu,.. t:unhiC:n uuos fragmentos que 
Jlalnii:'\ había empezad11 a rodar cun un protagC~ni,;ta distinto. 

l.a sesi{nt del :! til' nuvit·mhn• fué dedicada a cprimeros films 
ele primt•ro,; cinl'istns•. St• prc>yeclawn films de la •prehistoria• 
del cine amatcur, dcbidu~ a Sah•ador Rif{t, :\lodestn Gual, Juan 
l'rats y Hclrniw de <..:arah. 

1~1 · !1 de nm·it-mhn ,.t' n·anudo'1 d ciclo • El Jurado tiene la 
palahr:u. ¡:ranciscu lh{tñt:7 anali7;, el film de Enrique Fité 
.\"oslal¡ria. que fue! prnyt·ctadn, terminando In sesión con un tur· 
nu dt• prci(Unta~ y rt•s¡mo:stas a car~o d('l propio Tháñcz. 

Hl Hi tu,·u t•fecto la 1\' :-;.:sil>n de la serie •''aJore!' del Cine 
profesinnat.. lnte¡:rc't ti J"n¡.:rama nna selecciún de cortometra
jes presentado" tn In lll Bitenal Hisp:wuamericana de Arte. 
l'cr cfcr (;WH<'U Slrct.,5fll (alemán ; Touloust Laulr<'C y Fcm:/rcs 
ouvu/cs (fmnt•t·ses); J.t'.( so11s rrlrout••;S y Le pelil moucl.: 
<t' Ed¡rurcl 1'1 )'IIJrclf (la·l!:':tS). 

!'ara e l :!:J estaba pru·ista la tercera prnyect·iún ue fotogramas 
de «ll istoria dt:l Cin.-•• de la Ribliuteca de Cinema de Del miro de 
Caralt, pero tnvo q tH: suh,.;tituirsc por otru programa a cau~a 
de 111\ impcdin~t•nlu <ll• tipo familiar que no permilió la presencia 
tlc l sciwr dl· <.:an\ll. Fm·rnn proyt•ctndO!< \'arios films <le Felipe 
~ngués y de Jor¡:-e Ft'lin. 

Finnlmeutc, e l 30 ~e dc<licú la scsicín eu homenaje a la m"· 
nt (>riu chd t•inl'lsta Juan Salvan!' (t. p. d.). Describió una glosa 
biogr:.Cicn d<.' .[unu Snlvnns y de su Clbra jusé )l.a Aymcrich, y 
fueron proyectndos varios dl' su.. films, lodos dt anteguerra 
puesto que Halvaus muriú u1 d año 1\l::lG, destacan,l<• los de 
argumento l..'<'ll<'IIIÍC dé l'e11us y So diguis mai. .. As•stic) a la 
sesión la seliura viuda de Salvan¡; y varios fnmilian:s y amigos. 

INFORMACION V ARIA 

EL FIUT T>l~ l'l~lmO FO:'\T ~OBRE r:()~TJl.LES.- Si: pro
''ectó en Tarrasa, t•n el ~al<'m Cataluña, el lb de no,·iembre, d 
documental ar~umentadu rodadu .-n la Leprosería de Fonrille!' 
por l'l cincista amateur Pedro Funt que lle\-a por útulo El tí/timo 
villanct.:o (doblaje de Rndiu Barcelona). La velada, que tuvo 
car:'.ctcr benéfico en f:1vor de la propja Leprosería, empezó con 
una charla a cargo del Padre gurique Rifá, S. J., sobre l'l tema 
•Foutilles, gesta de nmor., y fu~ completada por otros films ya 
conocidos de l'edro Fcml, t·ntre ellus Jlarioncfas. 

Pocos dfas dl'spu~s. el -1'! de nuviembre, este importante film 
amateur era dado (1 ccmocer en Barcelona (l'alacio de la )litsica), 
cm s~:sió11 organizada por In revista cl.a P'nmilia•. 

•A:\ II COS Dt•: l.A FO'l'O(:RAI~IA V DEL CINE A)IA'l'ElJ!ü 
(.\lurdn). - Continuamos con 1'l'dru f.'ont. T.os amnlt:urs ele l 
)furcia ct•l<•hrarun una St.'sibn el ll() dl' rJctubre, en el Cine Hex, 
tll'dicada al intl'lll:tl'Í<III:tl ci1tdsta larrasense. Fueron proyt.'ctado, 
sus rilm11 lk."'"K<IIio. l'oi'lH't u t•h•ir, Colcts, Rojo y ctzul. N<'· 
t/llllckccs y .lltlliOIIt'lr~>. 

CJ·::"TRO TH•: SA:'\ I'IU>RO Al'OSTOL (B:ucelona).- l'resen
tado;. y cnmt·utaclos por Jns(· )f.• Aymerich, se proyectaruu (11 

<·sic Ct·ntrn. <·1 '!7 dt: noviembre, tres (ilms de Enrique l'itt'! : 
l'orlct ({osct. l<t'lotuo y \'oslrtl;:i<l. 

C.\:'tL\RA Cl.l'll (~ahadcll).- El Hl de noviembre dl'dicó tsta 
entidad, c:n "u lucal svcial, uun >'<'»iúu n la obra del cineísta 
Ft·lipc Sa)!ul-;., con los films Baile de disfraces •. Harlc 110 t's 
1111 die>.<, Colll/'lll·t•<'ll/<1 cll' irl<'ciS. Sc•ntcslr<> y Dcfsitcfc. 

FO'I'O-FII.)I HW. \'AU.ES (Granullers).- lknt1o de varios 
actos or~;~nizndos cun motivo del J r A11iversario ele su fu~tllnciún, 
l'~ta t·lltidnd (•Aso~iacir'lll cito aficinnadns•, como se subtitula) 
~<·lehrí• t'l 1·1 dr.> novit•m hrl' nna sesi(tu el<' cine documental ofrc
l' Ída como honl<'najl' a la Asnmhl<'a l.ocal de In Cru;-; l{ojn E~pa
iíola con Uhltivo ck s uo< Bodas de Orn. 

A(:IH'l'ACIO:'\ <.'lAg AMt\TEUR DE l.ERIDA.- Ha qul'dadn 
e<~ustit.uíd:l c:stn. nut·va <•ntidad lcridl'nsc, con la s iguiente Jutlla 
l>1rl'ct1va : l'n·l!tclentc, don Jo~é Estadella Alhiñana; Vicc-l'r~si
dl'ntt•, dnu E~tanis lao dc K . .)lontaiia Pradera; Secretario, don 
}oac¡níu Rt·rnat c:omhan; \'ice-~t·c-rctario, don jorg"e )loutntia 
Carrl'ra; Tt·sort ro, <lun jus~ Sarrate For¡!a; Contador, duu Jnnn 
Bani l'nrqUlt as ; Bihlintecnt iu, don )fanuel l'reixa }ové ; \'ocn· 
lt:~. dnn Ft•rttandn ~ircra f'ni~dellh·ul, dnn José C~uiu Ahellc) y 
dn11 ju~c! Snll•r ~ahaté; \"nealc" adjuntos. llvu Francisco Porta 
\'ilalt¡¡, clun Antoniu Sircra Cené, don T.uis )fejón Carm~co dun 
Federico Ruit. (:nitia y dun Carlos Esquerda Segués. ' 

El día :!>. cll' uctuhre ~•· rcali"•'• una se;.iún con lns (ilm~ 
1':11ropa, ele: .-\ntuniu ~ircra Ct·né, y l'rtsaj<'S /U Fieslrt 1/d\'t''· dt· 
Ju~C: E!'tadt:lht Alhitinna, amhu!< eu cnlor. · 

El CINEÍSTA, 

SU MASCOTA 

y su 
CARACTERÍSTICA 
por 

Salvador Mestres 

El cineísta: JORGE JUYOL 
Su mascota: Conejito Tambor. 

Su característica: Repiqueteo juguetón cuando filma; 
toque a rebato cuando escribe. 

18'- 2 10 



S 

~' 

S 

p 
a 

JI 

a 
n 

y 
a 
n 

S 
e 

DE GRAN INTERES PARA LOS CINEISTAS AMATEURS 

A menudo los cineístas amateurs tropiezan con dificultades cuando intentan impresionar 
película en la vía pública y algunas veces se han visto obligados a desistir de su propósito por carecer 
de permiso de rodaje. Esta era una cuestión que la Sección de Cinema Amateur del C. E. de Cataluña 
se propuso resolver y el propio Presidente, O . Felipe Sagués, en un reciente viaje a Madrid, interesó 

MINISTERIO OK INI"ORM-'CI<)H V T URISMO 

DHtZCCION GEN&RAL OE CINEMATOGRAFIA 
Y 'rEATRO 

Sección de Cine 
> llf'-n' 

En contestación a la petición formulada por 
esa SecciÓn·de Cine Amateur del Centro gxcursionis
ta de Cataluña , cÚmpleme comunicarle que de acuer
do con lo establecido en la O. M. de ló de IIIBrzo de 
1951 están excluÍdas de la P.revia obtención del per 
miso de roda,je aquellas p(Ü:Ículas que se realicen -
con aparatos toma" istas de.S , 9 y medio ó 16 mm ., 
realizadas por personas no profesionales con fines 
¡,articulares y sin emplear elementos t~cnicos ni 
artísticos y_ siempre <;ue su fina~lidad no sea la edi
ción de películas comerciales . 

En consecuencia con lo anteriormente dicho , 
los realizadores afec~os a la Sección de Cine Ama
teur riel Centro Excursionista de Cat aluña quedan 
exentos de obtener previo permiso de rodaje para 
sus películas siempre que las mismas no estén des
tinadas a su ulterior exhibición pública, ni su fi 
nalidad ulterior sea comercial. 

Lo que comunico a Vd . para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a Vd. muchos años . 
Nadrid, 14 de 1955 

EL DI 

SR . PRESIDENTE UE LA SECCION OE C!Ni.: ANATEUR.- CEN'tRO E.XClf:lSIOtUSTA JE CA'rkLUi-.A . -
9An~ZLC!:t.. 

vivamente su solución al Oi1 ecto r Genera l de Cinematografía y Teatro, D. Manuel T orres. La 
primera jerarquía cinematográfica del país, que ha demostrado en todo momento un afecto especial 
hacia el cine amateur, prometió la solución anhelada y, tras el curso de la oportuna petición escrita, 
ha contestado con la comunicación que nos honramos en reproducir. 
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XIX CONCURSO NACIONAL 
DE CINE AMATEUR 1956 

r. O N \' O C A T O R 1 _\ 

l.a Sccciím de Cinema Amateur del Centro Ex~ursionista de 
l'atnlutia, cum¡>liemlu su misiúu de urganizar anualmente el 
CONCURSO l'Al'lONAL J>E l'INE:IIA. A:IIA'l'EUR, convoca e l 
XIX Conc:-ur~o. C(lfl"CS)lotHiil'ntc a Hl5G, invitando a todos Jos 
ciu tdsta;; aJJtaleur~ cs¡>atiulcs a presentar sus films en el mismo, 
y rt:conláudol~s que (•¡;la es la única manifestación públic-a, de 
caráctn nacional , <1~: la producción cine!stica amateur. 

Hl certantcn Ht' n'¡:'ir{t por hu; siguientes 

RA SES 

CONCURSA :'o<'l'EP.. - Podrfln tomar parte en este Concurso Jos 
films amaleurs imprcsionnflo~ dircctnmctüe sobre película iniufla
nt¡~ble, en cunlquiem de los anchos de IG, 9'5 y 8 mm. y realizados 
por ciue!stas C!lpañolcs, residentes en España o en el extranjero, 
exceptu{mdose solamente los films que hubiesen sido presentados 
al Concurso Naciumtl en años anteriores. 

Se admitirá la partictpacicin de films .-fuera de concurso», 
cuando sea solicitada por cincíl'tas que hayan obtenido •Premio 
extraordiuario• o un mínimo de tres «:lfc<lallas de Honon en 
Concursos ;o.;acionalts anteriores. 

TEMA.-· El lema de los films es libre. 
Para la publicación dt'l fallo, el Jurado agrupará los films que 

hayan resultado calificados, en los tres g.;ueros fundamentales: 
cAr!!umento», •Fantasía• y cDocumentah, según el aspecto de 
más valor e importancia que haya apreciado en cada llllO, inde
pendicnten¡ente del ~ténero en que le ltuhiese inscrito el autor. 

La definición de cada uno de dichos géneros o grupos (según 
el Cougreso Tnternacional de la l'~ICA) se inserta como orien
tación a l fin;~ l de l;ts bases. 

INSCRIPCI O!'\. - Se fija un plazo para la inscripción de los 
films, que terminará el día 4 dt: abri l de 1956 a las 20 horas. 
Para efectuar In inscripción basta entregar, o enviar, a la Secre
taría de h1 ~<·cciún de Cine Amateur del Centro Excursionista 
de Cala lttiia (calle Parnd!s, núm. 10, pral., Barcelona) el Sobre 
modelo oficial etc f>adldf>ad61l, que la propia entidad organiza
dora facilitar{• a quie11 In ~olicite, y en el que deberá ctuupli
mentarse el siguiente c uestionario: 

a) Título n lema. 
b) La pala!H(I cDocumentalo o ·~o Documenta!., según sea 

e l caníctcr dominante del film, con el único objeto de agrupar 
las sesiones de calificación. 

e) El número de hnbinas y metraje total (recomendándose 
la máxima exactitud posible). 

d) El ancho de la película. 
e) La indicación •Color» o cRlanco y ~egro». 
/) La indicación •Sonoro banda óptica•, si el film es souo

rizado por pista fotográfica imprclia en el mismo; •Sonoro pista 
magnética• si lo es _p<>r pista magnética adherida a la misma 
película ; •Discns• y re,•olnciunes de los núsmos, si debe efec
tuarse la sonorización con ncompañamientu de discos fonográficos; 
«)fiero• si debe emplear~e micrlofono; c:IIagnetofono» si elche 
efectuarse con cinta o hilo ma¡wetnfúnico. 

g) La palahra cRclieveo <'i el film t-s en tres dimensiones, con 
indicación del sistemn, " la palabra •Apaisado» si es impresiona
do en esta modalidad, y su sistema. 

11) La marca del material "irgen y de la cámara empleados, 
en caso de que el film pueda optar a los Premios de cooperación 
para los que es necesario :ti Jurado conocer tales datos. 

i) La palabra •Debutante» en el caso de tomar parte por pri
mt•ra vt•z en el Concurso )lacional, y al solo efecto de la adjudi
caciún del premio correspondiente. 

j) L~. Jocaliuad de residencia del autor si el film puede optar 
a Jos premios de cooperación por regiones. 

h) Compromiso de provisión de aparato proyector o sonori
zador especial si el fi lm lo rt:quierc y en las condiciones que 
estas bases establecen. 

1) S; 8e dl'!H!a ULilit.ar pruyector propio corrien te, indicaudo 
Sil httninosidacl, pa$o:> y si es sonuro o mudo. 

Rqdrfllt los mismus derechos de inscripción q11e en e l coa
curso anterior. 

I'ot d hecho el<.• inscrihirse se entiende que el cuncursante 
act.pt••. t·st:ts habcs t·n stt tutalidau. 

E~'I'REC.\ J>E LOS FIJ.:IIS. - Con carácter improrrogable 
~e fija pnr todo el día :!•; de abril de 195G e l plazo de entrega de 
los fihtts prt,•i:tmt•nte inscritos. 

~u st· adntitir:í nin¡:Ítn film que no haya sido previamente 
inscrito. 

!"i el concursante lu dcse:t podrá efectuar simultáneamente la 
t.ntrega eh-\ film en el acto de su inscripción. 

El nn entregar algún film inscrito no da derecho a la dcvo
lucilm dl•l intporte abunadu por inscripción. 

RBOI'ISI'J'OS A CP:\fPUR eN T.A Bl\TREGA. - f.os films 
dchcrú7t ir nwntadns en hnhinas ele la~ que se expcnde1t en el 
comert'Í(I, c-on c·xl'lu~iún de hobinas de confección propia, a l objeto 
clt• l'vitar cl ificnllndes en la proyección. 

ArlcmftR, ckhcr!m ser entregados con su correspondiente caja 
mctá l ic:' en In que se hará constar, con caracteres in delelJ! c~ 
escritos din:ctamcntc en la tapa, n con un sistema adhesi\'o ga
r::llllizado : 

a) Título o lcm:t. 
1>) Nitntcro de bobinas (las cuales irá11 n tuueradns pnr orden 

de proy('(;cic'Jn). 
l") Ancho de la pellcula. 
el) Sislcma de snt~ori?.aciótt. 
Se :~co•npniinrr. a cadn fi lm : 
l.<> l' •t sobre cerrado, en cuyo exter ior conste ú nicamente el 

título del film y en su interior, además del título, el nombre y 
dirccciún del cnncnrsalltc. , 

:.l.o Una brc,•e dc~cripción del tema o una síntesis del film 
por simple que sea, la cual tan sólo conocerá el Secretario del 
Concurso y se utilizará pusteriormente a efectos de archivo. 

:).o L:na relación de los discos entregados para La sonoriza
ción y, en ca~o que el autor no pueda efectuarla por si mismo o 
por J>ersona delegada por él, las instrucciones que considere opor
tunas para la colocación de los discos. 

Además, la Comisión de l'uhlicaciones de la Sección agradecerá 
In entre!!:\ de fotografías referentes al film, y:~ sean de escenas 
dd mismo, ,-islas de rodaje, autores, intérpretes, etc., citando 
eu su re,·erso el título del film a que corresponden. Por el hecho 
de cntre¡ta de cst:t!' fotos se entiende autorizada su public:~ción en 
el órgano de la ~ecciún (rc"ista OTRO CIXE) y, de no indicarse lo 
contrario, la cesión n otras publicaciones. 

En la Secretaría se extenderá recibo del film. haciE.'ndo cons
tar el número de bobinas y lo que juntamente con el film se 
entregue. 

SESTO~ES DE CALIFICAClOX. - Entre la expiración del 
plazo de inscripción y la de entrega de films, se publicará el 
programa de las sesiones de calificación, que tendrán lugar en 
el local social del Centro Excursionista de Cataluña a partir de l 
30 de abril de 1956, y dttran~e los días que se señalarán. 

En estas sesiones los autores , o personas por e \los delegadas, 
tendrán acceso a la cabina de J)royección para atender a la so
norización de sus (i\ms. J.os films cuyos autores no hagnn uso 
de este derecho serán pmyectados sin acompañamiento so11oro 
alguno. 

Los concursa11tes que residan fuera de Barcelona podr:ín sol i
citar un acompa1iamiento musical determinado, debiendo para 
ello comunicar detalladamente los discos necesarios y su orden 
de colocación. Se prncurar{t seguir sus instrucciones. pero !.'in 
nceptar responsabilidad nlgnna en cuanto al resultado. 

GOuién les habrá dicho que estamos filmando en cinemascope? 

20- 2 12 

e 
o 
a 
p 

D 
:t 

b 

~ 
n; 
p 
d 

b 

da 
e~ 
Jj¡ 

ao 
a, 

111 
a a 
PI 
TI 

co 

p¡ 
til 
ti~ 
de 
de 
fü 
tel 

~~ 
~i 
se 
h~ 
ra 

e~ 
de 
al 
vi• 

·¡ 



ll. 

1-

e 
~ 

e 

a 

... 

S 
·' " o 

a 
·s 
1· 

11 

~1 

y 

11 
!1 

1· 

o 
r-

•á 
.s 
o 
o 
11 

o 

3· 
.e 

)· 

.o 
·o 

¡. 
·a 
TI 

11 

:? 

1' 

~ 

~ 
1 

La entidad organizadora dispone para el presente concurso, y 
en el momento de publicar estas bases, de los siguientes aparatos : 

Proyectores mudos de 750 w. para 8, 9'5 y 16 mm. 
Proyector sonoro por banda óptica, para 16 mm. 
Proyector sonoro por pista magnoHica, para 16 mm. 
Tocadiscos para las velocidades de 38, 45 y 78 r.p.m. 
Micro. 
i\Iagnetofono cinta tipo standard. 
•rodo concursante que precise proyector o sonorizador distin

to de los enunciados, deberá proporcionarlo personalmente en el 
bien entendido de que si la potencia luminosa del aparato pro
yector que aporte el concursanle es superior a la del equipo de 
la entidad, deberá autorizar su empleo para todos los fílms con
cursantes del mismo formato. I.a misma obligación reza para 
Jos concursantes que hayan solicitado la proyección de sus films 
corrientes .en a)>arato propio, quedando autorizados, unos y otros, 
par~ mampular perso~alm«:n~e sus aparat~s si así lo desean, y 
deb1endo tenerlos a d1spos1ctón de la entidad organizadora dos 
días antes de empezar las sesiones. En cuanto a los equipos 
especiales de sonorización, deberán estar en el local de la entidad 
org.ani:mdora dos días antes de la proyección correspondiente, 
a fin de que pueda ser efectuada su prueba ante los delegados de 
proyecciones de la entidad. 

Se autoriza el acceso de público a las sesiones de calificación 
mediante las normas que serán señaladas por la entidad organi
z~dora. D~ra~tte las s~sione~ se considerará absolutamente prohi
bidO ext.enonzar . man sfest1:tc1ones de aprobación o de reprobación 
de los ftlms, t.emeudo el Jt~rado facultades para desalojar la sala 
ss a_s( lo con~1dern nccesnno para el buen desempeño de su éo· 
metido. Tambtén podr~ suspender la proyección de cualquier film 
para reanudarla en pnvado después de la sesión si el contenido 
del mismo lo hiciera aconsejable. 

JURADO. - El Jurado estará integrado por cineístas amateurs 
que no presenten fihns en este Concurso, así como por otras 
personas de reconocida solvencia dentro de la · cinematografía. 

El número de miembros del Jurado no podrá exceder de doce 
ni ser inferior a seis. 

Para el sistema de puntuación y calificación de los films, el 
Jurado se atendrá a las normas de orden· interno que serán es
tablecidas por la entidad organizadora. 

Desde la iniciación de las sesiones de calificación hasta la 
publicación del fallo, el Jurado asume la plena y única autoridad 
en todo lo concerniente al Concurso. Tiene facultad para resoh·er 
todos aquellos casos uo previstos en estas Bases, así como cual
quier duela que las mismas pudieran ofrecer. También la tiene 
para c~msidcrar .•':_10 ~alificableso. los films en que se aprecie :m caracter publscttano o comerc1al, o por otros motivos que le 
mduzcan a tomar esta determinación, justificándola. 

Sn fallo es inapelable y no se mantendrá correspondencia so
bre el mismo. 

PREMIOS OFICIALES. - Los premios oficiales son : eMe
dalla de honor», •Medalla de plata» y c:M:edalla de cobre• los 
cuales dividirán los films premiados en tres categorías' sin 
limitación de número dentro de cada una. ' 

Aden1ás, el Jurado podrá destacar con «Mención honorífica• 
aquellos !ihns que, sin ser merecedores de premio tengan algún 
aspecto di!{no de mencionar. ' 

Por último, se adjudicará un íuúco •Premio Extraordinario• 
al mejor film ~el. Concurso, siempre que sus cualidades le hagan 
acree~or, a cnterto del Jur~do, .de tan especial distinción. Este 
Prem10 es do~a~o J.?Or la Dsrecctó~ General de Cinematografía y 
Teatro del Mm1steno de Información y Turismo. 

Los films que no tengan premio ni mención se considerarán 
como cuo calificados•. 

PREMIOS DE COOPERACION. - Se admitirá.I!. ofertas de 
~remios de Cooperación procedentes de organismos oficiales en
t~dades, cas?s comerciales, particulares, etc., reservándose 1; en
tidad organ.JZad_ora el derecho de aceptación de dichos Premios y 
de su d~sttnac1ón. Concr~tamente no se aceptará la destinación 
de Prem1os de Cooperación a un tema, género o caracteristica 
fi1~ica determi~ados en. relación C«?n una marca de aparato, ma
tc:naJ o ac<:esonos también determtnados, sino a una de las dos 
c¡rc~tanc1aS tan. sólo. Ad.emás, podrán no se:r aceptadas desti
nac¡ones de Prem1os eJCceswamente particularizadas. 
. Los P~emios de Cooperació~ _serán adjudicados por el Jurado 
mdependtentemente de Jos of1c•ales y de acuerdo con lo dis
pu~sto .PO~ los d?nantes. Cuando no sea esto posible, el Premio 
ser,, ad¡ud1cado hbl"emente por el Jurado, salvo cuando el donante 
haya hec!1o constar su .deseo expreso de que en su caso sea decla
rado dcs1erto el Prem10 . 

. f:os Premios de Cooperac!ón no podrán recaer en films «no 
cahfscados», excepto el prem1o a la mejor fotografía o colección 
de fotografí~s rela~ionadas con un film concursante. Caso de que 
a~gútt premiO des~mado a determ.inada marca de cámara, pelfcula 
vsrgeu o. acccsorsos, co~re~pond1era ser adjudicado a un film 
cno callf1cado•, se subst1tu1rtl. por una cdistinción de estímulo•, 

no pudiendo figur:tr cu el documento u objeto representativo de 
la mis_mn, ni t'll la;\ portadas del film, programas, etc., la palabrn 
cprcmso• ut sus denvadas o análogas. 

DF.\"OI,UCIO!'\ DE FILlltS, COPIAS, SESIONES Pt:BLICAS.
Los films quedarán en poder de la entidad orgaDI:zadorn hasta la 
clau~ura cid Concurso, después de la cual serán devueltos n su:; 
autorc~. 

~.a entidad orzauizndora se rese"·a el derecho de tiraje de uun 
C?Pta de lo,; films •. o fmgmentos, que puedan interesar para su 
filmoteca y comumcar:'t a sus autores si usa de este derecho. 

Ta";~bi~n se reso:n·a el derecho de organizar una o varias sesio
nes pubhcas, dentro de España, con una colección de los films 
presentados. a Concurso, en un plazo de seis semanas a partir 
d«: la puhhcac1ón del fallo, durante las cuales los films pre
msados uo podrán ser proyectados en otras sesiones públicas sin 
previa autorización de la entidad organizadora del Concurso. 

Si. algún concursantt tiene motivos justificables para no 
au.tonzar la cxlJibición de un film suyo en dichas sesiones pú
bhcas, debe hacerlo constar en el interior del sobre cerrado que 
se en~rega juntamente con la bobina o bobinas, cuyo sobre no 
es abterto hasta después de establecido el fallo, justificando el 
motivo que le asit~ta r comprometiéndose a uo proyectar el film, 
con cnráct~r písblico, en ninguna parte del territorio nacional 
durante un nüo a contar de la clausura del Concurso. 

La circunstancia de haber sido inscrito «fuera de Concurso• 
por su autor o ele ser considerado cno calificable» por el Jurado, 
uo excluye n uingím film de In posibilidad de ser programado 
eu dicltas sosioncs públicas ni ~arupoco de ser seleccionado en 
su dín para el Concurso Internacional de la UNICA. 

Barcelona, diciembr{;' de 1955. 

Por la Sección de Cinema Amateur del Centro Excursioaista 
de Catalu.ii:l. - Felipe Sag11ts, Presidente. - Jc;-sé Torrcl!a, Se
cretario. 

(En el próximo número publicaremos la lista de premios de 
cooperación.) 

Definición de catcgorias. - A titulo de orientación reprodu
cimo"' las definiciones establecidas por acuerdo del Congreso In
ternacional de la Unica. 

Categoría cArgumcnlo•. Integrada por Jos films que con-
tienen uua acción, ya sea interpretada por actores vivientes o 
por objetos inanimados, que desarrollan una trama argumental. 

Categoría •Fantasía•. - Integrada por films csui generis», 
es decir, los que por su car:lcttr particular impiden ser dasi
ficados en las otras dos calegorfas. De inspiración psicológica 
o musical, tienden a expresar, por medio de in1ágeucs con
cretas, ideas abstractas, utilizando a este efecto medíos cinema
tográficos puros. 

Categoría oDocumentab. - Integrada por los films cuyo 
principal interés reside en la representación de la vida y cuyo 
asunto es extraído de los variados dominios de las ciencias, la 
g-eogr~fía, la industria o cualquiera manifestación de la actividad 
humana. 

CONCURSO DE GUIONES 
La Agrupación de Cinc Amateur de Lérida convoca \ID Con

curso de guiones para un film amateur de trei.ntn minutos de 
duración m{n.:iln:J. en cualquiera de los géneros documental, ar
gumento o fantasía. 

Tienen que euviarse guiones literarios, sin acotaciones técni
cas ni diálogos, mecanografiados en papel tamaño folio a dos 
espacios, y mandados bajo sobre cerrado con la indicación del 
titulo, y en sobre aparte, bajo el mismo título, el nombre y se
ñas del autor. 

Premio : 1.000 pesetas. 

Plazo de admisión : 31 de enero de 195fl. 

Correspondencia a la entidad organizadora, calla Mayor, 39, 
Lérida, con la indicación cPara el Concurso de Guiones•. 

NO ES OBLIGATORIO ANUNCIAR EN 
OTRO CINE 

Por eso agra d ecemos más la colaboración de 

sus ANUNCIANTES y recomendamos a nuestros 
lectores que recuerden sus nombres. 
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Rodando uno .. ceno del film 
El OIUMfNGf OH Sil. PEllE 

1 CONCURSO SOCIAL DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
DE CATALUAA (BARCELONA) 

FAI.LO 
Premios oficiales 

llilms documentales. Placa de pinta al iilm La l'aU Ferrera, de 
Juan Capdc\'iJa; 1.• Placa de bronce al film Centellas, de Quírico 
Paré~. '.!.• Placa de bronce nl film ll'cek-cnd en Cadaqués, de 
Manul'l Isart. )[enciones bouorlficas a los films (por orden alfa· 
bético) l\lonas/crlo de Piedra, de Antonio Botella; Noruega, de 
Juan Torrens, y l'ucacionc:~. de je!lús Angulo. 

Films de argumento. Placa de plata al film El diutMnge del 
scnyor Pcrc, de Nicol(ls Gallés. Placa de bronce al film Cargols, 
de Juan Cnpde\'ila. 

Films de rantasin. Placa de pinta aJ film de dibujos Pl.atcro 
y la ranila, de José Serrn. l." Placa de bronce al film Serenata, 
de Juan Capdeviln. 2.• Plncn de bronce al film Fantasea tninia
tnra, de Antonio Botella. 
Premios de coof'aaci6ts 

Copa ni mejor film de 16 mm. impresionado con cámara 
cPaillnrd-Bole:u, ofrecida por don Germán Ramón Cortés. Al 
film El diluncnge del St'IJyor P~rc. 

Copa al mejor film en 8 mm. impresionado con la misma cá· 
mara y ofrecido por el mismo donante. Al film La Val! Fcrrera. 

Copa al film en blnuco y negro de mayor calidad fotográfica, 
ofrecido por don Antonio Palau Claveras. Al film El diumenge 
del scnyor Pcrc. 

Objeto de nrte parn el film (:xpresado con m~s sentido cine· 
matogrfd1co, ofrecido por •Cincmntogrnffa Amateur.. Al film Car
gols. 

Medalla de platn al mejor film e.n 8 ó 16 mm. impresionado 
con material Kodnk, ofrccidn por cKodak, S. A.~. Al film La 
Fall Fcrrcra. 

Copa al ml'jor film 1mprcsionado con <".tmara a.:\izo•, ofrecido 
por •Pablo A. Wehrli, S. A.~. Al film t·ac.uiones. 

Copa al film de mejor foto~:"rnfia en color, ofrecido por don 
J. Alemnny. Al film Centcitas. 

jurado. Don Domingo Giménez Dotey, por la revista OTRO 
ClMl; don José Torrella Pineda, por la Sección de Cinema Ama
teur del Centro Excursionista de Cataluña, y don Franc1sco Ca· 
talá Roca, por la entidad organizadora. Secretario con voz y sin 
voto, don Federico Ferrando ~ontmay. 

COlfE::-:TARIO 
Bien puede decirse que este primer concurso social de la 

A. F. C. ha constituido un éxito. Cuantitath·amente treinta films 
forman UDa cifra respetable y en calidad no cabía' esperar -sa· 
biendo que la inmensa mayorla de concurrentes eran nuevos en 
las filas del cine amateur- que ~urgiera del concurso una obra 
n;taestra. Así y todo, han destacado unos films de positivo mé· 
nto y unos nombres que prometen lo suyo. 

Como era de esperar, los films no documentales han estado 
en reducid!sima minorl9:. Los mismos que el lector puede en· 
contrar en el fallo, y n1 uno más. Destaca como film de argu· 
mento El dlumenge del senyor Pcrc, versión visual de una poé-

Del fi lm 
I.A VALL 
FEIIIIEIIA 

sia de Jotié Carner, con todos los inconvenientes y todas las ven. 
tajas del corsé métrico y con un desfile de imágenes ambienta· 
les de excelente calidad fotográfica. Y como film de fantasía 
sobresale el dibujo en color Platero y la ranüa, cuyo movimiento 
estll conseguido con la máxima fluidez. 

Entre los documentales han sido situados en primera fila tres 
films excelentes, los tres en color. La VaU Ferrera, magnífica y 
delicada captación de un bello paisaje pirenaico, en la que, ade· 
más de uzt absoluto dominio de cámara, se logra la dWcil supe
roción de In frigidez fotográfica tan amenazadora en este género; 
Centellas, formidable de color y de montaje, aunque algo desigual 
de ritmo; y Week-end eu Cadaqut!s, ejemplar por su supedita· 
ción a 1111 csquc:ma t•n forma de glosa. 

Abundan t·ntrc 13 \'eintena restante de documentales los de· 
fectos car~ctcrí~ticos del cinefsta que comienza. Uno de ellos es 
In resi~t~ncia a <nprimir pasajes flojos que desmerecen eJ con
junto. Por ejemplo, ¡.;xcurslón a ¡·f/adrau, con buenas tomas de 
paisaje nc,·ndo y humanos toques de los excursionistas corretean
do por la nie\'c, ¿por qué no suprimió en el montaje los pési· 
mos fotogramas de interiores. que no hacían maldita la falta en 
el repOW! y restaban puntos a la calidad fotográfica? 

Otro ddt·cto es la falta de selección y de jerarquización en 
los moti\'O!I temáticos, de cara al interés documental. Por ejem· 
plo, en un documental .que se ~itula ViluvC d'O•zyar y, por tanto, 
pretende ser la expres1ón filmzca de un pueblo determinado e• 
error capital dedicar metros y más metros a ~emas comun:s ¿ 
todos los pueblos, como la sardana, la siega o la trilla. Y aun
que se trate. del ~oenm~ntal Un pueblo cualquiera, si después 
de unas ráptdas unpressones de ese pueblo indeterminado nos 
atascamos en un:l extensa secuencia de labranza cometemos 
tam.biét;~ un <'rror fatal por desproporción temática.' Esa porme· 
noru~acsóu de unn labor agrícola sólo estaría justificada en un 
documental que se hubiese propuesto justamente esto : mostrar 
las faenas del campo. En este sentido, y aparte los tres films 
premiados, m~yece ser n~encionado Mo11asterio de Piedra, que 
además de cenuse al motivo del titulo, justifica y jerarquiza las 
d?s partes ~n que se divide (desplazamiento y documental pro
pmme~tte dtclt~ del Monasterio) asimilándolas a dos tiempos de 
una pseza mutncal. 

. Y o~ro defecto es el rnovimi~n~o de cámara inseguro y gra· 
tutto. No hablemos ya del nervtos1smo de cámara de su exce· 
sh·a rnpidl'7. y de su11 divagaciones como si no ;e decidiera e 
echar pnra un lado o para otro: que de todo ha habido en el 
c':'nc:nr~o. Concret{mdonos a los cineistas que dominan ya el rno
,·:mJeuto f-slco de In ~ámar~, hay que señalar en algunos su 
ínltn de fumeza en la mtencsón. Retroceder en una panor~mica 
para volver a ver lo que ya hemos visto, es un grave error. El 
sagrado Gangcs, que por su exotismo temático hubiese podido 
Fer uno. de los mb interesantes filma del certamen falla por 
!IUS nr_!>ttrariedade!l de cá~ara princi~almente. No sól~ tiene pa· 
norámtc~ de cv:uvén•, s1no hasta ctrculares, o sea que descri· 
hen un ctrculo para volver al punto de partida. 

En cambio, hay e!l. el concurso. un film. que convierte en vir· 
U~d. un defecto tarnb!<:n catac~erfstlco en filrns de excursiones y 
viaJeS : el abuso de mtervenetoncs de los familiares del cine!sta 
Este filn_t es Vacacfoncs. La persistencia deliberada y simpátiro 
de las f1~ras familiares y la a¡dlídad y frescura del montaje 
<7>n que se cnganan. estos foto~tramas en tos de fondo paisaj!s
hco, crean una grac111 peculiar en el conjunto. 

Señalaremos, p:ua terminar, la aparición de un cinefsta cuyo 
n?mbre de_ sc~ro sonará en el concierto nacional : Juan Capde· 
vlla, prem1ado en documentales con La Vall Ferrara (el primero), 
en Cantl!slas con Scrwal.a, y en argumentos con Cargas/ En 
este último, po~re de tema, demuestra, empero, sus aptitude~ 
para el relato cmemntográfico. En tos otros dos pone de maní· 
fiesto su sensibilidad poética y su gusto artístico. 

J. TORRf.f,L<I. 
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POPULAR PHOTOGRAPHY MAGAZIHE IN SPANISH 

EL SONIDO MAGNÉTICO 
SOBRE Lt\ PELÍL:ULA 

Aun cuando en los comienzos del cine sonoro se utilizaron grnn
des discos para sonorizar las películas, ~stos fueron iumedinta
mente desechados por su complicado manejo y, ademtts, porque 
continuamente se corría el riesgo de que la sincronía entre la 
irnagen y el sonido no fuera re&petada. Si por el uso continuado 
de In pcllculn era preciso cortar algunos fotogramas o escenas, 
era preciso sustituir exactamente el trozo eliminado por cola ne
gra a !in de no perder el perfecto ajuste entre imagen y sonido. 

Se estableció entonces el procedimiento del sonido fotogr{lfico 
en el mismo soporte de la imagen, sistema logrado mediante la 
transformación de las vibraciones eléctricas producidas por un 
micrófono, en oscilaciones luminosas que quedaban impresiona
das en la película virgen. 

El sistema de sonido .(otográíico se ha venido empleando basta 
nuestros días en plan completamente comercial, pero lluestros 
cineastas amateurs, por varias razottes, no han podido beneficiar
se de tal sistema y sus filma coutiuítan careciendo de pista de 
sonidu, viéndose obligados a utilizar los discos corric11tes de 78, 
45 ó 88 r.p.rn. para sonorizar sus películas, o, en el mejor de los 
ca~os nsar ~rabaciones efectuadas sobre cirtta magnetofónica. He
mos visto pel!culas mnguifieas de fotografia, de ritmo, encua
dre, etc., pero mudas o con una sonorización a todas luces defi
ciente. 

Hace relativamente poco tiempo, entró en el mercado nacional 
español un sistemo. que ha revolucionado la téenica del registro 
de aonido y pone éste al alcance de cualquier aficionado para per
mitir que sus films no carezcan de parte tan esencial como es el 
acompafiamiento musical, el comentario, los efectos sonoros, etc., 
y que dan a una pel!cula el carácter de completo acabado. 

Este sistema es el de la grabación por pista magnética sobre 
el mismo íilm. Procedimiento que consiste en aplicar sobre el 
borde del film-imagen una pista magnética que permite registrar 
y reproducir inmediatamente ; borrar todo o parte de lo regis
trado, bien sea por error cometido en el registro o por simple 
deseo de modificar un comentario, etc. 

Otra ventaja muy interesante es la mejor calidad sonora, muy 
superior a la del sonido fotogrMíco. 

Los Laboratorios MAGNESON hacen esta labor hoy en Es
paña, hallándose completamente equipados para aplicar a loa. 
filme, sean de 8, 9'6 ó 16 mm., la pista magnética a fin de 
que pueda usted registrar el sonido en su propio proyector. 

PELÍCULAS MAS DELGADAS 
Y MAS RESISTENTES 

El Departamento de Productos Fotográficos de Du Pont 
anticipa cambios y mejoras importantes en el equipo y proce
dimientos fotográficos como resultado de las pruebas y estudios 
efectuados coa el nuevo soporte polyester <Cronau. Esta pellcula, 
de cuerpo más delgado, y sin. embargo jnereiblementc más 
fuerte, hará posible el uso de rollos más pequeños con mayor 
metraje en las cámaras para fotografía aérea ; ignalmente dará 
mayor precisión a la fotolitografía y fotograbado y la película 
para cinematografía, que está menos expuesta al deterioro, du
rará más, ocupando menos espacio en la bobina. 

La investigación sobre el .cronaa, que fué iniciada hace 

CINEMATOGRAFÍA AMATEUR Se complace en anunciar a todos los mayoristas y revende
dores del ramo de cine y foto que sólo se les reservará su comisión en aquellos boleíines de suscripción 
a «FOTOGRAFÍA POPULAR, que dirijan a Ronda Universidad, 24, Barcelona, CINEMATOGRAFÍA 
AMATEUR, exclusivo agente en España para el ramo de foto y cine. Solicite condiciones y boletines 

de suscripción para sus clientes. 



ocllo alios y qut· lm costado ya a la casa Du Pont m~s de 
$ 6.000.000, ni principio tenia como objetivo principal la creación 
de uu soporte flexible y resistente. Cuando este objetwo estovo 
próximo u Ht:r alcanzado, se pusieron de manifiesto los resultados 
de su elaboración íuvcstig6ndose nuevas aplicaciones. 

El cCrouaro uo es sólo resistente y duradero, casi imposible de 
romper o rasgar, sino que ademfts tiene gran estabilidad de 
dimensiones. Con l'llo se quiere indicar que aún en condiciones 
variables de temperatura y humedad registrará con exactitud, 
una y otra n~z. cn las operaciones de litografía y fotograbado. 
En muchos de los usos en que se consideraban necesarias las 
placas de metal o ndno para sostener una capa de emulsión 
sensibilizada, el nuevo soporte cCronar. proporcionará la estabi· 
lidad requerida pora nu trabajo exigente, eou mayores ventajas 
y menor desembolso. 

En los archivos fotográf1cos, el soporte cCronar» asegura su 
conservación y exactitud. F;n tanto que los soportes corrientes 
se deterioran con el transcurso del tiempo, el eCronau, que es 
casi quúnicamellle íucrle, sin disolventes ni plastificantes, per
manece estable y claro durante años, exigiendo únicámente e l 
cuidado que requier-e la impresión, revelado y lavado de la imagep 
sensibilizada antes de archivarlo. 

La fotografla aérea clc todas clases saldrá beneficiada con el 
.nuevo procedimiento de Du Pout. Las pruebas en vuelo y en 
el laboratorio no produjeron ninguna rotura de la película a 
tempcrnturas desde -50'C basta +88'C. Para la confección de 
mapas aéreos y operaciones de reconocimiento, este nuevo soporte 
proporciona reststcnclll, flexibilidad y seguridad, ofreciendo nue
vas posibilidades en el diseño de las cámaras, para aprovechar 
el mnyor metraJe posible. Con ello se conseguirá también un 
equipo más ligero y compacto para los aviones pequeños, per
mitiendo vuelos m6!1 largos con fines cartográficos sin tener que 
re1>0ner película. 

Un ejemplo de la duración de la película cinematogr~fica con 
soporte cCronar• se da eltperimentándola con la cámara Wollen
sack cFastc~.:.. A travég de una de estas cámaras fué rodada una 
pelfcula cCronar. de 00&" a b velocidad de 8.000 imágenes por 
stogundo, a h:mpcrntuta normal, )' tambi~ a 5.000, a la baja 
temperatura de -5<1'C, sin que se produjera ningún fallo, mien
tras que los soportes corrientes no resistieron esta prueba. 

La nitidez óptica, estabilidad dimensional y duración del 
cCronar. aportar~n, sin duda, mejoras considerables a la indus
tria fotográfica <·n sus dtstintas aplicaciones. 

Ou Pont C01úia asirui&nlO que se .encontrarán nuevos usos y 
aplicaciones cnando se inicie su distribución a comienzos del 
año 1956. 

NOTICIARIO 110TRO CINE" 
• El día S de noviembre de 1955, Onto CmE obsequió a 6US 

SU!!Criptor-es de Barcelona l'On una sesión de filiiU' canadienses, 
cedidos gentilmente por el Consulado del Canad6. Estos films 
íucron : Pilttorcs de Qucbec, Seasons, Romance of (ranspcwtat«m 
(dibujos animados), Loons Necklace {leyenda india), Bcgonc Dult 
Carc (de MeLaren) y Bllnkty-Blank del mismo autor, Premio 
Cannl!s 19S5). 

Antes de la proyección disertó el critico Juan Francisco de 
Lasa, comentando cada uno de los films. 

• Es muy posible que en enero o febrero Omo Co."E propor
cione una sesión selecta de cine amateur a los suscriptores de 
Madrid, a través del Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas. 

• cVisor•, revista portuguesa de cinematografía, ha reprodu
<:ido en su núm. 27 (20-IX-55) el artículo cEI Xeorrealismo italia
no•, de :Mario Verdoue, publicado en el núm. 5 de Omo Cu..'E. 
El texto espaüol que nosotros habíamos traducido del oriainal jta
liano, ha sido traducido al portugués por A. Dlrreia ~os. 

• cObjetivo•, .en su núm. S, reproduce parte del trabajo de 
¡ orgc Juyol sobre las Conversaciones Cinematográficas de Sala
manca, publicado en nuestro número 17. 

UN DO CUMENTAL 
SOBRE LA SARDANA 

Acluandu de jurado en UJJ concurso recieute, me tocó pre
senciar un número muy considerao)e de veces ~1 tema sarda
nístico. Varios c•mcurso11tes coincidieron en intercalar en sus 
filma documeutall'b de excursionE's y verau;¡o unas tomas de la 
m6s populat y difundida de las danzas catalanas. Y no era ésta 
la primera vez, tú la segunda, ni... ¡Santo Dios, cuántas veces 
habré visto uuos J>lanos de sardana eu mis af1os de jurado y cri
tico de ciue amtttcur 1 

Sin emhar~o. si exceptuamos e l primer y ún..ico intento serio 
de e~'altaci6n dnl'l!lttlogrhficá de la sardana en E"l filu1 Q-e Del
miro de Cnralt La da11sa més bella, ,PJ:em.io extraordinM"io del 
primer concurso nacional en el lejano l'J32, nunca más hemos 
podido admirar uuo11 fotogramas de sardana estéticamente bellos 
y ni siquicrn clocumeulalmente precisos. 

Y se me ocurrió pensar que está J>Or hacer el documental 
completo de la sardana, que ahora, con el color y el sonido in
corporado que no~ pennitirín una sincronización exada, si alguien 
lo consigui~ta l)odrín hasta reunir interés sufici.mt.e para públi
cos y jurado,; iute.rnacionales. 

tin film :;obre la sardana debería contener unos antecedentes 
historiográficos - hrc:ves- de su origen, cr~racterísticas primi
ti"as, evolución t' in>trumcuto,; peculiares (tenora, tiple, cflabiol 
i timbaleto) ; antecedentes qne, desde luego, adquirirían un 
mayor interés visual sí St· ambientaran en un escenario y uno 
indumentaria de época en lugar de servirlos e.n frío didactismo. 

Luego tendría un valor documental extraordinario el análisis 
fílmico de la !lama en su actual plenitud. Explicar y mostrar, 
con los detalles necetoarios, y hasta con ayuda del •ralent:i., las 
dif('rcntc,; partes de In sardana y sus f>~mtos y variedades, y 
recoger, desde emplazamientos eficac<:s y cou un montaje pre,·ia· 
mentl' calculado, las perspectivas conjuntas de las crotUaneS», 
haciendo vi!'ih:cs las imá~tenes poéticas que se contienen en las 
famosas estrofas de :.\Iaragall 

Fíualmcnl{•, creo que podría resultar muy sugestiva, a la 
par que de intert» documental, una sucesión de motivos musi
cales (en brc\'C~ encadenados) de sardanas que podríamos llamar 
antológicas y cuyo car{tctcr descriptivo, narrativo o ambiental se 
prestara a la visualizaciún. Por ejemplo: cl_a sardana de les 
mocges•, eLes fullc& seques», •El cavaller cnamorat•, «Juuy:t, 
ci\fariuada», cl..n proce!lsll de Saut BartomeUlo ... 

Pelmiro de Cr~ralt hizo algo parecido Mt su citado film, pero 
lo que yo quiero indicar no es la versión fOrnica de un texto 
literario íntegro, sino la sugerencia visual de un tftulo, subrayada 
por el motivo melódico correspondiente. 

Y no cri!O que el cinclsta capaz ele realizar el film que dejo 
esbozado nccc¡;itc mús dc lo dicho. El guión es él mismo quien 
tendrla que cgcribirlo, auxiliado por un asesor folldorista. En 
cuanto a la aparente falta de unidad de los distintos elementos 
que dcbcr!au integrar d film, corresponde al comentario oral su 
ligazón. 

J. T. 

¡SENSACIONAL! 

La verdadera solución poro obtener empalmes perfectos 
y durade ros en films d e poso estrecho, negro y color; 

e o ,_ A e 1 N A 
Pfdolo en los buenos edoblecimi entos del romo. 

Es uno exclualvo de Clnemotograflo Amateur 

RONDA UNIVERSIDAD, 24 BARCELONA 
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ANECDOTARIO 
r>os prin.:ipJ:IIIlt'li y dos vetenuws contestan a nuestra pell

cicm d<• an(·cdotas r<•lnti,·ns a rilms del último Concurso ~ncioual. 

l'rdrrko Torrrs, dr _)f¡í/"1:"· ··ooulor de «Esf¡ampas dr i\lcila
¡ra•. - Estáhamns mí mujt•r y yo saturándonos <le sol plácida
mente en In Jllayn. Jlnhfamns ido con la intención de rodar unas 
escenas que uno; RÍrvit•rnn dt> fundo a los letreros de un películn, 
que prcvinmt•ntt• hnhlnnws impresionado en casa, en fondo negro. 

Pero hasta aqut-1 mnmcalto nada se nos presentaba que fuese 
digno clt' rilmnr, cuando de ptonto olmos unas voces: e¡ Oigan! 
¡Oigan! 1 Sn ccoche está ardiendo !• e¿ Ouc nuestro cociH: está 
nrdi<'ncln ?» eS!, rlclr:ís de la loma hay 1i'ña furgoneta completa
mctllc envuelta en llanHIS». 

Et:cctivnmcntc, In desgracia ('fa cierta, pero t•omo yo tenía 
In ohscsíún de un fondo para mis letreros. en Jugar de buscar 
un cubo o un hnmht>rn p:tr:l npa¡¡ar el fuego cogí mi tnmavistas 
J ri lmé a plnccr las ~s..-enas dt•l incendio. En aquellos momentos 
un1: avioneta qm· se percaté. dt'l sini~stro comeuzó a evolucionar 
sobre nosotros y, naturalmente, lnmbiéu quedó grabada en la 
gel:ttina ele mi película, contribuyomdo con ello a dar más mo
vilidad a In escena. Fil.!úrcnsc la emoción de aquellos momen
tos, aunque al¡:o mitigada, porque teníamos la seguridad de que 
el coche no podin ser nuestro. ~osotros hablamos ido en nuestra 
humilde pero l'fit'ltttle c\'espa•. 

l'alcriano lll'rrl'rcl, di' Jfadrld, autor dt' cJJadrid en corto 
ml'lrajl'o. - )fe halla ha rodandn una de las primeras secuencias 
de mi película c)l;l(\rid en c<•rt<• mctrajeo -rodada toda ella en 
cuarenta y ucho horas, por habenne fallado la que en realidad 
queri:l hnhtr pre~('ntadn al Cnncurso y que 1w estu,-o revelada 
a punto por ser en color -y al iniciar el enioque de unos planos 
de )fadrid en panor:imica, ohsen·o que unos empleados del Tus
titulo Geográfico y Cntastral !'le esmeran en colocar en un lugar 
próximo al en que yo me cncoutraba, y dando frente a la cáma
ra, nnus palitroques marcados 11 e~caln. 

Comu perturbnbn mi propósito la interfereucia de tales per
sonajes en mi secueucia, iumedint:unente dejé de eufocar ,. ellos 
entouces rctirnhnn nsimism<l sus palitroques. Vuelta a énfocar: 
otr~ vez los pnlitroqncs en danza; nuevo desenfoque y nueva 
retirada dc los ~mpleados ton todos sus artilugios. 

Al fía me decidí a enfocar de mauera que en el encuadre no 
nparccieraa los ia.'tcrfectos. Disparé la cámara, impresioné los 
metros cprrcspo~tdtentes y cuando me dispouia a retintnne, aque
llos buenos a111agol'l -pues como tales tuve que cunsiderarlo!;
se dirigen a mi y 11111y ceremoniosos me dicen : 

-¿ Quednron hien colocados, señor. .. ? -y aqllí el nomhre de 
algún funcionnrio v ¡écnico de dicho organismo. 

- Yo no soy tal señor, ni pertenezc<> a ese Cuerpo. :Me limi
taba a tomar unos J>lanos para una película ; así que les a¡;-ra
dezco su buena voluntad para el trabajo. 

Saluc!os, y al despedirme aúu me preguntan : 
-¿ Ttene la bondad de decirnos en qué cine se estrena ese 

NO-DO? 

Pedro Fonl, dr Tarrasa, <lllfor dr oJI<lrioncla$o. -Si una vez 
be tenido un premio al que de ning-ún modo JX-.día a,;pirar ha 
sido e~te año. Al e~pez.a~ las &estunes del Concurso me preguntó 
el anugo T?rrella st habaa entre~ado fotos de mi película junto 
con la bobma, para el premau a la mejur fotografía o colección 
d~ {otografíns. Comu le dijera que no, me pidió que le prupor
ctonara algunas fotos para tenerla" luego disponibles para OTJtn 
CJ~B. 

rnos días dt>spués dejé las fnt.,¡rrafias en la ~cretaría para 
que »C l::u. entre¡:amn, y he de suponer que al vl'r que se trataba 
de fotos de un rilm concursante fueron a parar con las demii~ 
y, nada menos, salieron premiadas. Para mí, í-ué una verdadera 
sorpresa. 

jor¡:c Friia<, de Barct'/maa, c~ulor de oLa lwella•. - & trata 
de una anécdota «neorrralisla• y agridulce. lie hallaba filmando 
en plena calle unus planos de La lauclla. Escenario: Gna zona 
en la que una típica brigada de la Compañía de Tranvias estaba 
períuraJt~lo el pavimento y colocando nuevos rit>les. T"n pequeño 
grupo dascute sus pcquciios grandes problemas laborales mien-

trn~ traiJ.tja. De pronto, tlltO de sus componentes se da cut-uta 
de mt prcscncao y pregunta, seilalnndo la c;'tmara : cOiga, ¿ •<"s
In• <·s para In Ccunpaiiía?. Con objeto de evitar farrogusas cx
plicnciuncs rts¡>undu que si. Expresión colecth·a de temor en lu!l 
enjuto» y can .. atlo:- rostrn><. Y el mismu que me int<'rpelara antes, 
pregunta alwra, ,·acilaut(': e Y, oiga, ¿ ~s cine ... sonoro?.. 

NUEVAS ACTIVIDADES 

Hstut. mismo~ eineísta" tienen la ¡rentileza d~ ckcírnus In qut 
proyectan u est{ut ya dahur.111clo para el próximo cuncurso. 

l'l•dru Funt IHl'para un nuevu film en color, que se titular{¡ 
l.tu lijcms, innpirndo en un cuente• ele José Pla. 

Jorge Fcliu dice que t•stá terminando un pequeitu ensnyu 
fihnicu soiJre el deseo de superación y la necesidad de empezar 
tuda ruta ))C)r su escoudidu principio y, entre sus proyectos, le 
¡:ust<~ría mucho llevar a la práctica, en cuanto disponga de 
los medios neccsnrios, una fantasía abstracta en color sobre la 
inittil pugna en que una mente se debate por despertar de una 
pesadilla pruvucada por los temores e inquietudes del munclo 
presentc. 

Valeriann llcrrera escrihc : c'fengo en rodaje un documen
tal en cnlor Aobre Ol01io cu Aranjucz, siguiendo la línen de 
lut; cuadros del ¡:ran pintor catalán Santiago Rusiñol. Con ese 
y con otru yn terminado, ('U hlauco y negro --el color es parn 
los aricinnndos algo carn-, Brillul'ga y sus fiestas, quisiera 
conl'urrir :11 próx'imo concu rso•. 

olníciÍ', para una pcllculn d~ argumento, l :a filmación tlc 
do~; cap{lulos de:' la obra d~ Juan Ramón Jiménez, 1'/alcro y yo, 
1wru se ha <¡ttedado eu 1>rimicias. Trntaba de expcrimcutnr mis 
condiciones p:tra la pel!cnla amateur flc argumelliO, pero sicm· 
pre se no~ interponen los elementos técnicos insup.erabl l's cuan
do no se trabnjn en equipo. Parn esto en )Jadrid ocurre algu 
completamente incomprensible. O no hay cincístas amateur~ 
o fsto~ no:< cnc:tstillamo~ t>n un individualismo que súlo a 
nf>solros mismos p('rjudica y disminuye el radio de nuestra 
nctividnd.• 

Y, finalmente, he aquí lo que uos escribe Federico Torres: 
cComn todo hnen amadnr del cine siempre tt-ngo unn idea u 
un proyecto pnr realizar, pern, como a casi todos, me ocurre 
t¡uc nunca lle¡:u a \'er realizadas la mayoría de ellas. .-\ctnnl
mcnt(' tcn~n d pmpósitu de presentar eu el próximo concur~u 
un docuntl'rttal snhre un ,-inje reciente a Francia. Sé que el 
tema está ya muy trilladn y que. naturnlmente, se presentarán 
ntros con rná~ \'eteranía ~- con :nás méritos que el mio, p~ru 
para un arictnnndo no consiste todo en llevarse un trofeo; 
también tienen sus encantns los momentos del rodaje, montar 
In película una ,-ez terminada y pasarla Wla y otra vez hasta 
convencen1os de In «malo~• que !'nmos n de la suerte que 
tuvimos aquella ,-ez que pusimos el diafragma correcto. 

oY ('Unndo termine ét:tl', vendrú otro proyecto y otro hasta 
el final de In '·ida, pues una ,·ez que ha prendido en uno la 
emoción maravillosa d" filmar ya no ~e puede voh·er atrás. 

oY hnM:~ c~c día ¡;e~uiré !'iendo uu aficionado, pues como 
dice cCltarluto en su maravilla Condilcjas, "Todos somos sim
ples aficionado>~; la vida e!' tan corta, que no hay tiempo parn 
cJtrn cosa•'.• 

-¡Por Dios, Pepito! zNo crees que te lo has tomado dema
siado en serio esto de ser del Jurado del Concurso Nacional de 
Cine Amateur? 

26- 218 
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LA ÚNICA CASA EN ESPAÑA DEDICADA SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE AL CINE DE PASO ESTRECHO 

BOLEX P .AILLARD 
MAR 1 N 

EUMIG 
KODAK 

GEVAERT 
AGFA 

ERCSAM 
SOM BERTHIOT 

DRALOWID 

BELL & HOWELL 
AMPRO 

H. K. S. 
LINHOF 

BEAUCHEF 
REVERE 

• • 
• 

RONDA UNIVERSIDAD, 24 
TELÉFONO 22-14 - 70 

BARCELONA 

N IZO 
PATHE 

BAUCHET 
RADIANT 

DEBRIE 
ANSCO 

EXACTA 
FOTOKI 

MARGUET 
ARMOUR 

KEYSTONE 

• • 

REVELADO MECÁNICO DE PROCESO CONTINUO 
Y DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA AUTOMA TICA DE 

ERRORES DE DIAFRAGMA 
Máximo rendimiento fotográfico y regularidad en los resultodos 

Especialidad en KODAK, GI:VAERT, PATH É, BAUCHET, AGFA, 

ANSCO, LUMIERE, y en los pasos 8, 2x8, 9,5 y 16 mfm. 
Revelados individualizados 
Servicio rápido para provincias 
Dos entregas semanales 

KODACHROME • AGFACOLOR • GEVACOLOR • ANSCOCOLOR 

COPIAS • TÍTULOS • TRUCAJES • REPRODUCCIONES 

~----------------------------J 

Proyectores sonoros ópticos y magnéticos para la pequeña explo

tación, centros recreativos y culturales, catecismos y parroquias, etc. 
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El « ANGEliCUM », INSTITUCION DIGNA DE SER IMITADA 

Sitnt An!l'elu l'S un:~ plaz:~ rectangular. más bien pcqueii:t, 
sitn:ul:~ haci:~ el centro de la ciudad de )liláu. Ocupa utlo de 
~ns !:~dos la fachada tk la igll•sia que le da noml>re ; formando 
úngulu con ella cierrn el otro lado la entrada de un convento 
fra ncisc:111o, juntt> con otro edificio de construccjóu y llnens 
uwclémn~ : <•1 d<"l cAngclicum». l~undamentalucente, e l cAnge
l icunJ» éí' una snla dt• cinc, t irando a pequeña - unas setecien· 
tns hut:;cas- , p<"m s in t¡ne se resienta de ninguna fa lta de 
comodidnd 11 1 de th•nicn. E l edificio se Jc ,·m1ta sobre e l solar 
de un nnti¡:uo convento , destmido I>Or el tiempo y por la 
injus ticia de los homhrcs. No puedt• menos de llamar la atcn
c ióll una sala tlt• ci 11 c abierta dial'iamente , lnrdc y noche, al 
público, Mlosada a utL convento de fl'nuc iscauos. Además, ln 
s:t ln tieuc umnhrc ele ángel : oAngelic unu. 

Pero el •Angclicnnu no es sólo una sala de exhibición de 
peJícnlas, sino wdn nua n•mpl!'ja institución. Vean cómo In 
explica el Pnclre í'.ucc:t, n cuya iuiciativ:t y entusiasmo se debe : 

cCnamlo vine n :lfilfln, n:ciéu ordenado sacerdote, me en
contré con los resto~ de nn antiguo com·euto; pero me sor
prendió ngrndnhlcmcntc la i¡rlesia, una iglesi:t espléndida, de 
más de 70 nH' trus dt• lnrgn, cuu \'tánte alt:tres lalemles. Eshl
di:tndo su historia, pude obsen·ar que estos altares correspon
dían a otros tantos gremios, por medio de los cuales la re
ligión innuía t·n todas las cln!'es sociales de la ciudad. 

•:\ctnnlmente, los altares cstabtln abandonados. Aquello des
pertó en mi :'minw l:ts inquietudes del apostolado; y pensé. 
no en quitar el poi\'O de lo>; altares y resucitar los gremios 
-volvicndn a mnldes :mti!l'uos ya rotos definiti\'amente-, sino 
en una s:tl:t dc:sde cloncle por <'1 cine. teatro, conferencias, con
ciertos, exposiciones y obrn social, los hijos de Francisco pu
diésemos entrar de nUt'\'11 en contacto con el público. 

•Con un millón de liras se compraron trescientos metros ele 
terreno junto ::11 d<·rrufdo con" ento, y surgió la sal:: en 1941. 

•En couvenio con l:ts casns productoras, tenemos la exclu
siva ele tudas lns ¡>clícnl:ts extranjeras para escoger las que 
estimamos mejores y presentarlas eu lengua o riginal cinco me
ses :mtes de su doblaje. Pues nuestro intento es hacer cine 
pam profcsionnlc!< y para público de cu1l1lm. ~os obliga a ello 
el estar e u el centro de l:t ciudad; y tiene, por otra parte, 
la ventaja de que ~Me es l'l público que influye en lrts masas; 
y, adem:'ts, t'!< tO nos permite intervenir para que e n e l doblaje 
se supl'im:m algunn!' dt•tallc& que ofrecen mayor reparo de 
o rde n nwml. 

• En 194R empez:tmc>s a ofrecer a las salas catól icas ya exis
tentes, a los púrrocos y a las nsociacioues, máquinas de cine 
de l G milímetros a precios muy asequibles y a paf:!ar en tres 
:tfios, con la gnrantía de proporcionarles un mínimo de 50 pe
lículas a l aiio, put:s tenemos contrato con las casas productoras 
para reducir lns películas de ancl1o normal a la mitad !lG mm.). 
Actualmente huy en Italia quince agencias dependientes de 
esta cas:t y un total de :3.000 salas católica;,. Se comprende que 
el a lquile r ele 3.000 salas más o meuo!> fpor ahora, pues la obr:t 
sigue rápidamente cu aumento) es un negocio nada desprecia
ble para Jos productores, que de esta suerte se \'en obligados 
a ofrecer películas aptas para ser representadas en ellas; 3.000 
alquileres míts o menos pesan ya en Italia. De ]l(·cbo se ha 
comprobado que en cinco años el cine ha ganado un 40 por 
ciento en moralid:td. En Italia ha~· 25.000 parroquias, con que 
consignamos que por lo :m·nus la mitad de I:'IJas tengan una 
sala ele ciue, tendrrmos 12.500 salas. l'or interés, las casas pro
ductoras se \'Cr{m obligadas a ofrect'r al ptihlicu cintas buen:ts 
o cuando meno:~ pasnbles desde el punto de ,·ista moral; ele 
lo contrario pcrder(ut 12.;;()() alquiJl're;;. El eme se moraliza au
máticamente sin necesidad de predicar (lo que, además, resulta 
inútil) cuutm " ' cine mn lo. J\sta es la obra cinematográfica 
d <'l cA nge licnnu. 

(De Lumen. o6ru 3. m'lyO·Ít1olo 19~::. 

~l DOCUMENlAl EN CINEMASCOPE 

;l!ientras l:t organización Disney se encarga de comprar do
cnmentalcs rt:ali~::tdos por amateurs, l:t mayor parte en lG mm. 
y pusterinrmeutt: ampliados al paso standard, pero, <'SO sí. con
signandu ca Jlrimer to!rminu el no mbre ele su realizndor : \\'alt 
J>isncy y su organización. otra ~ente muestra inquictndes ele uu 
carúctcr más constructivo. Se filma ya en el fondo del m:tr 
y S(· filma en l'<llor. 

St: emplean el Ferraniacolor, el Eastmancolor, el Agfaculor 
y fund :unentalmente el Techuicolnr para captar la naturaleza. 
l.as ciim::m1,; rcgres:tu al aire libre y vuelven a consignar la 
vida en sus manifcst:tciones más s1h·estres y auténticas. Un 
largo impnsse (la !l'Uerm. entre otros factores, fué su causa) 
clctcrminó un alejamiento del cine documental. Sólo :tficiona
clos con sus c:ímaras, :tl!l'ÍIII q ue otro investigador y los pési
mos otravcltall:s• fueron los coutiuuaclores, en cierta mnnera, 
ele este rt•rundu género cinematográfi co. Pero ya pueden sen
tirse rclevndos de misil>n gracias a gente como $ucl:~clo rfr, Bcrt 
l raans tro, Hermnn va11 der H o rst, e l cloctnr H omoki -).lagy, 
Alhcrt T.nmodsse, Quilici, Leona rdo 13onzi . Emico Cras. l\' ut•vas 
pupilas, scnsihi lid:td<'s frescas 1>ara captar e l hombre y la na
~ur.aleza. y nnl'vos recursos técnicos, color ind ispensable, ob
JCl•vos mas pcr[eccioundos, cámaras mús completas, y parale lo 
a esto, lnhorato rios tn ús eficaces. Pero aún ello es pocn. Con 
Couli!JCIJ/r ('crdtt lo (Coutincute perd ido, 195,1-:i5) se incorpora 
e l C~nemaScopc :t l documental. Sonido direccional y pantalla 
amphn para evocar las islos de la .Malasin, lns danzas y ritos 
t radicionales, las Idgi les canoas y espesuras p lenos de color. 
lht equipo integrado por l.eonardo Bonzi (d irector de la ex
JlE'Ciición por Sudamérica sintetizada a través de I\Jaeia 'VC 1de 
Hl.>3) ,. :\fario Crave:i . Francesco I.avng-uino, Giorgio \roser y; 
especwlmente, Ennco Gras, recorric) durante diez meses los 
m:~res de la China y los :>rcllipiéla,:!os de 1:t :\falnsia, registrnn· 
do. costumhrts y paisajes en 'fechnicolor y CinemaScope. El 
rotugrafu fué )!:trio Cra\'eri (:tsisticlo por Giova1mi Rafalcli que 
fucrn tnmhioln compa1iem suyo en )lagia t•erde), y realizú unn 
notable ex¡>eriencia pam el film documental al emplear la 
amplitud dt>l CinemnScope por primera "ez en este género ci
nematográfico. El et¡uipo estu,·u también coustituíclo (y nlli 
otra fuente de interés) por el mí1sico Francesco Lavagninu 
quitn ,.¡"ió junto cun los demás todas las experiencias lógica~ 
de cstn expedición. l.a presencia de figu ras de soh·encia artls
tica como Hnrico Gms, de nrgnnizadores como I.eonardo Bonzi, 
el h:tber escogido la enurme imagen apaisada para filmar, la 
tltiliz:Jcit'nl del Technicolor y el contacto directo del músico 
con e l medio que luel!o habría clr ilustrar la películn son m{1s 
Ql~e suficientes moti"ns para valorizar esta r.ro~lucciút;, ya pre
mmda <'11 el Festiwtl 1 ntcrnacional de Cnnnes. 

(De CC'n/c cfr ciue. Buenos Aires, 
núm. !\0, julio-septie m bre 1955.) 

DOCUMENTAlES ESPAÑOlES EN COlOR 

Espali:t vn iucorponindose rápidamente a l mundi::tl movimiento 
del color. En <'1 terreno ele! cinc clocmnental, nuestrr; cul:tbof:l
dor José l.t'tpt•z Clemente ha terminado e l rodaje de Idilio rn 
fl>iza, melado en Enstmancolor en los l>ellos parnjes de la isla. 
Hernándt•?. Snnju:in t:unhit~u ha realizado otros varios documf.'n
trtlt:s en Agfacolor, y Euge..io :\lartín ha terminado el rodnj t 
ele l<l'ycs )' hufouc.< d!: l'e/ázqllcz y prepara ahora P11sión drl 
Grr,·o . :unlws en Ferrauincolnr. 

M. BOUCH ARD Y SU FilM SOBRE MIRÓ 

H ace un 1mr de a1ios vinr, 'fom;'1s Roucl1ard a Espafin para 
cumplctar un film suyo !'ol>re el mundialmente conocido artiSta 
l':tt~lfon Junn :llirú. f.a si m patín- por afinidad- ele mnnsieur 
Tlnuchard pur IHWstro cine am:ttcur quedó bien patente, y dt· 
t·lla encontrar{• coustancia el lector l'n las púginas 193 y 231 del 
primer \'ulnmen de O'l'RO CI:'\E (números G y 7). Ahor:t, con 
motivo d(· l:os fiestas navideüas, se h:t recibido In siguiente tar
jeta postnl cll· 'l'om:ís llouclwrd desde su residencia neoyorqui
na: •T.e Bunjour d'ici. j nyeux Xoel et heureux Kncl. Le fi lm de 
1\lirC:. a cu son premier ;, J'<Jston, 1\fassachusetts, da ns le 1\fus(:c 
de Fogg (l!arvard University, Cambridge), le 7 décembrc. Ré
ccpt ion triom¡>hnle. Une heurc c t cinc¡ minutes ele film . - llou
cha rd • 

28 22) 

r 
l 
1 

e 
J 
1 

e 
( 

l 

l 
l 
1 
e 
( 

l 

L 
l 
L 
l 
r 
J 
e 
t 



) 

l. 

l

It 
11 

IT 

)f 

l. 

la 
"n 

1) 
a
.i. 
a, 
~

rt 
!'. 
lS 

a
¡¡. 
lo 
•lt 

:-a 
la 
)S 

r. 
x
e, 
y, 
)5 

11· 

11 
te 
ta 
la 
:i· 
lli 
o, 
1S 
·s· 

]a 

~ 

)s 

e-

to 
·a .. 
C1i 

la. 
11• 

je 
!el 

ra 
;ta 
ur 
de 
lel 
;:)11 

)f· 

.li· 
J~ 
ée 
:é-
•tl· 

LO QUE UN Cli\"ECL UB D E B E SER 
ITahlar en estos tiempos de lo que cdebe seu 1111 einerluh 

resulta más bien sarcflsticu, cuando un cinecluh tic11e que con· 
tentarse con lo q u e «IH1l'de sen, y g-rncias. Pienso, sin cm· 
hargo, que una cit•r!:l precisiún sohre lo q ue un cinecluh 
cdebe se1 • revelaría a muchos t¡ue su s posibilidades. Qll<' ks 
parecen tnn pot·ns, son miís clt' las que t llus mismos se ima· 
ginnn . 

!.os hay que concihen los cineclnhs como sit ios donde se 
exhiben ¡Je tlcu las •viejas•, como h nhia qu ienes los iden ti· 
ficab:ll\ con las pc;Hculns ovcnles». ])e esta clase ele ge11te ll<l sé 
si nun quedarr. nlg uua, pero nqu&llos e¡; naturnl (Jtt~e , pensando 
as í, c uando u o hay p e lículas . ... i.ejns• se desespe rl' n . lilas, 
{uuclamcntahnc ntc , un .:incclub n o es u n s itio para •ver• pr· 
Hcn lns, s ino pnm «Cslnd inrlns », qne es distinto , y, tcúrica mente 
ul me nos, cabe p c ns n1' l'n unn sesión d e cin·cclnb n lredcdor 
de una mesa y 11 0 d<' lrtnte de una panta lla. Un cineclub pu ede 
tener q ue c 1n pezar siendo c inc ~i n cluu , p o rque s in cine no 
empezaría a il· la ¡:tCn te , p ero debe aspirar a p ocler termin tH 
s iendo c lub s in c ine , a unque Jo me jo r, natura lm eJltC, es que 
sea ul mismo tiempo cine y c lub. 

El cinecluh no es la Universidad , ¡>ero esto, porque la 
Universidad esp:li'iola no se h a enterudo todaví:t de que existe 
el c ine; i ni siquicrn 1mb!' que ex is te e l teatro! Como los estu· 
diantes s í que Jo saben, han tenido que montar «Sil» Universi· 
dad eu mitad de la call~. o, para ser exactos, en medio de un 
patio de butacas, como una especie de Uni ,·ersidad de urgencia 
y pro,·isiOII(Il; y, ciertamente, si la l"niversidad cumpliera su 
misión, los abnegados directores de cineclu bs podrínn dejar In 
radministraciún• por la «investigación•, que es lo suyo, en cuyo 
c:unhin no serín la Universidad la perdedorn, puesto que reci· 
biría parte del alma qut:> hoy le falta. Pero no todo cinecluh 
tiene que ser un iversitario. Cabe pensar en e l ci11eclnb como 
clase noclurn(l para adultos o como laboratorio para profesio· 
na les ; y en ambos casos, su misión le viene a la rniversidad 
demasiado estrecha o demasiado ancha, respectivamente. 

Ahora hieu ; a pcs:tr de lo que digo más a rriba, todo cineclnh, 
sea universitario, de iniciaciún, o de investigación, n ecesita 
pelfcu la~. No n(•ce~nriamcn tc avances de estreno ; n o necesaria
mente pelfculas cl{,sicas; no necesariamente películas huenas 
(una ma ln pc lí(•uln puede ser ejemplar .. .. como ejemplo de lo 
qm· n<• h ny que hacer) ; pero películas . Y cuando no lwy filmo· 
tecas que li:1g:lll .c.•l pnpcl el e la!< bibliotecas, y mie11trn~ perdure 
In b á rbara mue rte leg'nl de las películas a los cinco niios , y 
siempre que haya que s ustitui r la fo rmac ión osistem{Lt icn• d e 
Jos socios por la formaciún •a lo t[ll<' ~<nliere •, la tar~a se hace 
tan áspera qne úu icame nte jóve nes, q u e por serlo creen en e l 
milagro, p ued e n ntrevcrse n e!\e milagro de todos los domingos 
que es un cinecluh. J.u que a ntts digo sobre el uclu b. y e l ccine> 
podrá facilitarles la labor. l.a pruehn es que programas muy 
vistos intcn:·san s i están bien «pen~ados•, porque, a poco ini· 
ciada que t'sté, In gente va a l c ineclub .también• a pensar. 
El cclub. (t'l comentario, la discusión) pueden s uplir nlgo de 
Jo que le falte al ccine•. Y lo que tenga que suplirlo el entu
siasmo y el saber, que si IHI se puede hncer lo que se debe, se 
debe hacer lo que se pu ede, págueselo Dios a los directores 
ele cineclubs. 

Y no digo que se lo pague el cine, porqu e esto es poco 
probable. Corrientemente se piensa en los cineclubs como en 
handeriues de enganche para el ci11e cmayor. (digo (( mayor• aten
diendo a la cantidad, no a la calidad). O como en Acaclemins 
preparatorias para la cclnse•, que es, como dice junn Cobos, 
la sesióu ordinaria, cuando se va preparnclo para !'aberla ver. 
Pero tal como van las cosos en esa celase•, puede llegar el día 
eu que haya que hac<'r no,·illos, y para .-iempre. Porque p uede 
ocurri r que el cine cmny<>r• se vaya haciendo cnda día cpeon, 
coufonne se haga m:"l!\ y m:"1s técnico, y menos y menos aHís· 
tico; y esto sin t¡lll' haya cineclub que lo pueda e ,·itar. Puede 
llegar el momento e n que tengamos que re nunciar a la idea de 
teñir selectivamente lo c ua utitntivo y en qne debamos aceptar 
una scparaciún en t re Ull nrte para pocos y un cn o arte• para 
llluchos, que n o sería cosa nueva <'n In historia de la cultura. 
Igual que ya h oy muchos enamorados de l cinc n os hemos que
dado voh1nLariamente rezagado~ porque nos resistimos a alis
tarno~ t' ll la boba ha nd t·ra del puro ¡Ho~;rcso técnico, es d e p reve r 

<JIIl' en l'l futuro t•l cincl'luh cnnstituyn la única resist<'ui.'Ío (n, 
clidw a la cspailuill , ~ncrrilln) contra el cine comen:ial. Con 
lo que d cincclnh St' habría ht>cho plenamente regresivo y cavt•r. 
nÍCllla; catacnmbísticu. Otra vez t'U sus orígenes; vuelto a s<•r 
el amor de unus pu~u:< t mn· la indiferencia espesa de los má~. 

]osf: )J.a G ,\RCÍ\ E:;ct' DF.kO 

(D<' un prn¡:rruna del •Cineelnh Vinces•, )fadritl, que r<' pro
clnciuws de ntrn del cl'inel'lub Zaragozn».) 

Estt• Cinccluh n •khrú sn sesio'm inaugural el 1::1 de junio de 
l!l51, y hasta fines de mwiemhre de J!l5.5 lleva realizarlas ,·t•inticin
cu scsiom·s. :lluchas de el1:1s han estado integradas ¡>nr dncu
menlalc~. t·s¡wciahnente <le arte, y lllternadamenle han sidu pm· 
yt•ctados tamhi(•n Cilms de Jar¡:o metraje, ta les: Le voyagcut -<<111> 
hu,~:a¡:.·. ele Carro!, Ht'noir y Dcval; Puqut>bol 7't'IIC1Cil~• . de Dn· 
vivicr ; l.u 1>('//n )' In ln•slitl, de Coctean; 1\fn:ul'cn , d e \V. F orsl: 
l.o <IS<Cii .<fllll ,,¡ Mo11le Evrrc.~l . de In expedición Huut; 1')1 iciiota, 
de Ct·or¡:t•s l.ncmnlll'; Siujo11ía fcwlóstica . di' Christinu Jncq ncs; 
Nocl1c de 11111or . tlt' l.oth nr 1\Te ncles; La t~ldca 11111/dila. de Flori f111 
Rt•y ; Scduaftlu, de \Vilcox ; Elll'iiJitt• T', de T.awrcn ct• Ol ivkr: 
IVo csrondldo. dt• "l~ mi l io Fí'rn r. uclez; 1\ /i /ngro C'/1 Mitáu, ck 
VitLor io de Sien . 

C!Nl•:Cr,un T)gi, S. I•:.1 1. SAI.Al\IAXCA 

E •t las lrt•s prin 1 crn~ scsione:; dt'l cnrso 1!)55-fí(j lin ofrt' c: icl() h ll\ 
s i~;ui culc!< t ítu los: ¡Quc' ~wrdc era mi valle! y El f ugitivo, d t• 
Joh u_ l•'ord; m ltiiola. de Gcorgcs Lacombe, y C riii/ CII y cnsfigo, 
de P1c u e Clu:nn l ; }111•culttd perdida, de Pietro Cerm i, y liiMlauu s,,,.¡¡ /nnú· . de l.c·onide )foguy. 

ASOC[AC ION C lll,'I'Ulü\L Tl3ll!WAMERICAXA. BURGOS 

Sesiones de cinc:eluh en t•l meg de noviemure ele> l!l!íii. 
l'11lnquio sohre René Clair y discusión de In película 1.11 

hdl!'za tfcl clinblo. Proyecci(m de ,·arios documental~!'. 
Prny('eeiím de documentales, dibujos y Enrique 1', ele Oli\'ier. 
Colnqnin snhre cShnkespeare en el ciuc• y disensión de In 

pl'lfcula f~nrit¡uc• l'. Proyección ele la escena del Foro de julio 
Cbar r de In t•scena de la sonámbula de Mtlt"bc/li. amlm¡; en 
vcrsibn ori¡:innl. 

CE:-ll'RO DE LA S IW DE )IAJ\RESA 

H a dad() romienzo en el Ct·ntro ele Sant:a :Haría dt• J.a Seo 
un Ciclo de Cim· Documental con el titulo de cDifusióu del Fi lm 
EclncaLh·o•. S!' han ccleb1 :lelo <lc>~ de t·slas sesiones e u no ,·it•m· 
hre y dos mr1s e n diciembre. 

INS'rl'J'l1"J'O Tl JUTA Nl CO. llAJ~CEI.OI\' A 

Hntre lo~ diverso!< netos de t ipo cultuml que ofrece en l1ilr· 
t'cloua l' l lus t itu to llritúnico, f igumn algunos sesiones de c ine. 
Durante l o~ meses de octubre, noviembre. y dicie tnh re se han 
efec tuado tus Ri¡;: tt it>utes : 

27 y ~ oct.nbrc. S rol/ of ll1c .4 ultl rtli<. fi lm de la r!<O me truje. 
{) y 10 n0v1 embl'c. 1/is/o,.y oj /lll· E11glish Lauguage y E11/[/is/1 

by Radio, introducidos por 1\lr. \V. P . Jowett . 
23 y 21 novie mbre. lt'c oj lhr Wcsl l<iding . Hcarl or 11 ¡\'ation 

y Tl1c /icarl is Jlíghlaud. 
30 noviembre y 1 dicien1bre. Fihus canadienses. Tl1c co/out oj 

Lije, l_l'i11ler in Ctwada, Canoe Couutry y Sailing in Cauadu, in· 
troduc1dos por llfr. Erncst )Jather. 

7 diciembre. Powcr lo Plny y Crcsce11l Wiug. 

X .'\SfVC:RSARTO DE lA Fl'~DACIO~ DEL CJ);EClXB DE 
ZARAGOZA 

m 28 de diciembre de l!l.'í'í cumple diez aiiC>S el CiJ•eclub de 
Znr:tgoza. Hn conmen10r:lc1Ó11 de esta efemérides organiza para 
el llll'S de enero (del 10 al 17) una serie de actos que t~ndrán 
carácter dt• cFestival del Cineclulu. 

Cl.l'llH DE Cl:\'lDI.-\ m~ llRACA (PORTl"GAL) 

Hemos rt>cihido pro¡,'Tamas de este Cinecluh portugu~s. eorres. 
puudientell a <)Ctnbr<' y um·iembre de 1!155. Las sesiones est(m 
agrupatln~ por pt>queiinl' cidos, a saber ; 

~~~Ludio de· films dl'l Orste. l'ort A(>ac/u•, de John Forcl, y 
Tli¡r Noon, de Zinnt'nt:\11. 

Hnmen:.je n Charlot. Fl'sl ival de Clttirlol (films cortos de l!llli 
y 17) y Cily Uglils. 

Film el<' humor. 1\i11d Hearls aud Corouels. de Robert Ham~r 
y .foht\ 11iglhon ; Pussuf>orl lo Pímlico, d e H enry Cornelius, y 
Tl1 c l.<lllt' lidrr 1 fi [/ 1\ lohl>, de Charles Crichton. 
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EL IX FE STI VA L D E SALERNO 
Por José M. a TINT ORÉ 

Con!'idcranws intcn·~nntc trat-r n cstn secc10n el desarrollo 
del 1 X" FHSTI\' A l. 1 :STI\RKACIONAL DI<: Cl NEl\IATOG.RAFIA 
A PASO IU•:I>U(.' LDO que, durante los dh•s :!3 al 27 de noviembre 
pa~nclo, ha tl'nidu Ju¡.(ar ~n la ciudad ital i;uw de Salemo, porque 
aw tan súiu t•s un Festival mús de lüs que continuamente de pe. 
lículns d<· aficiun:l!los se cdehrau en todo el mundo , sino que se 
t rata de un ccrtnmcn en donde juegan un importante papel todos 
aqucllu~> film5 n:alizndus en 1(¡ mm., bieu directamente, hien re
d uc irlos de m•g:1 livm1 de ll5 n1111 ., de c:u{,c te r completamente pru. 
íesionnl. 

Ustc Fcstivul ~n l¡•m i tnno ti en t< por principal objeto fomentar 
e l dcsnrrollu del c ine a fonnato reducido, d e mostra ndo sus euor
mes ventajas d(' divtt!¡.(ación, t:)utu t- u d aspecto de propia di
versión, como e n (') t·u ltu rn l, moral y educativo. 

Hl cinc de L(j mm., en ltnli::t e ncu entra el apoyo iJJCOudicional 
no ta n s4Jin de las autoridnd~s civiles y eclesiásticas, sino tam· 
bién del sector profesional de la cinematografía a paso n orma l. 

La nHl¡tllífica org:wizacióu del lXo Festival de Salerno, ha 
pel'mitido In concurrencia ele 17 naciones, y la labor del jurado 
cal ificador debic'> ser difícil ante la cantidad y excelente calidad 
de lo~ H•í films presentados. 

Durallt<' ln~ días <'11 que ha tenido lugar la manifestación cine. 
matográric:1, en el suntuoso Teatro \ ' erdi se han proyectado :11 
p1íhlico l a~ mejores pellculas, tanto de carácter profesional como 
:1111:1teurs. L:ts exhibicinnes se hao realizado cada día en dichu 
Teatro en unas condiciones óptimas gracias a un proyector de l:t 
casa «Cinelabora de Firenze, dotado de arco de alta intensidad, 
instalado en e l s<'gundo piso, es decir, proyectando a una dis
tancia snperinr a lus 40 nu:tros. l.a constitución de la sala de cinco 
pisos de altura y de mús de :!.000 espectadores, posee unas exce
lentes condicione:. acústicas que dieron por resultado una calidad 
inmejomhle en la reproducción del sonido. 

T.as películ:~s prore~ionnles premiadas fueron : 

' l'lT)J UC H ll)f AC (Fmncia). - Pc>r haber iuterpretado con sen. 
tido de alta poesía y ~on el más puro lenguaje cinematogr{a. 
fico, la primitiva y simple ,-ida de uua tribu de indígenas 
de In Gnnyana Br:~sil eiia. 

lf, FU(;(~IARCO (Üdd mNt out). - Interpretada por James 
1\fason. Que fu~ premiada por trntarse de una película cuyos 
fines principales son la ~ducación mural y espiri tua l del 
púhlico. 

?lri •:7,7. ANO'I'I ~ DR. l'\\'81TZER (K~-LC.). - Por la mejor re
ducciím d.; inHI¡.(l'll ele un negativo de :!5 mm. 

El Ministro de Trabajo d el Gobierno Ita liano, Sr. Ezio Vigorelli, entregando 
ol representante de España en el Festiva l, Sr. Tintaré, uno de los premios 

concedidos a nuestra participación. 

l GfOVAl'\N l UCCIDONO (Acta Film). - Por la mejor r<>dnc
ción de la colunllla de sonido. 

Bl. PR! RlO::'\'l!:RO OC: ZE:S:DA (Metro Coldwyn l\Iayer) . -Por 
la mejor reducción de un film de color. 

CARN IVORE FRA I.E PlANTE (Alemania).- Por s u elevado 
valor científico. 

1;:1, ATO:IIO (Estados llniclos de A.). - Por ser e l mejor do· 
cumenta l realizado en favor de la paz y la civilización. 

I.ES SAISO!:\S (Canarlú). - Por l::l particular y poética inter
pretacióat de h•s distintas estaciones del año. 

BISKUI'II" (Polonia). - Por su valor histórico-arqueológico. 
S I PIT-JA::--'C (Indo nesia).- l'ur ~er un film que demuestm la 

¡.(fall obra de asistencia a fa,·or de la infancia de la puM
guerra. 

Tlll·: TlRA \\' 1!'\C 01" I.EO!'\ARDO DA \ ' 1:--.-CI (Gran Bretaai:1). 
Pur la fel iz realizaciún artíst ica de un documento que d:1 a 
cunucc·r d fecundo ingenio de Leonardo da Viuci. 

En cu:~nto a lo~ premios concedido¡; a las películas r<'alizadas 
po r aficiunadus , fueron concedidos los s iguientes : 

l\[AIHONH'I'AS (l•:sp:uia). - D e Pedro Fonl :\-fa rcet. Premindo 
con l~mhh:naa dc Oro por la mejnr dirección de un film de 
ar¡:-umcmto. 

11. CI•:RO (ltalia). - De GiHS!'ppe Fiua. l'rc:-miado con I:\mhle
ma de l'la ta. 

C EN'J'g DE!. I.AGO (Ttalia). - De Belgrano-Bollnti. l'renaiado 
con l! mhl ttma <k Oro po r In llll' jor dirección de 1111 docu
mentaL 

10.000 BREV ETH fo'A (ll~clia). - De Alessio L. Baumc. Con. 
cedido Emblema de l'hta. 

LA COI.PA (ll;,lia). - ne SiJ,·ano :\lancaroni. Por el mejor 
film en blanco y negro. 

Fné declaratha desierto (') Premio de li:mblema de Oro para el 
ml'jor film en color. 

Adem;'cs fuerun asignaclns los Premios Especiales a : 

OSI.O CA Pl'rA l. E DEGI.I SPORTS (Suecia ). - Con Copn de 
1:\ 1\111<' l'ro\'incial ele Turismo, por su ,•aJor turístico. 

I'I.AY'I'D!E !~ 1.'-ID!A (India). - )!ención Especial por sn ex. 
cc:h:nle [oto¡!rafia en color. 

IL.!'l'I.CI:-.-~>.lltalia).- Premio Fcrrauia otorgado n Sandro 
1 alamn7.zam. 

GH~TI\ Dl-:l.l.A I.AGl':-.-A (Italia).- Premio l"errania a Tullio 
)!ainardi. 

L\!ACES DE L'l'GA~DA (Congo Belga). - Premio Ferrania 
concedido a l!enry De\'l'ttere. 

<:OPA •F~·:Dlt'• otorgada a ESPASA pnr 1::t mejor selección 
de films .-:o..tranjeros. 

C'OPA ((J)J:-o;() FIORI:\h del Ayuntamiento de Salcmo, con
cedida nl Cinl•duh de Arezzo po1· la mejor· se lección italiana. 

l\1 jnr:'lclu <'!'taha compue¡;to por : Leonardo di :\Iitri, Umlwrto 
S!)ad:1fu, l'\eriu lll'rnardi, \ 'itturio l.o mbardi, Fnlvio CardiJne , Pie. 
lr<l <li l\lmtin, Aldo ."ascimhl'n , Salvatore Biamonte , ~iuo 111 :111-
CII!\0 y l .<·l io Schiavone. 

:-.-u q ncrenws ccrr:•r este cnmeutari· ~ s in hacer con star nuestro 
:ll{r:ldecim ientn a l Cint-cluh de Salerno y, en particnl ::tr, a su 
l'rcsiclente , llr. ll{nacin Rossi, por todas las aten ciones que ha n 
tenido para con nosotros, y d!'sde est:~s columnas de ÜTKO CJI'F. 
hacuno!< votos para qnl' d mio próximo el x o FESTIVAL :¡). 
c:mce e l mibmn éxitu qne el conseguido en el presente. 

José M.o TINTORÉ 

:-<l'F.YOS Tl'IT l. OS REDl'CIDOS A lG mm. 

~~~ la lista que este afio presenta la ~)Ietro Guldwyn ~(aytro, 
figuran, entre otras, las interesantes producciones de gran éxít11 
Ulí. en col<>r. /~/ J>risioul'ro de Zenda, Scarauwuc/¡c. (.'anluudu 
l>ujo la lluvia, Trc•s amort•s. etc. 

l.a casa aMorín• , lanza Las vacaciones .-te )ir. Hu/o/, lluy un 
cclmino u la dnt•clw, etc. 

Tamhién preseut:ln nueva lista la c:20th Ccntury Fox, cUna
versal Tuternnc ionalo, a\ 'elnz Films•, cHormazáhal Falms•, clqui-
110 », cSuevin F ilms•, • Exclusivas Diaata>, cArizona Films•, He.:. 

CT~~S CO:\IERCfAJ.ES F.); lG mm. 

Son ya varios los cin es de carácter comercial que (uncionan 
en Espaíia con proyectores de JG 111111. Actualmente pasan de ~00, 
c ifrn que- e n plazo muy breve scrú du¡>li~ada. 

30 . 222 

y 



HABLEMOS DEL COLOR 
(l'i('Jl(' dt• la p,ígilw a) 

mayon;· ele ser ~apaz de !lelllir la emo~ióu y expresividad del 
mi~nw, y.t que una cosa cs sentir y otra recapa.citar. Prueba de 
ello es que en ocasione~; se emocíona tantu, y aúu m{ts un palurdu 
que una persnna culta. Es más, el poseer cultura hace que se 
tienda, por lu general, :1 analiz:-trlu todo y el trabaju cerehral 
que esto n:quicre aminom y hasta anula el poder cmociunal. 
I'or lu tantn, sin temor :1 no ser comprendido, apto p:-tr:t la 
mas;~, pnedc y debe ser utilizadu el v:-tlnr expresivo y el emocio
nal dl.'l culnr. ~in caer, cl:-tro está, en simbolismos cerebrales que, 
adem!tr. di.' ser el(' difícil comprensiún, 110 corresponden :-ti autén
tico Artt•, qttt.' mfts que con el c('rebro ha de hacerse con el cora· 
zón y con <'1 c:sp!riw. 

L•n :~c<:rtado empleo dt'l color, medio retórico por decirlo asl, 
se ha vi8to en L:.•l ,, /11~0 de Oz. en que l::ts esoenas naturales enut 
c·n bla nco y negro y lns imaginarias, las de cuento , de ensncíio, 
~n color. Dt· modtl St'mej:mte, aunr¡ue para un fin diferente, más 
l'xpnsivo y más poético, lo empleó U obet-Grac ia en su exce
lente película ant:tlCtlr Pr·t•.~rirrill u la VCI'KC d<'IS Colls, en In que 
toda la parte t t i\gica cxpusitiva de la sequía y sus consecuencias 
es t•n ncgtcJ y la cnrrcspourliente a los beneficios de In lluvia en 
colur. Contras te act-rtndfsimo, aunque acaso falto, en la pellcula , 
de clnra explicacit'Jn de su ('mpleo. 

A los conformistns, a los que nu s ienten inquietudes de supe
ración estét ica, a los que, st>gítn suele decirse, no quieren me
tcrst• en cnm isa de onct' varas, a los que tienden a la facilidad, 
hay que recomendarle>' que eviten lo ramplón, lo adocenado, lo 
chiiUm, los cromos de a lmanaque, las oleografías que actual· 
mente nos sirven en muchos casos; que huyan de lo bonito y 
d(' lo lindo, grados infcriures de la belleza, con los que fácilmente 
~ cae en lo cursi. 

Tm1Ás G. 1 .. \RR,\Y.\ 

\'éan~e lns :wterinres artículos ele esta misma serie cHable
mos ele ...• eu lns nítms. J, :¡ y .;. 

DIMENSIÓN METAFÍSICA DEL CINEMA 
{l'icuc de 1.1 pág. 8) 

le subjetivo, par:t hacernos eutrar en una mayor posesión o 
councimieuto fl<• In~ cusas que qttiére exponernos. Esta misma 
palahr". ot•xpnsiciún• JliH?dt' definir como ninguna a todo el 
actual cincnw d(' van¡:-u<trdin. Para sus adeptos eJ narrar, la cor re. 
!ación, pierde categoría; Ri e n su búsqueda de la 1mrcza perma· 
nece con e 1 ntovim icnto es por no ha llar lo que, e J1 otro terreno, 
llamarla ntos éxtatiis. Y es de ohservlt r como se complacen, má~ 
a U{·. ele la crHt<l<•nsaciún, en el recreo de las cosas. Su variar de 
á ngu lus físicos y psíqu icos _.:n los que el Eouiclo, el color o el 
reli.,ve set (m hucnos SCI!Ún ayuden o no- sólo se produce e u 
la conciencia de nuestra l imitación frente al espacio y al tiempo, 
comr, ('spejo~< que pusiéranws autc un objeto expuesto para 
ayudamos a vct las partes que, siendo en él, no podemos perci· 
bir desde nue~tra p<trticular posición. 

Cuando ~t' nns ucurre peusar en la posibilidad de que estos 
intento!> de trat:tr ele clnrnos mayor nocilln o comunicación con las 
cosali pt(('ckn llej(ar a ser ocupados por la masa del cinema co· 
mcrci;ol, ~óln puclunos imaginarnos a la a' ·an?.adilla de los expe
rim<:ntaclores ocupando nuevas posiciones en unos nuevos planos 
mf1s altns, pn•c·isus y selectos que, en su misma humanidad, nos 
acerquen mayormente :-ti camincr de Oios. Su inquietud tras la 
realidad d(' las cosas y sn nnicl:-td itltinw sólo podrán conseguirse 
en los cnminclS ele lltta trnsccndencia cada vez más absoluta. 

Y 1:-t función ele si¡.:no socinl que indelehlemente tiene el cine
ma asi¡:nado d(•sde su mismo origen, podrá entonces a la p;~1 

C:llmplirsc plcnnmcnte ni dar fidelidad a su propio sentido, al 
dar a nut•stro eotwcim icnto ;.us posibilidades máximas. Porque 
es nccc·sario e l conocimiento verdadero y amplio , eso se dijo 
y:~ hace si¡.: los, ¡>:tr(l avnnzar en 1:~ bitsqueda del amor a los 
semejantes. 

Josi: SERRA 
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LA CUESTIÓN DE LAS GRANDES PANTALLAS 

( 1 'il'IH' l i ll fll pág. 5) 

hac~ m;,, ltllc .,fll•cc• uua upurtuuillnd auu rnits prolongada para 
la dj;¡trraccilm. 

:!) El cunt rat;tl' " la rigid,•z 11~:1 IJurd~: del marco, esto es, su 
cl.1n1 dclimitac•í•n, •l~:hc n·dncits~:, lo que crea 1111 marco menos 
súliclu y, pnr dln, m:,, flc,ihlc, pero a la vez impide en absu· 
luto disp<>nt•r dt• 1111 marcu daramcntc visible (un marco de di
mcnsÍt>tH:s concntas). 

~<:1 marco per(ectamt·ntc definido produce el efecto de mirar 
a través de una m{tsc:tra ni interior de un área situada más allá 
dt• dicha mftscara. Da 1:\ imprrsión de que el s ujeto cont inúa 
fu era de la enmara en t•l interior del 1'trea oculta por la máscara. 
Cuando se usa uu mttrcu no dcl im itndo, creando uu borde gris 
O indefinido, e ) ár<'lt del « III (IS aiiÚ• es llevada llacia adelante y 
se funde cmt In nt(,~cara , Dbnde se encuentra la imagen y dónde 
nn, <JIIC<Ia sin decid ir; e l rc~u llnclo !'S u na d istracción cou
tinn:t. l,n ll!l'llda ilus i6n de· l'<'a licla ll fcJto¡:rafiada se vuelve en
tunees uu revo loteo de sombras Ro bre una panta lla blanca y la 
concieucin de tn técu icn d es truye In crcencin . Idc:thuentc es p re
c i ~o acc pl tll' la nect•s idacl dt• u n ntru·co constante y sin var iación 
dunln te e l c urso de toda una o l>ra. 

T.os n ue vos procc~os no 110 11 mcms vnri;.ciones de un viejo 
mcd iu de .:xpresiún ; son nuevos tncdins de entretenimiento . Cada 
merllo te ndrá l-xito en cu nnto presente algo considerado v:tlioso 
por un público >:~ufic it: ulcrncntc numeroso p:tr:t apoya r lo. Lo que 
hayn d<' ()ucno y de provechoso c11 ese •a lgo• depende de las ca
racterísticas de limil:tcic'>n ele cada medio. 

Eu Jos primeros díns de los lltte\'ClS procedimientos habrá sa· 
crificios dt• unidad ¡!lOb::tl, coherencin y pro)Xlrción. Y la mayo· 
ría de los píthlicos no percibirím la diferencia. Sentirán el efecto, 
pero no comprenclerfttt l:1 cansa. E!' característica del gusto no 
desarrollado la c:tpacidad <le quedar satisfecho con unas partes 
efectivas fragmentaria~ a {'xpensas del todo. Es natural que S:l· 

tis(a¡ran las miKajns cuando uno uo ha probado nunca un pastel 
entero. 

Pero la novedad dl'jnrá de serlo y se \'OI\'erá normal. El pÍl· 
hlico empezar:'! n nhtenl'r solamentl' un cierto grado de satis
facc ió n con la ctmlempl:tción de Jo p u rame11te escemco; se 
caus:u:ín ck la realidad física; reconocerán que la reprodnc'
cióu no es mfts que 1111 rc:gistro de lo o rig inal ; se darán cuet;l:t 
de que nua síntesis es a menudo sintétic:t. Y, finalmente, reno· 
va rán su d emanda de que el nrtista, el creador de cinema, haga 
ar te in lerpn•tttt ivo ; y cuando este tiempo lleg ue, el creador ne~e
silará iuslru men tos d e selecci{,u y un énfasis a-propiados a •su 
med io. 

PEQUEÑOS 

68 MOTOCAMARA VICTOR 16 
milímetros, con torreta-re
vólver tres objetivos. Velo
cidades 8 a 64 Imágenes. A 
prueba. Particular cedería. 
Facilldades de pago. 

69 V E N DO MOTOCAMARA 
WEBO 9,5 mm. con carga
dores de 15 metros, objeti
vo Berthiot 1 : 1,9 tratado. 
Casi nueva. Barata . 

70 COMPRARl A cámara Ko
dak, modelo A 16 mm., d e 
m a n ivela. 

RICH.IRJJ KuHLER 

ANUNCIOS~ 

71 VENDO PROYECTOR 16 
milímetros Kodascove. mo
delo D. 400 W. Casi nuevo. 
3.500 ptas. 

72 VENDO hfOVIOLA MU-
RAL 16 mm. Nueva. 

73 COMPRARlA films sonoros 
16 mm. ya proyectados. 

74 FILMS cómicos de 9.5 l;Illll . , 

usados, compraría a par
ticular. 
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MUDOS Y SONOROS . 
· 'AiLtA~o-·soL.e·x·· i:uMic,·. K.ao·A·K · 
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JULIO CASTELLS 
FERLANOINA, 20 

TflEFONO 3107 39 

BARCELONA 

Le agradeceremos Informes sobre el paradero de los 
lilms amateurs: 

"PLUJA" de Juan Prats y "DIARIS" de Juan Salvans i' 
extraviados hace unos años. 

Dirigirse a la Redacción de 

OTRO CINE 

Pa rad ís, 10 Teléfono 21 93 85 BARCELONA 

LA BIBLIOTECA DEL CINEMA 
de DELMIRO DE CARALT 

Escuelas Píos, 103 

AGRADECERÁ OFERTAS 
por escrito 

B A RCElONA 

DE LIBROS RAROS O CURIOSOS SOBRE CINEMA 

OTRO CINE se hace también con la colabo-

ración de sus anunciantes. Recuérdelo 

en el momento de sus compras. 

1 
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~ 2 5 AÑOS DE DICADOS A LA CO NSTRUCCION DE 1 
~ PROYECTORES CINEMATOGR AF ICOS SONOROS ~ 
e = 
~ DIGNAMENTE CULMINADOS CON LOS NOVISIMOS ~ 
= = 

1 MARIN 60 1 
§ ~ 

MARIN 65 
MARIN 70 
MARIN 75 

MODELO 60 MODELO 70 

------=~ Una sola maleta . Propio Para gra ndes locales. ~--==_-= 
para salas hasta 200 per- Distribuido en dos male-
sonas. - Amplificador 10 !as, 25 vatios salida. Al-

~=- vatios salida. Altavoz 6 tavoz 13 pulgadas imán ~-;;;;= 
pulgadas. permanente. 

~ ~ MODELO 6 5 -

=~ MODELO 75 =ªª Una sola maleta. Espe-

~ g::~:::~.~i~:~~~s~:~ ~~~·!:¡' ~~~ac~~;ís~~:~ ~ 
- creativos, Buques Escue- equipado además para -

~-; ____ -= ~~~¡~~~;~;~·.;!:~:~~~ :;~:~~~ ;::::.~~d~ i ___ :-= 
salida. Altavoz 10 pul-
~~. . 

--~-~== TODOS EST~S MODELOS ~~~~:..~:E ~E~~~~~:. 1 __ == 
PUEDEN IR EQUIPADOS GENES. CAPACIDAD DE 

~ CON LÁMPARAS DE PROYECCIÓN: 45 MINU- § 
~ 500, 750 Y 1000 VOLTIOS TOS SIN INTERRUPCIÓN. ~ 

ª § 1 CINEMATOGRAFIA MARIN 1 
= = 
~ BALMES, 178 BARCELONA • TEL. 27 97 63 ~ 
= = 
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••• pero el material de 
cada momento es ••. 

CADA 
ESTACION 

·TIENE 
sus 
TEMAS ... 


