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EDITORIAL 

ACU E R DOS 
DE 

VERANO 

C UALQliTER sesuda encuesta esiadistica 110s revelarla ,¡cgu-

rtlllll'lllc c¡rrc• eu c•l ntla $C lrabc1}n IIH'IIOS que• dnrcrul,• <'1 l't'S· 

lo c!cl afio. Sf¡¡, Clllbar~o. ltt }1lllla de In Secció11 de CiurnHt Ama

lcur clct C.:t11lro Krn1rs1oui.<la de Cala lwia lw. trabajado est.e 

ve m no 1W lmo por lo 'lllCIIO.~ COliJO c11 pieuo curso. 

Dt' re1miOilCS cclcbmdtrs cu ma11gas de camisa dura11fe tlCcllrs 

calurosas del solsi!Gio 1la11 surgido las tres collvoccrlarlas 

- TN I\.'i - pam otros fllllfos COIICUI'Sos n celebrar dumnle el 

curso 1951-fJII que publicamos en la corrcsf>cmdie11le sección tic 

este mismo mímero. 

Xo rcrordamos que mmra la cotlvocatorla del Conwrso Na

cional sr rcdaclam con tanta anticipación. Y justamente se lr<1 

batido rsle rccord tJ/1ora, rn que por vez primera se couvoca11 

slmulláncameulc uada menos que tres certámenes. \'a el cursa 

pasado se Introdujo 1n1 llUCt•o certamen: el de excursiones y vlcl· 
jes, y se llrsinuó su carácter de tanteo con Intenciones de cr ear 

a1ín alguno más a fin de dcscougeslionar- digáwcslo as(, OIW· 

que no nos satisface la palabra en este caso ccncrcto- el Con
curso ~'acioual. 

E11 este nuevo curso se sos/ icne el certamen de fllms de ex

cursiones )' viajes, pero aiiadiéudole los reportajes, y se estable

ce 1111a "COlllpelldóll de cslflllttlo" que abarca lodos los génct·os 

rillelllafo~ráflcos )1 cuya parliwlaridad esl•·iba e11 estar limitada 

a ciuclslas que 110 hayan participado arí11 e11 el Concm·so Na

cioual a que, llabitfndolo lleclw, 110 llayan coungu ido superar la 

"mcueióu llonol'lfica". 

l'::sle r$ el COllCurso mtmor que Tcalmeule fallaba parn com· 

f>lclar rl plau de licscougl'slióu (¡y dale cou e/. vocablo ese/) y 

de di¡:nificncfóu del Collcurso Sacioual. El de filws de cxew~ 

sloucs 31 de reportajes reduce el lllÓS 1111meroso y wcuos cualifa. 

livo eonlinJ[cnlc: de cintas de alllafrurs, y el de pritJcif>ianiL's (o 

aun 110 "I'OIISagrndos" ccn medalla 1'11 tm Concurso Nacional) 

cvlln participaciones que j1t1edcn desct1lonar en •m certamen de 

mugo nacional y lit•nc la virtud, además, de estimular la CO'II· 

currcllcicr de cincfslas que nunca o lllUY raramc11tc se decidirla!! a 

participar eu el coucurso "grande". 

Otro acut'rdo importan/(' surgido en plena canícula es el de 

la Junta Cene10l de la Sección (que sólo se retÍitc una ve:: al 

a1io y (>rt'clsamcutc en verano) relativa a OTRO CINE. En vir

tud tic le~l acuado, a partir de 1958 1111eslm revista sufrirá pro

bablemente 1111a Sl'lialada íunovacióu, la cual ccnsistirá en la 

edición de tm suplcmru/o meustcal que co11 la puntualidad po

sible mantenga al vivo fu infonuaeión ciltcística amateur tmtrc 

mímcro y nlimero. E11 eL próximo mímcro de ji11 de a1io. daremos 

detalles concretos de este f>I'Oyeclo qtte aclualmeute se llalla en 

v/as de estudio por parte ele la Directiva de la Secció11 y de la 

/~cdacéic5n de OTIW CJNE. 



De/ film 
lA QUIMERA DEL ORO 

L A PERSONA 

Y EL PERSONAJ E 

EN L A OBRA 

DE CHAPLIN 

Por .!OSE PALAU 

O CITPARSJL de Churlie Cbaplin, de <<Charlobl, cons
tituye una tentación permanente para cuantos es

criben sobre temas cinematográficos . Y no obstante, si 
el tema es de los mús sugestivos, ¿cómo uo comprender 
que de todos es el más arriesgado? Arriesgado, claro 
está, para el escritor que responsabilizándose en sus 
tareas sabe lo mucho que se ha publicado sobre este 
autor y su personaje y, por lo mismo, sabe cuán difí
cil es en tal caso no repetir lo que se ba dicho anterior
mente. La circt111:;tancia de contar con una bibliografía 
abundante es para desanimar a cualquiera que pretenda 
nuevamente llamar la atención de sus presuntos lecto
res sobre la importancia .r la significación de este sin
gular personaje, el más popular de cuantos se han dado 
a conocer en la pantalla. 

Sin embargo, vamos a correr este riesgo por consi
derar que la actualidad del tema se ha incrementado úl
timamente debido a la reposición de obras tan con si
derables como El chico, La quimera del oro y Luces 
de la ciudad - la segunda esperamos verla la próxima 
temporada -, las cuales, debidamente reimpresas, han 
vuelto a rodar por el mundo. Con esto se ha conseguido 
que los innumerables espectadores pertenecientes a la 
generación más joven hayan podido conocer estas pelí
culas memorables de las que tanto habían oído hablar. 
Estas reposiciones, a base de copias en flamante esta
do, han permitido verificar aquello de lo que, por otra 
parte, ya estábamos con,·encidos: la perennidad del 
arte chapliniano en lo que constituye su creación má
xima, el personaje llamado Charlot. A despecho de los 
cambios sobre\·cnidos desde la primera aparición del 
famoso vagabundo, este tipo permanece \i,·o e intere
sante, demostrando con su J,ermanencia hasta qué punto 
responde a un arte cabal que ha sabido dar cuenta de 
una creación entrañablemente humana . 

He aquí que nuestra época ha '-isto la unificación 
material del mundo, en espera de que con el tiempo se 
llegue a la deseada unificación espiritual. Unificación 
material que no ha podido darse hasta nuestros días. 
Siempre había existido el sentido de lo que un célebre 
historiador americano llamaba «el sentido de la fron
tera», sentido que aludía a un más allá desconocido, a 
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una tierra por e:q;lorar, a un ufinisterraeH. Actualmente, 
el hombre ha recorrido en todas direcciones su hogar 
planetario. Y por primera vez, en tal situación, pudo 
surgir, como exponente de esta nueva constelación so
cial, un hombre universal : Charlot. Se calcula que son 
más de cuatrocientos millones de personas desparrama
das por todas las latitudes las que están más o menos 
familiarizadas con esta popular figura. Popularidad que 
se debe, no sólo a la genialidad con que fué forjada por 
su creador, sino también a la enorme difusión del es
pectáculo cinematográfico. 

Charlot viene a ser el nalter ego>> de Chaplin. Es el 
seudónimo de que se sirYió, hasta el advenimiento del 
cine hablado, para comunicarnos sus confesiones. Re
:mlta que el personaje ha cobrado tanta existencia que 
ha llegado a suplantar al autor. ¡ Cuán interesante 
resultaría, por lo tanto, una biografía de Charlot a la 
manera como Unamuno concibió la de Don Qllijote y 
Sancho ! Transfiriendo la anécdota al ámbito de la ca
tegoría, por deci rlo en térm inos orsianos, Charlie Cha
plin ha dado a luz a un personaje que es más que tm 

tipo cualquiera. Representa nn arquetipo rico en sig
nificaciones con respecto a la situación del hombre en 
el mundo. 

Con ser un sujeto tan singular, tan excéntrico, co
rresponde a un personaje realísirno con el que todos he
mos simpatizado. No habría alcanzado tal grado de po
pularidad de no encontrar no eco p rofundo en nuestra 
vida emocional más íntima y constante. Presentimos, 
de manera más o menos oscma, que más allá de las apa
riencias existen vínculos secretos por los cuales el des
tino de este hombrecillo tiene mucho que ver con el 
nuestro. 

Las a\·entnras y desventuras de Charlot han ejempli
ficado la situación del hombre abandonado que siente 
imperiosa la necesidad de anular una insoportable so
ledad mediante el amor. Afán y exigencia que; han de 
verse frustrados una y otra vez. 

Sin duda, la mayoría de los espectadores que acu
den a Charlot para divertirse serán incapaces de reco
nocerse en aquel raro vagabundo cuyos sustos y carre
ras resultan tan hilarantes, mayormente cuando ellos 
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aclvertid111 que las desventuras y fracasos del personaje 
parecen tliuwnar de :m falla de sentido práctico, llll 

:;cn tido dd cual ellos ~e consideran bien provistos. Y, 
no obstant<.., ¿cómo atre\'Cr~c a negar que más allá de 
las diferencia~ indi\·iduale::., del grado de éxito y de for
tuna que no:, puede corresponder en lote, cómo negar, 
decimos, q esta ví:-ii6u del hombre como un ser ex
céntrico, es decir, desorbitado con relación a las reali
dades materiales y sociales que le enntelven, como un 
ser perdido y arrojado a un mundo que no acaba de 
comprender, e.., una vi:-.ión en la cual cada uno puede 
reconocerse? Xaturalmcnte, ~e trata de un.:1 caricatura, 

1 ero también la caricatura caracteriza m1a determina
da fisonomía. La denuncia con un grafismo elocuente, 
si l;icn 111tem:ionadamentc deiormante de acuerdo con 
una yoluntad de ex¡-resi{m qu.:! trata justamente de po
ner al descubierto k .s rasgos considerados como mús 
peculiares, como 111Íis genuinos. 

rtt hu111or que se descarg-a en la ca ricahtra represen
ta una estrateg-ia dercns ivn con la que mitigar la ás
pera dureza de la vida. Chaplin se defiende ele la mi
seria con la risa. Se r:e de sí mismo. Al crear a Charlot 
se convillrlc en e!>pectúculo, con lo cual encuentra aquel 
alivio que todo artista halla siempre al proyectar en su 
obra sus cuitas personales. :t\o es este el sitio para des
arrollar una teoría del humor destinada a poner de ma
nifiesto hasta c¡ué punto esta actitud desempeña una 
funci6n compensadora en la vida emocional del hombre. 
Función que explica por quf tantas veces detrás del bu
mori~ta se oculta un pesimista empedernido. El caso 
es que Chaplin habrá sido un maestro genial en el arte 
de es~rimir esta arma defensiva. Su personaje es una 
insuperable caricatura del hombre ocultándose detrás 
de la máscara. El sombrero fuerte dice rango ; el bi
gote recortado, presunción ; el bastón, seguridad y 
aplomo. Todo lo que mús falta le hace. 

Probablemente haya sido Anclré Gide el que ba 
dicho la palabra definiti\'a sobre el arte chapliniano 
cuando escrihiú : uChaplin ha conseguido ponerme de 
acuerdo con todo el mnndoll . Este artista tan popular 
y a la vez tan represen tativo- lo tmo explica lo otro
lia realizado la incomparable hazaña que supone dispo
ner y servirse de nn lenguaje entendedor para todo el 
mundo s in excepción. Decíamos que se trata ele u n 
bomlJre universal y al decirlo pensábamos en que sus 
cintas han podido proyectarse con é..'ito en todas las 
latitude!>, pero también resulta universal porque ha 
cautivado a todo el mundo s in distinción de clases, lo 
mismo en lo que se refiere a los valores espirihtalc~ 
como a los materiales. Cna unanimidad semejante es 
el mejor te~timonio del grado ele extensión y de pro
fundidad a c¡ue responde el personaje. 

1.: n per::.onaje que muril> con el advenimiento del cine 
hablado. Chaplin pcn~ú con razón que no sobre,·iv1ría 
a la prueba que significaba la palabra r el diálogo. Ha
br:a sido infiel a sí mi~mo. Había conservado una iden
tidad tan ri.~urosa a tnl\'és de todas sus múltiples a\·en
tnra~ que de abandonar su actitud primiti,·a habría 
;,ignificfido un desatino. Desaparecido, después de sus 
peripecias en el mundo mecan izado de hoy, un mundo 
en el cual el hombre puede convertirse en tUl empleado 
en toda la fuerza del tfrmino, es decir, pasar a ser ual 
gon que se emplea, como se emplea un instrumento 
(que es lo c1uc vi m os en su (¡ ltim a película ti tu lada 
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Tic•¡¡¡ pos modernos). Chaplin ha cedido el puesto a otros 
personajes. L<::-.to:. rc\•élnn cierto:; rasgo::. fisonómicos que 
recuerdan a su antecesor. Dinamos que l\lonsieur Ve.:r
doux y Cal\'cro pertenecen a la misma fami lia . El 
autor ensaya otro:-. :-.cudl'mimos, pero le cue:-.la encon
trar aquella exuberante imaginaClOll, aquella fértil 
fantasía que durante tanto::. ai1os le penniti l> prodignr 
a manos llenas las invenciones y ocurrencias más diver
tidas que nunca iluminaron la; pantallas del mundo. 

José PALAU 

CHARLOT HA CAÍDO A LO MÁS BAJO 
Declaraciones de Mary Plckford sobre Chaplln 

llfnry t>ickford hn cs\1\Clo recienteme nte en narcelo ntl . 
Lin una entrevista puhlicndn pur Del Arco e n cJ)cstin.,. 
a1>arcccn lStns furrLl s dccl:u·acinnes sobre su ex con
bucio en la fmaJ:1ción de cArt islas Asociados• : 

• (;¡ (Ciwrlol) re1>resentaba a la humanidad dcsahu
CHIIla y :;11 filn~nfía cligutficaiM :m ,- ida misetahle, para 
.,~peranza de tndus. Lira 11n mensaj., de amor. Cuando 
hizn /~/ di.-l<rti<lr f11é ~u primera equivocación, y .1/ou
sicur l't•nic>ux f11é [<·u, rcpu¡:nantc y desagmdahlc. 

<Y C<~tl<iil<'jas? 
- Cnstnrnn nunnentn:-. de arte, p<.:ro c1 arl!ntncntu, un 

vicju cnnmuradu de una joven, es un fermento de di
suluciún ~ncinl. Charlnt fué d artista más grande dl•l 
mundu, y ha l·aido a lu m á~ baju. Él no tenía pt ivtle· 
gio, ni dcrecJt,,, a matar a l'hnrlot , p<>rque ltn matado 
algu que l rn de tudus. 

- l .c nhlignria a evolucionar su edad. 
-<.:harlnt l'Tn un personaje sin edad ; sol:uneute él 

IWdín interpretarlo. T.a:; otras películas posteriores pu
di<·ron $Cf in((·rprctadas por ut ros; Adui,Jh, .\llll)U\1 
pudu hnh<·r lll'che~ J/ousicur l'.-rd01•x. El diclador y 
Caudilr¡as. Yo s(,lo pude hacer papeles <le iu~enua. 
Charlot pudo cout inm•r en Charlot. 1~1 d esastre maynr 
n Utt(•stro <.•inc uu (•rn necesnriu.» 



Juan RIPOLL 

·ROSSELLINI, 

REDENTOR DE LA REALI DAD 

CONCBP'I'O 'J'HASCHNDHN'l'H DBL Cl 'H. - Debemos ::1 

Jean d'Yvoirc, lcbt ico rraucés de! equipo «'relé C.iné• la re
visión del coucepto tradicional del cine para elevarlo a la ca
tegoría de trascendente. Hesumiéndola, la te!<ÍS de d'Yvoirc se 
remonta a In misun\ esencia del arte cuando, en sus prütcirios, 
era expresión del sentimiento de lo sagraJo y la técnica se 
identificaba con el rito. A 1 cabo de miles de años. el arte se ha 
ido ,·oh·iendo progresivamente laico, hasta el punto de llegar a 
ser, de puro realista e independieutc, cas> la antítesis de e~te 
sentido religioso. Pero llega el cine y, arte ~ir. ninguna tradi
ción trascendente, ts a él a quien corresponde cerrar este círcu
lo evoluti,·o )>ara damus de nuevo la fusión de ambos con
ceptos: arte y religión. En efE'cto, el cine, en cuanto a for.na 
expresi'"a, carece de toda clase de límites que, por otra parte, 
!a técnica le ayuda a romper; vamos hacia un ccine totab que 
encierra eu sí un alto espíritu demiúrgico: el cine nos rc:scata 
la realidad, nos la devueh·e pura, tal como es ella e:t sí, sin 
mixtificaciones y, podero~amente, se apropia de todo lo sen
sible, dando a cualquier objeto banal un alto valor poético, cuya 
intensidad sólo depende del contexto, eso es, del montaje. 

Esta constante transfiguración nos da la ioiea de un cine rc
dc111or de la realidad, en cuanto la trasciende, la sublinta hacia 
todas las dimeusioues (el mismo San Agustín habla de que clns 
mismas piedras esperaban la salvaci6m). Ello da poder al cine, 
a través de su sugestión, ele devolver a la masa amorfa del mun
do de hoy la espiritualidad perdida. oEn vez de ser un instru
mento de esclavitud o embrutecimiento, debería ayudar a los 
hombres de buena vo luntad a elevarse, a encot;trarse al ni,·el 
de los valores ml•s clcvndos y hacerse así católico. lo que no h¡~ 

de significar una mentalidad y una obra parciales, sino al con
t rario, y sebrtlll la etimología de la palabra, una comunión de los 
hombres en el amor tmivcrsal .• 

Pues bien, toda esta ambiciosa teorética que puede parecer 
una quimera, nos la ha hecho realidad tangible ~n cineasta 
como es Roberto Rossellini. 

EL ESTILO Y EL :\CITO. - En verdad, que pocos hombres 
han sido tan denostados y discutidos, no ~óJo en el campo del 
cine, sino del arte, como Ros~ellini. 

Dueño de un estilo desconcertante, por ~o que tiene de anti
tradicional, Rosselliui ab(e con su obra una nceva era del cine, 
por mús que parezca atrevida tal afirmación. El "caso" Rosse
Uini queda planteado con unas palabras suyas en el curso de 
una entrevista, cuando él preguntó a sus ¡Jropios interrogadores 
si el hecho de verse tan combatido era pro,·ocado por esco
ger temas 110 ci11ematográficos o por tratarlos en forma anticine
matogrMica. 

Pam Rosselliui, el cinc no tiene líu1ite:;; 110 es un lenguaje 
ordinario y ordenado de antemano, sino un dcscubrimiento per
sonal. Técnicamente, trabaja sin guión y sin bnscar los cons'lbi-

En EUROPA 5! so expone uno ideo de cla ro 
raíz ascé tico : no hay amor sin dolor. 

clos trucnjcs y •efectos ciuematográ ficos• tan usados por tantos 
\"irtnosos, sino sin snhrnyar con In forma niugún momento i 111 • 

portante de sns argumentos. l'ura Rossell ini lo único que impor
ta es el ritmo, y eso, dice, n<1 se apremie, sino que se lJe,•a den
tro; por otra parte la ausencia de formalism<Js se justifica por 
<'1 mismo hecho de que en la vida las cosas importantes se dan 
del mismo modo que las superfluas. La propia '"ida es una ina
¡!otable Cuente de inter~s dr;unático y, atraído por ella, Rosse
llini no va a la caza de momentos cuhuiuantes, sino tan sólo 
de nhllllentos cottdianus, de trozos de ,·ida, p&ra darnos r.sí, eu 
!'liS ohras, no arquetip{)s, sino simplemente hombres. El hom
bre y su problem:ítica espiritual, he aquí por lo que se afana 
este at:tor d.! cine; al modo a como el cine tradicional trata al 
personaje en función del guión y la cámara, eso es, dándonos 
primero el ambiente y luego el personaje sit,u;¡do en él (el con
sabido paso del plano ¡:tnunl al primer plan;)}, responde Rosse
llini dándonos primero el hombre y, luego, cot:. la cámara tras 
él, el ambiente en que se mueve, el ambiente <;_ue le es propio. 

Este interés por e l hombre es ni má;. lli menos que amor. 
l{osscll ini, verdadero fundador del tan traído y Uevado cneorrea
lismo•, habla de él como de una posición moral para üllerpretar 
el mnndu, ntits qne C(JIIlO nnn posición estética ; el neorrealismo 
consiste eu segmr a un ser con amor, eu todas sus vive11cia~ e 
impresiones. Hntonces, lo que importa, no son, pues, los aconte
ccreH, la anécdota, sino el hombre y su vida interior, la cale· 
goría, lo que hace que el cine sea al~o más que uu cspect:.iculo, 
que se<\ 1111 medio de expresión de profundas rea l idades de la 
co1u.lición humana. lu cual equivale a decir ~ue el cinc de Rosse· 
llini es un .:ine nada cómodu, un cinc que 1~ exige al esp~c· 

tadur un esfuerzo de meditación interior, un cine, e n fin, im
popular. 

Pero, mfls que esta posición intelectual o aún metafísica, si 
se prefiere, lu que no ~e le ha perdonado a Ross(;)lini es el haber 
dado a MI uhra una dimtnsiún derechamente e~pirilrral posil11!tl. 
el !tace• de ella un instrumento de ptuificacióu, de ccat.arsis>, 
aportando a sus contemporáneos problemas y soluciones de or· 
deu superior. [¡n este aspecto, en la sorda b<otalla ideológica de 
la que el cinc ts el arma más eficaz, l:t obm de Rossclliui ha dt' 
qtwdar como un gran ejemplo. 

(,ran c¡cmplu qnc, por st·rlo, ha dado pie al nacimieutn dd 
gran mito rossclliniano creado por sus detractores e insuflado 
incunscientt:mcntc por quienes no han llegado a comprenderle. 
Se le tilda de intelectual, de cilligrá{ico, de formalista ~or unos, 
cuando no de todo lo contrario, por otros. Cita especial merece 
también el mito parejo de su destmcti,·a iníl,ucncia sobre In
gritl Bergman y que no es verídico sino en cuanto la ha re
dimido de la «Standaruización• a que la lanznuau 1~ literatura 
y la espectacularidad amcricnnas. 
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Este fotograma de STROMBOLI •inlittizo 
admirablemente el choque de dos mundos 
contropuetfos: el nórdico y el meridional. 

'l'B)fA1'TCA DE ROSSEI.J.. I:\' ·- Rossellini hn se11tido como 
pocos el g nQII drama que hn pl¡,.oleado sobre el hombre m'>derno 
la pns:tda guerra m••uoial, y 'a suLsi¡,rttiente postguerra. H e 
aquí nuuneiados los do,; grandes temas de su obra. 

El primeru de t:llu:-;, apuntado ya en «l'n pilota ritorna• 
(l!Jt:!) y cl.'uomo della croce• (1913), alcanza e;.rta de naturaleza 
en l:t ~tan trilogía que forman •Roma, t'iuoad abierta• (HU5), 

cl'ais;\o (l!liG) y cAiunania a tio cero• (19-!8). l.a primera, sobre 
el tema de la ocupacitÍu uazi, narra la histori.t de los cresistcn
lt'S» clandestinos; • PaiRao, en seis episodios, nos habla de diver
sos aspectos del paso de las tropas a liadas por toda. rtalia, des
de e l momento de su desembarco hasta ~~~ llegada a l norte; y 

«Alentania, a fio c;e .-oo, e l gran abandono mora l del pueblo ger-
111;\110 recién aenhnda !:1 g-uerra. Son estas obras apasionadas, 
a caballo de la rcu lidad ¡¡rH- uua parle y ,le 1111 aiáu liberador 
por otm (el ])ropio Rosscll itti había s ido •:c-~istenlc»), lo que 
hncc qttc' posean uua gnm dosis de pesimismo, sobre todr. la 
última, c·n la c¡Ul' un nifio, iustruído por un Iervoroso nazi, en
vcucna a Sil p:1dre enfe rmo creyéndole un roer inútil a la socie
dad, y q11c luego ele reconocer s n crimen, se suicida. 

1>1uy pronto, dado ya testimonio dC' esta atroz realidad, Hos
scllin i pasn del dr:una de las ruinas al de la rC'constrncción, que 
encierra ('n si tanta trngcdia como e l primero. cStrómboli• (l!l-Hl) 

y ,¡,:uw¡la .ih 11!1.):!) st'rftn los títulos de las l)bras que con~~gra 
at tun:l, <1hras (llll' interpreta la Bergman, entusiasmada por las 
pl'lícnlas anteriores, que babia visto en .-\.mhiea. 

cStróotholi.t nos presenta el drama de los prófugos inadapta
dos. Karin, la r<·fugiacla nórdica que se ::-asa con un pescador 
italiano, :t fin de poder salir del campo ele ref¡;giados, se enfren
ta con un mundo nuev1>, que le es hostil. Aquí se apunta e l pro
blema de la mutua incomprensión por falta cie amor, amor que 
por otra parte se mani(icst:t al fina l, cuando Karin decide re
¡rresar, de~pnt!s de su iuteuto de fuga, en el sentido ele amor 
hac•a Dios, ním con (uso, pero expresión de una dinámica es
piritual. T.a frase de San rabio que abre el film: •Yo me he 
manifestado a quienes no me buscabau•, l'S el punto de parti
da de los futuros héroes de la historia de Rossellini. Frente al 
cinismo y In pasividad, frente a la falta de fe y la desgana de 
luchar por nada, la propia realidad reclama la participación del 
nmor para hacc:r viab le la vida, qne hará que Karin , -uelva a 
Sl\ hogar, se aclaptc a su nueva v ida y ;:une a este fruto de sus 
eutraiins que nhora la humi lla. 

J-:ste nacimiento incipiente de la (e, se reafirma con m:t) "' in
tensidad, cuando en cEurot>a :u., Rossellint uos narra la nvl·n
tura de >'U ahurguesada hcrulna cu busca de verdades snplrtn· 
res , a raíz dl' la muerte de su hijo. l.a fe se ~;.ne aqu1 con la t <~· 
pcranza ¡la propia búsqueda, el desgajarse de su (uubito so

cial a la CSJll' t a de un nlllltd<> snpctior) y a la miijnlll caridad, 
d:'onclnnos así una coucet>ciím c:-laramcnte positiv:> de la vcnlnd 
t1nc hu~ca la angustiada madre:. El trasfondo espiritua l de l tema 
es múltiple: el tJrocc~o intl'rno de l personaje sigue su marcha 
frente a In cobardía de vuse despreciado por los dem ús (n<'•· 
tese, e n este aspecto, la anulo~ln del tt:wa ele la obra de tnlvo 
Sot(·lo, • l .:o tnttr:dhto) ... La fe vn adnrondo, qnizá m!ts ('OtilO lll ta 
vcrdnd f11tura <JII I! como nn:; realidad ¡neseute, p<.'ro se In ve• 
veni r segura , int¡ml~ada pur e l amor que ptovoca e l dulor d e 
los hontl>rc:s ... 

cV IAUt;JO I N lTALlA» O 1\f, liOl\TAJH CONTC NUO. -

Pero esli.' prohlcmn de la fe sr afiau>~'\ cndn ,-ez m(os, y ll <·l{a a 
darse impllcilo en el :111tbien~e. En eiecto, ha&ta ahora Jtossellt 

ni lltJS ha hnhlndn de la fe eomo de una realidad objetiva, cnsi 

teológicamente podríamos decir, pero altora nos da la fe di

luldn en el :11ubicnll', 1~ fe vivida con n:nuralida<l por todo un 

pueblo. Estamo!' ahora ante una ubr:t como cV iaggio in Italia• 

(l!l.;:l), l'ntre nosotros mal conocida por el ahsurdo titulo dl' c'J'e 
querré siempre•, y que es, sin duela, no súlo 1::> mejor película 

de Russclhni !lino una de las mejon•s de todo el cinc scmuro. 

Tema caro a Ru~H·IIini, tal ,-ez con al~rtmos ribetes nutnhin

gnHic()s, o\'iajc a llnlia• nos plantea, de nuevo, el prnhlenm del 

amor hunn1no en función del divino, y el chl)(¡_uc de: dus mundus 

STROMBOll o lo ovo lución de Rouel/ini : 
del neorreolismo o/ uso o lo problemótico 
espiritual, pero con lo constante corocte
ristica de su fidelidad al mundo actual. 
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Escena de rodaje de lo secuencio 
final de VIAGG/0 IN ITALIA 
reflejo del gran drama existen
cío/ de lo odoploción al mundo. 

disllutns, pruhlcm~~ ~pnnt~do¡; yn en oStn\mbolia y ahora des
arrollados l"ll tuda ~;u m:l¡!nitnd. cVinjc :> Italia• es, sencillamen
tL•, la hi~;wria el!" un matrinwniu nnglnsajún mal avenido que 
dcscuhrl' su amor clurantc un~s vacnciones ,·ivid:~s en Italia, des
cnhrimit>ntu pwvc>l'Hdo por 1·1 ambiente, el mudo ele ''i"ir, y 1.1 
mi~nHl fe th' nn purblo 1ncridinn~l. ardiente y fervoroso. 

Ross"'llini ha situado In acc-ión en :-\;'1polcs, escenario de in
finitns avl'nturas t~i H¡.:nlan:~ (•:-.lúpolcs millnnari~•, •lil oro de 
:-\Íq>nlcg•, oCa1'1nsd nnpulitnnu), ~(mhulu y signo de todo un 
lllOllCJ de viv i1·, vicia tic pnrc¿n , de inocencia y de pasi{¡n cxtr:~or
dinar ias, en que lo bu<'110 Jo c!l por ser bello y lo malo l>Or ser 
reo (d lH~lpio icl ionlfl ita 1 ion o ul'rcc<' cst¡c acepci611 : el lenguaje 
se vut<h-c aquí una cOnl'Cpciún de la vida). Este ambiente fogo
so Cb t:l que pnl\•oca la r~ac:cicm de unos setcs (el matrimonio 
in¡dés) fríus, cerradus a toda ~spont~neidad vital, que no com· 
prenden nn clim:\ humano tan violento y de tant:1 intensidad 
pasional. Tle nuevo surge ;Lqul el gran drama existencial de la 
mlnptación ni mundo : el matrimonio no se comprende, c:~da uno 
de los cóuyug<·s estú ahsortn en su propio mundo y los Jtcgocios, 
las diversiol1(:5, lus h:íhitus in\'l'terado" absorben toda su acti,·i· 
dad ; su nttllrintunio e~ una fc',nnu1n, un 1ner,, contrato y no tiene 
otro sentido. Es el contacto con un mundo uue\'O, un mundo 
que \'ive la vid:~ de un modo iumedi:lto lo c¡uc provoca la reac
ción. 

b:n dcctu, el matrimonio ha decidido sep:trarse. Y mientras 
tanto, asistimos a la:, visitns qut Catherine realiza al ''esubio, 
a los museos, a hts c:xca,·aciunes. !.a efervescencia del ,·olcán es 
un símbolo de la vidn, y un símlwlo tempenmental; las obrns 
del museo son un documento fehacitnte de la misma vida; las 
mujeres lHll>nlitanas, ubérrimas, dan testimoniu de ella. Cn
therine :~sistc al descubrimiento de esta vida que ella tenía 
negada, qnc ella uo :l lcnnzaba a cumpre11der, y así sólo se fija 
en los dc:snudvs del musco, en la gran cantidad de mujeres em
barazadas, husla que el descubrimiento, durante su \'isita n 
las ruinas pompeyanas, de los restos de uu matrimonio a quien 
la cati'lstrufe snrprcmliú eu tllt momc11to íntimo, provoc:1 e u 
e lla una fn e1·tc crisis. l'eu~cmo~ l:~mhifn ahora eu la heroína de 
•Strómholi», para quien, llena de un cinismo y un orgullo iu
comprc:nsiblcs para un meridional, d estadu grávido le e~ algo 
innoble y bcslial. 'l':uuhién ahora Catherine comprende. l.leva. 
da por su mando hacia :-\ápult:~>, una procesión les interrumpe 
e l pasv y, apeados del coclu:, asi,;t.-n a un milagro que se obra 
en la pt"rsuna de un <:nfcrmu, de forma que cuamos lo presen
cian, llc:\'ados por el apasiunanucnto, st.> arremolin:~n separan
do en ~;u ímpetu al matrimonio inglés. Y es entonces, cu:~ndo 
C:~therine ha cmnprendidn, cuando Catherine se ,·e, por otra par
te, separada mntcnalmcntt: de su marido (según pru~·ectaba ha
cer) qul' se deciclt• a llamarle y a arrojarse en sus brazos. La in
comprensión mutu:1 h:1 sido ... upcrada, de fonna que el milagro 
de la procesión uo es tanto un milagro exterior en sf, cuanto la 
cxtcriuriz:~citm dt:l prupiu milngm que se ha obrado en sus ni
mas respc:ctivas. El probl(•ma dd amor, hondo, superior, está 
aquí soluciouadn. 

Tlc esta obra ha dicho un critico franclts que es el prime1 
fi lm que, cnu In utili1.:1cic)u con~tnnte de los recursos cinem:~to
grúficos, significa mú11 de lo que dice; de nuevo, el cine es mo· 
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vi m icntc) interior, y u o sólo de introspección psicológica, s ino de 
hallazl(os espirituales. Es ahora el contacto del espíritu con la 
1calidad, pcru ele una rc:didad inmersa en 1:1 fe, de una r~ali

cl<Ld redimida, 1111 pauH:ísta sino pru[undamcute trascendente. 
De uucv<J tamh1é11 Russellini nos habla uu lenguaje natural, 

~in eftct isuwl\, pero con un:1 sintaxis prt"cisa. !.a película nu 
tiene principio, ni punto culminante ui dcsenl~ce propi:~meute 
didllJS. 1~!>, ~uuplt•mente, un fragmento de Yida, casi escog1du 
al azar, un fra¡:mentu de 1111:1 ,·ida que era anterior a nosotros y 

que v;t l)ruSIJlllicudo <·n cuanto dejamos de verla en el lienzo. 
En 1:1 pclícul:1, como en la propia ,-ida, lu extraordinnrio es qu~ 
Ja¡; cosas pasen cc>mu pasmt, igual h1s grandes que las pequeña~. 

las but>nas que lns m:llas. 
En este hlntido, totnlmc:ntc re\'oluciouario, Rossellini es el 

iust;lllnlclor de un mont:lj<' sn:I\'C, vital, que podríamos calific:1r 
de uwnlajc nmtilwo, l'll cuntraposiciún al montaje tradicional, 
sincopado, preparado de auto:mauo, que nos puedt'n oheccr, cite. 
mus como ejl'lnplos múximos, u11 Eisenstein, un Hilchcock, 111· 

cluso un Bardem. l,a distinción entre «tiempo realo y ctiempu Cl· 
ucmatogrft fico• ~stahl(•cida. pur Puduvkin y todos los tc:6ricus 
odúsicogo s~ ~UI>Cm u1 I"Slt: uucvu concepto Dúido det munt~lje, 
Cll)o otro {'jcmplu sc1ierc' puede ser •El río• de jeau Henoir, Ic· 
liz en hnllar la 1nHI¡:t•u t'xacta: la vida como un río. 

lHlSSEI.I.f:-\1, RIWE::-\TOR llll I.A REALIDAD. - SitU\ldtt 
e n este ¡>l:uw !lliiWriur que lt• es prr,pi<l, Rosselliui rea!iz:1, pta•s, 

Jos <lt-seus el <' d 'Yv<>ire en el semi do de lil>eranws lo real de 
luda la lnl11t<lidad que In envuelve, de redimirlo, de devolvérnoslo 
puro y !lin aditamentos. También en el sentido de expres:~rnos 

esta rt•ahdad de una manera lolul. eso es, sin someterla a las 
prett•udidas leyc¡, rí¡ridas de la forma cinematográfica, que él 
ha conscgtudo superar con vent:~ja, y así ens:~nchar el c:~mpo 

de nccic)n del cinc hacia t••das las dimensiones, :~brieudo el lu~ 
rizontc hacia esta redt·nción del hombre del siglo ~x ofreciéudcr 
le uu cinc p:1ra meduar, ofreciéndole la <Jportullidad de poner 
:~l¡;o por sn cuc:nta, cn una hora triste en que d cinema nu u 
más que U\1:1 puc:na fal~a pam huir de la problemátic:1 conteru· 
pur{mea, que el hombre de hoy no sahe afrontar. 

Estemos nll•nt<;s, put:s, a las obras de este autur inde¡H:ndieute 
que últimamcntt ha melado •Juana de Arco en 1:1 lwguen~ (l!l5.J) 

sel{Íllt el oratorio dt· Claudel, y posihlem('me ha dejado termina 
du ya otru film M;hre un tema de Zweig, •El miedo•, que pone 
de man ifk-slo 1¡¡ importancia de la confesión como instntmcntu 

Jiht·mdor. 

Juan RIPOLL 



Del film El GABINETE 
DEl DOCTOR CALIGARI 

COMENTAII,lOS Al PROGRAMA 

BAJO EL SIGNO DEL TERROR 

RÁPI DA PANORÁMICA DESDE 

" El GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI" 

HASTA " LAS DIABÓLICAS" 

Por J. MONTORIO L 

U"' buen día del :uio 1919 los espectadores salieron de la sala 
de proyección verdaderamente asombr.ldos. casi aturdidos; 

habían presenciado lo inenarrable, algo que no esperaban; sus 
nervios hahian sido puestos a dura pmeba : acababan de "er 
El gal>iul'lc del doctor Caligurl. Este Iihn de P.obert \\'iene -ex
traña historia de un loco narrada de manera "o menos extraña
es obra c¡ne marca una fecha e u la historia del Ciuc. l\Ie apre· 
surnré a decir que la uhra en sí es francamente deficiente, pues 
fué rcalízacla C()n una concepción totalmente anticinematográlica 
que da lugar a un ¡trr\11 derroche ele med ios in::decuados; no obs· 
~f•n tc, logró dos resu ltados que deberían dejar profunda hue lla 
y ensanchar el C!1 111po dt· nuestro :1rte : e n lHimer lugar, atraer 
a los art i 8t<~s c i nle l cclua l c~ h a~.:ia t.> l Cine; en segmodu, cons· 
titu ir el primer hito de nnn escuela q ue da ría mucl1o que hnhln r : 
el l~xprcsion ismo. 

Pero el l ~xpresiou ismo es arma extroordiuariamente pel igrosa. 
Siendo capaz de pn,t]ucir cmqciones fuertes, las busca en sus temas 
y, nna vez hallndas, procura que logren sobre el espectador un 
impacto lo n1:ís brutal posihle, gracias a l uso de su propia téc
nica. Técnica perfecta, pero irremediablemente abocada hacia 
las sombras, las extralias luces, los tenibles "travellings" accr· 
cándconos hacia nl¡t"o de lo que todos huíríamos sin pensarlo un 
in~tante. Y, naturalmente, las sombras se pueblan de ~us gcnui. 
nus habitantes; y Jos loco~. los vampiros, Jo¡, monstruos, los 
muertos de tuda especie, muenazan, desde las múltiples pantn· 
llas del muuclo, ncabnr con el si~tema nérvioso de los espectadO· 
res. 

Hilo fué un movimiento puramente alemán -en el que iugó 
t:l 1>rincipal ¡>apll la Occln-Hioskop- y, por lo demás, l)ropio de 
una postguerra. J.;u él se mezclaron realizadores de talla -como 
TI. \\'. )!urna u ( \ 'o.tft'rtl/11) y f.ritz l.ang (El les/amento del Dr. 

M11b11SC',' v<:rsiím mudo)-; sin cmbnrgo, en con junto, nada bue
no sa lié, de tuclo ello, por la muy sencilla razón de q ue se olvida· 
ron de l Cinc y estuvieron obsesionados con problemas pertene
cientes a la Pintura y a la Arquitectura : en vez de hacer hablar 
n In clomarn, hici{·rc¡n hohlnr a l decomdo. Quizá el único q ue 
cscnpó n la tcn tra lidad Iué Pnul Leni, realizador de El hombre 
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dl' I<IS fii!"''IS de ce,,,, uno de cuyos episodios, la tremenda his· 
turia de! jnck l'i destripador, nos es narrada cu forma l'spcdfu:a· 
mente cmcmutogriifica, sin perder por ello el sentido c:><prc!>io· 
nista. 

l.tts ílltimos colctazns de la escuela tu,·ieron lugar cu Fran· 
cía, y el estertor finnl fué niHa de )ean Gpstein, quien m111 cJit', 
l.a wiclcr de; lcr ctuo l sltt'r, adaptaciún de dos cuentos de J•:tlgnr 
Allnn !'oc - /.a cnftfa <Ir In .:asc1 ( slrcr y El rc:lrt1/o 011ul -. 1\1 
film lu¡:ra al¡:unos mon1eutos ele verdadera CI'IOCÍóu y e l nm. 
IJien tc del cn~tillo ll<'g;¡ a penetrar al espectador ; no oh!ltnutc, 
ell11 Cl' ll<Í io 11 11 p(olido rt'fl{•jo de I;L trcmeudn nngnstin c¡uc prod u· 

ce In ll•ctu rn ele la narración ele Edgar A llan l'oc. 
Como todM lns t•Rcue lns, e l J ~" J)rcs ioJ IÍSnl u pas•'• n do rm ir l' l 

s ucflo tic lu~ justos, pero dl'jú flotaudo e n el nml>icntc t• l g utll;í 

por lo irren l, In (lngust io~o. Jo terrorífico; y las nucvns nrkn· 
tacioncs creadoras que fueron nacien(!o s~ apoclemrou de est<lfl 
elemen tos en las mús voriadas formas. 

1¡n la mayoría de lo~ casos es sumamente d ifíci l pmh:r 11 !i r . 
mar si esta o aquella obr~ es la mejor de su géueru; pero e n 
el caso de tener que t•sco¡:er In mejor re;tlÍ7'\ei6n hasadn e n el 
temn de lo misterioso, de lo irreal o terrorifico, no dnclarínmos 
nu sólo momento : lo mejor que 11()5 ha dado el Cinc es 
l'amplro, de Carl Drcyer. Se trata de una o¡bra verdndcrnmt:ntc 
c•;cepciunal, cuyu gniém del propio Orcyer y de Christiau \'ni - . 
es adaptación de una angustiosa nnvcla de Shcridan le Vanu, In 

a glass darkly. l'ara reflejar lo irreal del ;tmltknte en que traus· 
curre Ln t'xlmrill ournl11m de D1111id (;my -subtítulo del film 
Drcyer contó con la valiosa colaboraciún de Rudolph l\!até, uuo 
de los mejores dunaras que han existido. Pero no solamente la 
inHt¡((•n t'S e:><cc¡lcinnal, ~iuo que la hancla sonorn - P<'>'C a hallar
nos eu la primera época del cine parlnnte- es, con sus bre\'CS 
difdogos, sus lncernntes silencios y s us tu rbndorcs son idos, tic 
un tremendo poder de sugestión : duran te los primeros planos 
de la obra, cuando l::t siluet:~ q ue lleva la g u¡:daiia toca 1:~ cam· 
pana cerca dt:l río, el tañido de Ja misma provoca uu raro f río 
a l espectador, q ue q ueda embargado por uua profunda sensacu)n 
de mister io irreal. 



No mc11os extnu1a que la nvl'lllurn de David Gray, es In ma

llt'fl\ comn DrPyer rodó el film. l'nr CIH:stiouc~ en parte artísti· 
cas y Ul parte crematíst icns, presc:mdió totalu:cnte de los cstu. 

titos, n pesar de <lile uuas cuatr11 qmlllas P•lrLC!> d•· la acción lraus· 
curn·n eu mteriores. Para ello Drcyer, cou todo su equipo, se 

-iustnló dnrn11te al~o más de u11 pn1 de 111cses en una antigua 

llliluBi{ut sc1iorinl dcshahitnda que halló e11 Montargis. no lejos 
de In capi tal ele Francia. Hu nciu <.'l lul{nr, además de la casa 

<l<•sltnhitucln, lta ii<Í . e11 los nlrcrh:<lo l'<·s, tod<>6 los escenn rios q11c 
lt• NHI\ I I O:CC~nr i os : n11a casa ru ral, uua posndr1 fre11 le n l Tío , e l 
moli 11 o , 1111a f{tbricn a lwndouada ... Co11 todo e llo, y uu g rupo 

e lt>t•ttúgc•no IUOIItuclo e 11 u11 cruuiim para ilum i11ar eonvcnicnte. 
mente los interiores, se lo):'ró cstn uhra cxccpcioual. Quizá el 

mm amhie11tc Clt que se desarrolló la vida de todo el equipo du· 

rantc la realización, no sea extrnfto a In iuquieta11tc impns'ím 
que la 11hra proyecta sobre el espectador ... 

Hs po¡;ible que si ustedes han visto el film -que en nuestro 

país lleva d titulo de La bru}<l vampiro, y c¡ue, más o menos rc
<"icntcmc•l l!l', ha sido proyectado en algunas sesiones especiales - , 
110 Cll lllprcndan eu absoluto mi entusiasmo. l'ero es que lo c¡ uc 

han visto nu es ni la sombra tle la ohm : un necio doblaje, a 
hase de nn diú logo absurdo , uua Clllonación qne llega a provocat· 

la hi laridad y una g rabación pésima, ha dado a l traste con In 
sutil handa sonora ... , y, por si e llo Iucrn poco, unas manos irres
pmlsahlcs. en aras de ignornmos qué geninlid:1cl, modificaron el 
montaje da11do lugar a uu vcrdntlcro gnlim;~tías. 

T>urnu!e largos mios, la mcntnlidnd uorteamericaua, no pro· 
pcusn a apartarse del normalismo, constituyó uu ,·¡¡Hadar a los 

ll'lllliS que exigían una impalpable irrealidad, y los ,·ampir<>S, 

pese a sus maléficos poderes, no consiguieron atravesar el Al· 
lántico. Pero si la mayor parte de Jos vampiros se quedaron 

Cll h1 vicja Europa, los monstruos han campeado a sus anch:'ls 
por e l co11 tinen te americnno. En general nos l:au resultado unos 

mo11struos de pncotilln; pero hay una importuutc excepción, que 

tlchcmos n James 'V hale. 
Si la memoria no me es infiel la cosa ocurrió así. Una no

che, cerca tlcl lago Leman, Shelley y I.ord Dyrou sostuvieron una 
larga conversación sobre la posibilidad de crear o traspasar In 

vidn. Ln esposa del primero, ;\fary Godwin, est.uvo atenta a la 

conversación -que, según nos cuenta ella misma, se prolongó 
m:ís allá de la hora de las brujas-, y, al hallarse sola en su 

habitación, en la cama ya, y en la Obl\curidad, se le ocurrió nua 
fantástka pesadilla : un hombre que creaba a otro hombre; que 

se quedaba aterrorizado al ver los primeros modmientos de la 

horrible criatura falta del soplo diviuo; que, al ver que estos ce· 
sabnn, respiraba tranquilo al creer que su experimento había 

fracasado, y se iba a descansar; que oía el ruido ele la puerta 

de la habitación al girar sobTe sus goz11es, y, al abrir los ojos, 
veía a su terrible criatura, en pie, mir{ll!dole fijamente ... 

Así nació Fnwll.cusfl.'!ll o el modcmn Promeleo. De la novela 

fu~ al teatrc> y de allí al ci11e. 
Hay un abismo c11tre esta película y el nlud de monstruos 

que siguió Juego, no sólo por sus aciertos técnicos sino, inclusu, 
por los toques humanos que couteuía. El mfrito de la obra no 

debe recaer solamente en james \\.hale, sino que lo debe r<:par. 
t1r con a lgunos de sus colahorndores. Ante t0do del,•c citarse al 

operador Karl r:retlnu - HIHJ de los hombres más h{lbilcs q11e 
llnn existido nJ:UJejaudo In c(11narn- que logró excepcio11alcs 

efectos. Tawbié11 tH eHeionan' mos la labor ele Jack l' iercc, e l tHa· 
qui llador que co11 viniú a l d<'St'llllncidu actor Will iam Pn\lt, en 

d fam oso Boris Karloff, que cll:bcría, durante muchos niios, IICm· 

hrur el pánico por las pantallns del mundo entero. 
I't•ro, clesgraciaclamente, este mo11struo estuvo siempre ro. 

dcado por toda suerte de competidores, que iban desde pesados 

¡:-iKalltes de J>ics planos hasta el agilísimo hombre-lobo que, en 
las noches de lu11a llena, le daba por asustar a las gentes I)C· 
gando botes fantásticos. Cua11clo el público ya tH• se asustó Por 
v('r a uu solo engendro, algt'111 avispado productor tuvo la idea de 

ll l!var a cabo sabias mezclas (Frlluli<:ustcin y el ilolllbrr./ollo). 

Como es natural, y haciendo las cosas en st-rio, ésto 110 podía 
tlilrHr 1nucho, y un h11 en día se les ocurrió a Abbott y Costc llo e l 
mezclar no sólo al monstruo y al hombre-lobo, sino e l formar 

un terceto iHduyeuclo en e l grupo al conde Drácu la (Coollr/1 l os 

jat1lnsonas). l'oco tenemos que :lgradeccr a <·stos vu lgares cómi

cos, pero, por esta vez, les quedamos profundamente reconocidos 

pensando que habían asestado una puñalada definitivn a todos 
los cnget!dros ciucmatogrñficos habidos y por haber, y que, a 

partir de entonces, podríamos ir al cinc por la noclte sin tcaer 
luego miedo al subir la escalera de nuestra casa con In luz apa. 

gada. 
• * • 

Pero ocurrió que un buen día H. G. C:lonzot se despertó ele 
mal humor y concibió rápidamente la idea de hacer pasar un 

na1l rnto a los púulicos de todt) el m undo. Hombre act ivo, pasó 

de la idea a los hechos y éstos cristalizaron en Las diabólicas. 

I.a mayor parte de Jos anál isis q.ue hemos leído sobre esta 

producción comienzan considerándola punto menos que genial, 

para acabar confesando que no le's ha acabado de gustar. A ltOS· 
otros no nos agradan las consideraciones ambiguas y es ;>or ello 

que, desde un principio, dejamos claramente sentado que se tra· 
la de una pelicnla algo mc11os que mediocre. 

Para empezar, es un nhsurdo el pretender desligar el asptc· 
to técnico y el humano en una obra cinematográfica : es como 

si, por ejemplo, ante una casa que resulta un atentado a la sen

sibilidad estética de los transcú11tes, alguien pretendiera que se 
trata de una obra genial por el mero hecho de que sus vigas no 

son de acero sino de vidrio, lo cual es un vereadero alarde téc· 
11ico; ¡qué nos importa el alarde técnico si no se alcan;¡:a el 
fin propuesto, o sea que la. casa sea útil para sus moradores a la 
par que estéticamente hella! 

J>ero es que no se trata sólo de esto, sino que incluso téc· 

nicameute es de una vulgaridad aplnslanle. En primer lugar, el 

meter miedo a algún incauto colocando cadá,·eres en las bañeras, 
está al alcauce de cualquier principiante. Durante toda la prO· 
yección estuvimos meditando sobre lo desgraciada que debió 

resultar la vida del prota¡:ouista durante el rodaje, alternando 

sus horas, vestido, entre baiicros y pisci11as llenas de agua. '.CIIm· 
bién resulta fácil poner ncrvios;t a In gente b;:ciendo vi:ljnr a la 

c{unara a través de desl:rticos pasillos, E>n er.pccial cuando la 

protagonista parece desconocer la invención de la electricidad y 

se olvida reiteradamente de pulsar los interruptores. 
Pero Jo más grave se halla en el discurso narrativo. El quid 

del asunto está eu d;tr la sorpresa fi11al; pero, ¿alguien ha le· 

u1do una sorpresa al final? Estamo!' seguros de que, al menos 
las cuatro quintas part<:s de los espectad•)res han previsto lo 

que iba a ocurrir. Y ello por muchas razon~s: porque no se ex· 
(Pasa a la pág. 13) 

Del film LAS DIABÓLICAS 
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LOS PROFETAS DEL CINE 

JULIO VERNE 
Y SUS PREDICCIO).~S SOBRE 

EL SON IDO Y LAS PRO· 

YECCIONES FÍL:lllCAS 

Por Manuel SOMACARRERA 

A/. hombre le hace falta siempre Slt parle 
de sueiio, hasta en /,a época 1nenos idea!islcl 
que se conozca en la historia. 

Juuo V~;nNI·: 

Puede d..:drse que Julio Verue profetizó en sus nove
las todo lo habido y por haber, sin olvidar el cine sono
ro. Es, con d poeta \"illicr~ de l'Isle-,\.dam, el mú~ gr.111d~ 
profeta del séptimo arte, pues aventaja a los demás es
critores por sus predicciones acerca del sonido y de las 
proyecciones ciucmatográficas. 

En muchas de sus novelas de anticipación y 11asta en 
las que nada lienen que ver con la ciencia y las ln•en
cioncs, empleaba palabras que hoy son muy famíliares 
entre la gente del cine : pantalla, visión, relie\'e, este
reoscópico, proyección, plano, cplatemu, ángulo, espejo, 
objrtivo, reflector, fotografía, de., etc. 

En la titulada «El castillo de los Cárpatos», aparecida 
en 1892, se lee : cAl entrar Franz, lo primero que obser
vó fué el contraste que ofrecía la habitación, mitad alum
brada, mitad en tinieblas. A la derecha de la puerta, el 
fondo ucsaparccía en la oscuridad. A la izquierda, por 
el contrario, un estrado cuyo suelo estaba cubierto de 
telas negras, recibía poch-rosa luz, producida acaso po1 
un reverbero, colocado ilelante ; pero de modo que no 
podía ser percibido~. 

«A unos doce pies de este estrallo y separado por una 
pantalla de chimenea, se encontraba un antiguo sillón 
de alto respaldo, oculto en la penumbra que la antedi
cha pantalla proyectaba. Junto al sillón, sobre una me· 
sita cubierta cou un tapiz, Ycíase una caja rectangular. 
Esta tendría una longitud de 12 a 15 pulgadas por cinco 
o seis de anchura. La lapa, incrustada de pedrería, es
taba le'\anlada. Dentro de la caja había una especie de 
cilindro metálico» . 

La lkscripción que Veme hace aquí de una sala rle 
proyección es casi completa. Al final, se comphce en 
rccrc:ar la atmósfera, de creinventan la realidad, como 
en las películas de terror y misterio. Uno de sus perso
najes, el sabio itn·cutor Odauik, tipo e..úraño y perver
so, es una especie de precursor de los hombres que ahora 
se con8ccn en los estudios (particularmente en Holly
wood), con el nombre de cfabricantcs de telllpestaues o 
catá~trofcs». ,\1 ltablar tle él, eu uno de 1os pasajes dc 
In novela, su nntor dice : u Y Orfanik instaló uua maqui
naria l'S¡wcial destinarla a sembrnr el espanto en el país, 
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produciélluo fcuómulos que no pod!au alribltirse mlt~ que 
n una interwnción diabólica .. \quclla noche, l:l m.1qni· 
naria de Orfanik, siempre pronta a funcionar, r1ouujo 
una serie de f~.onómcnos puramente ffsicos, capat'e~ de 
s~n1b1ar el mayor espanto en los alrededores : la cam· 
paua cebada a \'uelo, la proyceción de intensas ll:un,ts 
mezcladas U( sal malina, que d.tba a todos los objdos 
una apariencia espectral. Formidables sirenas, cuyo aire 
comprimido escapaba semejando mugidos espantoso!'>. :-;¡. 
lueta~ fotográficas de monstruos, lau~:adas a las nubc:; 
pOI medio dt: podcro~os reflectores. Placas uispuestas en 
el fondo del foso de la muralla y comunicadas con pilas 
cuya corriente había sujetado al doctor por sus holas de 
grandes clavos. En fin, la descarga eléctrica lattz.ld.l por 
las baledas del labor,llorio que había hdido de prouto 
al guCU"dabosque en el momento de poner su mano sobre 
el hierro del puente leYadizo•. 

Nada falta en lo descrito para que se piense iumetlia
tarueute eu uno de esos especialistas de efectos souon>s 
qnr recurren a toda clase de artefactos para dar a l,ts 
pelicnlns sensación de realismo. 

Todav.la el gran escritor francés y viajero imaginario, 
en el úllimo capítulo de «El castillo de los Cárpntos» se 
mnr~tra prócli~o en clescri pciones. da u do la cxpl icacióu 
cmupkta y dctallud.t de los diversos knómenos que uos 
hacen pensar en el cine, fenómenos malerialmcutL eX· 

plicados, que son más bien trucos, para emplear la p.t· 
labra consagrada, como escribe el propio novelista, que 
ha sido un profeta del futuro y del progreso lmm.111os 

EL CINE(STA, 
SU MASCOTA 
y su 
CARACTER(STICA 

M. SOMACARRERA 

El cineista: FRANCISCO FONT. 

Su mascota : Gerald Me Boing·Boing. 

Su caracteristica: Tintos y contrastes muy acu· 
sodos y muy al día. 



APUNTES DE CINEMATOGRAFIA 

I l 

LOS EJES 
A) Eje 6ptico 

1. -EJE OPTI<..:O : Eje óptico es la prolongación de 
la Unen ideal q11e vn del centro del objeti,,o al centro 
del lugar donde se impresiona la imagen {fotograma). 

2.- EJE OPTICO Y ANGU l.ACIO.N : En cada toma, 
podemos imaginar la colocación ele la cámara en uuo 
cualquiera de los infinitos puntos del espacio compren
didos en una csfua ideal que circunda a la persona o al 
objeto. Cada uno de estos puntos es }¡¡ base de ¡_w posi
ble encuadre. 

Según esta facultad de la c{lm,ua, el efecto resultante 
en el encuadre vendrá detuminado por la posición del 
eje óptico del objetivo en el espacio. Según el ángulo 
elegido, los encuadres pueden ser : 

a) Horizontales : El eje óptico del objeti"o aparece 
horizontal. (Este es el tipo de encuadre más corriente). 

b) Oblicuos : 
1. Desde abajo, el eje óptico rlel objetivo aparece in

clinado; la cámara «mira hacia arriba». 
(Un ejemplo inlcn,,;ante de esta clase de encuadre se 

da en el film de Orson Wclles, l\1r. Arluldin, en el que, 
para subrayar el poderlo de Arkadin. se equipara su al
tura a la de uua de las torres del castillo.) 

a 

2. Desde arnbu, d eje óptico del objetÍ\'O aparcclo in
clinado; la cámara «mira hacia abajo» . 

(Robrrto Rosselliui emplea este encuadre en su film 
Viaggio m Italia en el momento en que los esposos Joyce 
llegan a las ruinas de Pompeya, mostrándolos en con
tacto con la tierra para expresar su búsqueda de la 
unión.) 

(.:\o por :;u clásico, deja de ser interesante citar aquí 
el ejemplo clásico de encuadres oblicuos en la pelicula 
de René Clair, Los dos tímidos, que presentan 1a figura 
del «tirano• maciza y lnomunental y, seguidamente, la 
n·ktit11:1- aplastada y deprimida contra el suelo.) 

e) v crticales : 
1. Arriba, el eje óptico del objetivo aparece vertical · 

la ámara «Ulira hacia lo alto» . ' 
(Ejemplo: Otelo tumbado en la playa, mirando al cic

lo, micnlrns pi<:nsa en las revelaciones de Yago, en la 
película de Orson Welks, Ote/.o.) 

2. A plomo, el eje óptico del objetivo aparece verti
cal ; la cámnra «mirn lmci:l el suelo". 

(Es clásico el ejemplo del film de Marcel L'Herbier, en 
el que la cámara toma verticalmente la animación de los 
hombres alrededor de la mesa redonda. Otro ejemplo muy 
reciente fué la entrevista de Georges en el molino, al 
comienzo de El reinado de~ terror, de Anthony Mann.) 

o. - EJE OPTICO Y CO::VIPOSICIOX DEL :YfOVI
MIENTO. 

La composición figurativa del cuadro cineri:latográúco 
es derivada de otras análogas, eu otras formas de arle 
(Arquitectura, Pintura), pero es algo esencialmente dis
tinto. El cuadro cinematográfico está en continuo movi
miento, y la c~;stática• sólo se concibe en el encuadre 
como causencia de movimiento». Una composición deter
minada no constituye más que un «punto de evOlución. 
y tiene importancia, más que el tipo de composición mis
ma, el proceso por el cual, por movimiento de la cáruara, 
de los actores, etc., una composición se transforma visi
blemente en la sucesiva. 
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(El probleuw de ln compos1c1on del movinlit'llto, por 
su importancia y por hab\.!r sido basta la fecha prcsl·ntc 
poco estudiado, será objeto de especial atención en un 
próximo número.) 

Por cousiguicutc, los diversos tipos de composición so<J 
rcsnltantcs gcnél'icas de los movimientos, desarrollados 
en coudicioti<.;S nonualcs, esto es : 

a) A lo largo dd eje óptico (adelante o atrás). 
(El joven inventor alejándose en busca de una nueva 

oportunidad al final de El hombre -vestido de blttnco, de 
Alexander ~lackendrick). 

h) Transversalmente a este eje (a derecha o a iz
quierda). 

(Estos dos movimientos aparecen sucesivam~nte en 
Ca11gacciro, de Lima Barreta, iniciando y fiualiz:mdo ];¡ 

cinta, al marchar Jos bandidos al asalto del pueblo y al 
regre!lar tras la muerte de Tcodoro.) 

e) En cualquier otro ángulo Iormado por el eje óptico 
del objetivo cou nna transversal cualquiera (adelante a 
la derecha o hacia la derechaj ; adelante a la izquiérda 
o atrás a la izquierda). 

(Estos encuadres se utilir.an con una función C..'(presiva 
eu \·arios ruowcutos de la procesión en e1 pneblo, en el 
film La St1·ada, de Fcdt'rico Fellini.) 

(Texto moutado pm ]us~ f,\11& Guan•er pat·a OTRO Cll\E, sobre 

ddinicion~:s y textos dt· jorge Grau y Renatu 2\Juy, df.:l libro 
cEI lenguaje del filnl).) 

IJ;hla v<'z Ctlb i' Íulo~ d espacio de esta sección con ideas que 
nc• se compran ui se vcwdcu porque han sido ya llevadas al 
celuloide, pero que por su interés «Sobre el papel», espccial
mt·nte para los muchos lectores t¡ue no habrál1 tenido ocasión 
de ver el fihu roalizado, merecen una divulgación y puedc11 
servir como orient:1cióu y suscitar otras id~as. 

U11a de cllns es Mo111C11to, de Antonio ?\Iedinn Bardón (;\fm
cin) , de la que damos ~:1 ~ui6u técnico aparí'cido en •Encu:~dre•, 
~· la otra es Jlombn:-I>Ic.·s, de José L. Pomarún (Zaragoza) , me
dalla de cobre de film~ documentales en el Concur~o ::acional 
<le este afio. 

MOMENT O 
Esto; film fué rodado eu el verano de 195-1, a un par de meses 

de distancia del I Concurso Regional de cine amateur. El cine 
de :\furcia estaba aún cm sus primeros pasos, y su historia se 
reducía a unos cuantos films : U•1a aveutura ;:ulgar, Concierto 
de Varsovia, El misterio del castillo, La cigiicf~a ... Al año si
guiente, Momc11to obtenía en Barcelona (Concurso Kacional 1955) 
medalla de plata, mereciendo elogios de la crítica. cSobre sus 
otros valor-es tiene el de la brevedad. Simple exposición de un 
momcntcf vivido imaginativamente, como uu espejismo. Una 
joven, sentada en la arena de la playa, ve venir a su amado 
desde el agua hacia ella, eu visi6u idealizada, al margen de toda 
ley ílsica. Cu:tndo lo tiene juuto a sí y va a abrazarle, la ima· 
gen se csfu111a. Ni mÍls ni menos que esto, pero expresado con 
delicadeza y gusLO» (O'i'RO Cm&, núm. 18). 

l\1omc11lo llC\\1 ~ .. nw fllndn music:ll t>l ,Cl:\ro tlc lun:u, de 
Clandt• Debnssy, t•u cuya melodía <'stá in~pirado t•l tt•Jn:l. 

A eontinuaciúu, ofrecemos el guion literario y técnico de 
t·~te film. Las abreviaturas que s~ emplean son las siguil'ntcs: 
P.G. U>lnuo J<t'n"t.1ll; l'.T.C. (l'lnno tres cuartos) ; l'.:."lr. (l'ln· 
no medio); 1'.1'. (l'rimu plano); G.P. (Grau plnno); 1'-\l'o. (l'n
uoroímíca). 

l. - Ul iiihol e"taba allí, junto al mar, como ,.i~ia de la "' 
noche ... La~ a¡:ua" ,·t·utcllc:lbau de luna. (P. G. 1.<1 <cÍ"""'' ~11•1 
Cll P..t.\' ). 

2. -I..•s olas \'Ciliau malt~amcute a morir sobt< lo. .ll<"lhl., 

I.a mut>hacha, muy ct·rca de ellas, tenia la mirada pue~;ta en 
el borí1.outc. (P.e;. d~ las o111s. PAN. llasta P. e;. <vrto, dt• la 
mucllllclla ). 

3. -)tiró lnrgamcntle a lo lejos, con una gran nost;llgia, y 
haj<'> la vista a la orilla. (P.P.) 

l. - Acomp¡¡~aduuu:nte, las olas se rompían en flores de e~· 
puma ~obr~c la superficie tc>sa de la playa. (P.G.) 

5.- La muchacha apartó los ojo,¡ del mar. Y con ln mauo 
eomen¿ó u marcar uno~ trazo$ u1 la areua ... (P.G. tllrgulv nito.) 

6.- Rus dedos terminaron de escribir 1m nombre : Pablo. 
(P.P. de l<l mauo.) 

7. La mirada se <tlzó de nuevo, soñadora, hac1a la lejuu{a, 
(C.P. deL roslro.) 

8. ... Ilacin el mar iiH11cu;;o y solitario. (P. v·. cic'l IIHtr.) 

\l. -Y sobre.: c.:1 mar, comenzó u dibujarse la figura de un 
l1oml.Hc jovuu, <lll~ avrwzabu lcutameulc llnoia ella, lloHuldO 
<·u!rc las olas. (I'.G. la~·go deL llombnJ, llasla P.M.) 

10. - Sil1ti6 la muchacha su preso;ncia y se puso en pie, cnsl 
gin dar crédito a tillt> ojos. (l'.G • .;orto en ella, Cll <ÍlJgulo «llo 
ht cámarn. ~ll c11trar e•~ cuadro él, qw:da cast de c.,palda~. 
I'IIN ascendiendo ttl levantarse la clllca.) 

ll. -·El la miró amorosamente. (P.P. de d. Ell11, r11 cuorzo.) 

1:!. - Fué una mirada larga, sin pal:1hra;;... Dc~)més la mu
dlacha altó sus manos y lo abrazó... Pero la 1\J:ura d~ (•l '"~ 
desvaneció t{lpid;uul'ntc cu la noche, y l:~s manos quedaron en 
alto, en una caricia Jm¡>osible. (P.T.C. de los dos. Luego, elle~ 
soln.) 

13.- Bajó In mtu:hacba los brazos, con un profundo d<:salitn· 
to. (P.P. de j¡·cutc.) 

U. -Jiu la arena seguía escrito el nombre. Con el ¡>ic, poco 
a poco, lo fue borrando. (P.P. del pie, á11g11lo alto.) 

15.- La mirada quo;dó baja, abatida. (C.P. del rostro.) 

16.- I.as olas, impasibles, seguían su rilmo iucesante. (P.J>. 
tic olas. 1'.1,\ l1asta P.C. del mar.) 

L7. l.untamcutc, la muchacha se volvió y comenzb a uudnr 
por la odlhl. Bus pies se ~nrcdabau eu la espuma ... !'>e fué ale
jando, casi hasta perderse en la noche. (P.G.) 

18.- Y el út·bol quedó allí, solitario, junto al mar blanco 
de luna. (P.C. COliJO al pri11dpio. l' AN a la iuvcrsa.) 

HOM BI\ E- DIOS 
Vida, Pasiótt y l\Iuo;rtc de Jesucristo (abarcando desde la 

Anuuciaci6n hasta la coronación de la Virgen por la San!isima 
Trinidad). Totalmente filmado sobre reproducciones de cuadros 
dd Greco, en pl:lllOb fijos, intentaudo conseguir el rítu10 nccc· 
sario con el ilummado a mano sobre la misma pelicula. 

Film de 16 mm. pintado eu colores en su totalidad, directa. 
mente sobre la emulsión, a piucel. Color que tíUJe más de mo
vimieuto y Tilmo que de color pTopiamente dicl1o. 

Color que, con su movimiento autónomo, quiere reflejar los 
5eutimíuutos, dolor, gozo, que expresan los bellos cuadros del 
Greco. 

l'ximeras secuencias iluminadas con colores largos, dulces, 
lisos, reflejos de gozo y quietud; después cambian acusando 
luct·s y sombras, destacando detalles de esa vida ejemplar. ~lás 
tarde, el juicio; planos de color que pasan en dos direcciones ; 
diferentes planos, diferentes voces, diferentes expresiones, ter
minando en líneas entrecruzadas y tortuosas como la infame 
condena. Después, la muerte, todo rojo, todo sangre, toda la 
pantalla cubierta de este color que se estrecha en una Uuea vi. 
braute, balanceándose de uu lado a otro del lienzo con ansie. 
dad, con estertores de agonía, según va llegando el último JJW

mcnto, que tt•rminará con In muerte. 
Al fin, gloriosameute, t:n uu abrir y <iar paso unos colores n 

otros, llegan todos ellos unidos, como un arco iris infinito, al 
FIN. 
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Del film DIMANCHE A PÉKIN 

UNA CUESTIÓN: 

EL INTRUSISMO 

UN IDEAL : 

FILMAR POR PLACER 

Es vieja en el ámbito del cine amateur, especialmente 
en su 110rmativa internacional, la prevención en contra 
de intrusismos profLsionales (jlH:: puedan empañar el 
genuino espiritu amateur al mismo tiempo que crear si
tuaciones de ventaja al ser sometidos los films a compa
ración valoraliva en los concursos. Esta prevención con
tribuye a cerrar al cinc amateur en su mundo aparte y 
a colgarle la etiqueta diferencial de cotro cine» que algu
nos le reprochan y probablemente con razón desde su 
punto de vista. 

Pero lo cmioso es que también el cine profesional se 
empeña en delimitar su coto y a este respecto hemos 
considerado de interés dar a conocer al lector espaiiol unos 
comentarios de Jacques Doniol-\"alcroze en un &rtículo 
publicado en cCahiers du Cinema• (núm. 71, mayo 1957) 
con el título •Problemas del cortometraje-. Dice Doniol
Valcroze: 

«En el curso de la última reu11ión de la comisión de 
selección para el festival de Canncs tse refiere a la selec
ción de los cortometrajes), me sorprendieron dos Íl1ter
Yenciones q uc creo poder evocar sin indiscreción puesto 
que reflejan las posiciones oficiales de los organismos diri
gentes. 

.101.0 Un representante llt:l cortometraje declaró que no 
era partidario del film Di-manche a Pékin, al que consi
deraba excelente, pero cuyo autor, Chris ::VIarker, a quien 
sin embargo tenla en mucha estima, no era un «profe
siouah. 

•2.o Un célebre operador, representando a los técni· 
cos, adoptó la misma actitud respecto a ese ñlm por haber 
sido rodado en 16 y luego agrandado a 35. 

•Esta manera de defender la profesión me pareció pe
ligrosa ... Sé muy bien que el sindicalismo es indispen
sable y cuáles son sus beneficios. La profesión tiene ne
cesidad de defenderse, pero no contra el talento. Que se 
exija de las personas que ejercen el oficio de cilteastas 
la aceptación de ciertas reglas y e1 solidarizarse <-on sus 
cofrades, bien ; . .. pero descartar a un Chris ::Vlark~r de la 
asamblea de los elegidos porque el cine no es su única 
profesión, me pan::cc un absurdo. Si hay que tener una 
reglamentación, y es ciertamente deseable, conviene que 
sea lo suficiente dúctil para prevenir las excepciones, 
asaz inteligente para que cuando aparezcan un Reichen
bach o un Chris Marker ninguna barrera sea levantada 
ante ellos por aquellos mismos que a menudo empezaron 

d.e la misma forma ... Es el cine lo que debe defenderse 
y su libertad ele expresión ; no las plazas de quienes 
estáu ya en él, por más que sus luchas hayan sido 
duras.» 

Hasta aquí, las palabras de Doniol-Valcroze afectan 
al profesionalismo. Sigue un párrafo dedicado a la cues
tión del 16 mm. que, a su criterio, tiene aún menos mo
tivo de discusión. «Que la película en 35 mm. sea o no 
una ampliación del 16 no cambia nada la cuestióm. Y 
Yienc luego un párrafo orientado hacia el amatcurismo. 
Párrafo que, a pesar de su dureza, no tenemos reparo f.n 
reproducir porque lo consideramos de extraordinario in
terés para el cineista amateur : 

cXo me extenderé aquí sobre la cuestión del amateu
rismo. Hasta cierto punto se resuelve ·por ella misma por 
el hecho de que la producci6n de los amateurs es en 
conjunto de una gran mediocridad de inspiraci6n y de 
tm. desolador acadcmismo de form.a. (El subrayado no es 
del autor). Hay, empero, e.."cepciones. Ultimamente be 
visto dos o tres films de amateurs - cuyos uomb1·es me 
guardaré ele citar porque les quiero bien- que no tenían 
nada que envidiar- tema, estilo, perfección técnica -a 
la mayoría de los cortometrajes dichos profesionales. Trans
critos <:n J5, ¿ qnifu creería que hubiesen sido realizados 
por placer ?» 

Y, finahneute, Yieue un párrafo que parece señalar ei 
vértice donde confluyen idealmente los puntos de Yista 
profesional y amateur : 

e Sé bieu que he dicho tUl a palabra de más y que una 
concepción estrecha del sindicalismo y de la defensa de 
la profesión no admite la expresión filmar por Pl•Kcr. 
Ya que han tenido el placer, se me dirá, qué se conten
ten con él y que uo vengan a mezclarse con aquellos 
para qtúenes el eine es también una profesión, un modo 
de ganarse el sustento, una dura labor. Creo que l1ablar 
así es enfocar mal el problema desde un principio y qut! 
el placer- cualquiera que sea su forma- es indisolu
ble de la creación. Pongo por ejemplo el caso de Jeau 
Rcuoir, quien jamás habría realizado un film si no hu· 
biese sido primordialmente por placer. ~ 

Idealmente, añadimos por nuestra cuenta y como con· 
clusión, no debería existir más condición para admitir 
a uu film como amateur que el haber sido realiz,ldo por 
puro placer, ni otra para admitir a uu film amatew· en
tre los films profesionales, que su calidad. 
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Del film LA ESCALERA DE CARACOL 
(Viene de la pt\glna 8) 

plica la causa por la cual la amiga del matrimonio tenga tanto 
interés en matnr al marido; porque la tal amiga, con aires de 
pseudo-vampiresa, escama a cualquiera desde el primer fotogra
ma en que aparece ; porque enseguida nos damos cuenta de que 
el marido, que es un bestia, no merece ser una víctima sino el 
crimtHal. Por estas y otras cosas uno ya sabe, mediada la pro
yección, Jo que va a suceder. Para el colmo de los males, si al
guien se entretiene en leer las portadas, sabrá lo que va a pasar 
antes del primer fotograma. En efecto, se cita que el guión es 
adaptación de una obra titulada Ccllc qtti ctail de plus; y si 
quien está de m(ts es elle, mal puede ser el marido ... Sin sor
presa final -y si la hubiera daría lo mismo- y con trucos ar
chiconocidos o de mal gusto, la obra resulta de una vulgaridad 
aplastante y totalmente fastidiosa li lástima de la magnífica in
terpretación de la protagonista!) 

No crean ustedes que pretenda combatir aquellas obras cuyo 
fin primordial es poner en tensión al espectador; lo que preten
do es que esta tensión se logre no por procecimientos mecáni
cos, sino por métodos que contengan calor humano. Una com
paración dejaní. este punto completamente claro : observen la 
diferencia entre !a secuencia del pasillo en Las díab6licas y la 
secuencia de l¡t muda recorriendo la verja del jardín en La es
calera de camcol, de .Robert S iodmak, que supongo todos habnín 
visto. En e l primer caso asistimos a uu truco mecánico frío: el 
ctravelling» ele la cúmarn descubriendo el pasillo obscuro. En el 
segundo, a una Upica reacción humana desarrollada, por lo de
más, en magistra l forma cinematográfica : la muchacl1a muda, 

en la obscuridad de la noche, regresa por el desértico jardín si
guiendo la verja, mientras la cámara la sigue en ..travell ingo la· 
tcral; del'pnés el<' todo Jo ocurrido tiene mie.:lo, y para .lcompa
tiarsc con algo, mientras anda, apoya el bastón en la verja de 
manera que é11te va golpeando los barrotes; va lenta y se oye 
el lento tac-tac de los golpes ; se siente :.ola, desamparada, Y 
acelcr.1 el paso; la cámara aumenta la velocidad para seguir
la, mientras que la banda sonora, reflejando al iguaJ que la cá
mara 1:-t crectente angustia de la protagonista, aumenta el ritmo 
del tac--tac ~obre la verja ; finalmente, hahitndose apoderado 

de ella nn Joco miedo, ya no anda aprisa, corre, mientr:ts que 
imagt::n y banda sonorn- nervioso ctravellingo la primera, ener
vante repetición de los rápidos golpes sobre los barrotes la se
gunda- comunican al espectador toda 1:-t patHica nerviosidad 
del momento. Pero pnra ello no nos hemos valido de un truco es
tereotipado, sino de unn típica reacción humana: la de romper 
la ¡¡oJednd con nl¡tÍln ruiclo cuando se tiene miedo. Y esto si 
que es un tratnmieuto cinematográfico auténtico del heclto de 
comunicar inquietud al espectador. 

J. MONTORIOL 

13. 89 

HABLEMOS 
DEL SONIDO 
P o r TOMÁS G. LARR AY A 

S g ha el icho y repctulo p01 detractores y tamhi~n por partida
rios del cmc.-, que éste 1zeasi16 desde sus pruneros pasos In 

compaftía dl'l souidn, lo cual es nu error absolnto, pu<'s quien 
sintió CR:I necesidad uu fué el cine en sí, sino los cxhihidores, 
porque juz¡tnhau que el uue,·o espectáculo era teatro y qucr!nn 
ocultar el para cllus ~mv.: cldec:lo de su mudez, pura 1<) que ha
clau ncompniiar las Jlloycccioncs cnn música cjecutacla -en to
drt~ In!' :wcpcin11cs de la pnlahr:. - por 1111 pianista ( !) y cun11du 
lll(ts pur una hrt'\"l' nrqut'stita . .Mti~ica quc t' tl llrt(lll scrv!n nl 
cinc, y en mnchísilllos casos le d:uiaba por la disp~tr iclttd entre 
la cxprc•sión y ritmo de las imágenes con las de la obrn, o mejor 
üicho piecrcita, c1ue se tocaba. 

m h{tbito h izo que la forzada tute la se convirtiern en v!ucnlo 
ca11i indc~tructibl c ¡>nrn el cinc, que ya no supo andnt, mhs que 
en contnd!~i tnos casos, sin la compañía de su añosa hermana en 
nrtc, n la que hombres inteligente,; y sensitivos la hicieron odnp
tar al mús conveniente Sl'rvicio de aquél, escribiendo composicio
nes musicales que c!\taban de perfecto acuerdo con los temas y 
sn desarrollo de las pellculns que iban n acompañar, tanto en el 
aspecto emotivo, como en el dinámico, bastante tiempo antes de 
que el cine dejara de ser mudo, como J)Or ejemplo In üe Hcnri 
Ribaud, director del Conserv;ltorio de París, para la película cEl 
milagro de los loboso. 

Ko Cué éste, ui otros varios, Jos primero¡¡ casos en que Jos mú
sicos compusieron obras basándose en temas gráficos, reales o 
no, pues desde tiempo inmemorial lo hablan hecho. Recué.r
deuse las danzas e himnos guerreros, las marchas y escenns fu
ncbrcs, las escenas de caza, las evocaciones de tempestades, las 
avent uras campestres de toda dase, y otras muchas composicio
nes que no es preciso señalar porque están en la mente de todos. 

Pero el sonido no se limitó antes del descubrimiento del lla
mado cinc sonoro al acompaiiamiento musical más o menos 
-más menos que m:ís- apropiado, pues el afán imitativo de 
la mnyor!a de los seres humanos hizo que se añadieran ru idos y 

hasta Jn pa!nhnt. Aquéllos o:mu elementales: el g<Jipeteo de uua 
puerta al cerrarse, el tintiueo de cascabeles de los nrreos cnbnlln· 

Del film MUCHACHAS DE UNIFORME 



res n de IM ccn~erroH de la~< yunlns bovinas, el restallar ele un 
t{1tigu, el rctumhnr dt• los caitunes y de los truenos, el ulular del 
,.icnto, el n1mM ele las ola$, el chirriar de las rut:das de un vchícu
lu, el chasquido d..: unn hofctadn, etc., etc., obtenidos por medios 
rudimentarios, y dt•sincronizndos cnsi siempre, pero a los que la 
imnginaciúu dl• lus t·~pl'ctndores dnhn el debido acoplamiento. 

En cuanto a la t>nlallra - sonido al fin y al cabo- estalla a 
cargo de nn explicador, que n su capricho e iugcJJio relataba y 
comcntabn los Ruct•sos de llls pt'llcnlns, o prestaba su voz -en 
un doblaje primano no reproducido- a los intérpretes, Jtaciéndo
les decir lo que se le ocurría, sin preocuparse más que de que 
coincidiern, n su entender, con los gestos o acciones de aquéUos. 

Todo esto era muy primith•o, y hoy nos regocija recordarlo, 
pero ltay que rccouoccr que en esencia tra cine sonoro, y que in
citú n esbozar pruhlemn~ de estética a los que con clara 
visión y seutimientos artísticos intuyeron que e l cine podía ser 
un ttrtc, o más exnctameutc dicho: un nuevo medio de expre
sión nrtísticu. Pero de aquellos t'sbozos pocos tienen verdadera apli
cación actualmente, por Jos grandes ndelantos técnicos que e l cine 
ha experimeutndo, uno de Jos cuales, importantísimo, es el de la 
reproducción del sonido exactamente sincron izado con las imá
genes, por los dos proced imientos hhsicos : fotofónico y magneto
fón ico 

• • • 

Hablemos, ya que no hny espncio para más, de cosas elementa
les, pero básicas, referentes al nctnnl sonido en las películas. 

En ellas se presenta y emplea, coníunta o independientementl', 
en forma de ruidos, de música y de palabras. Trataré hoy de los 
primeros, dejando la mú~ica y In palabra para posterior ocasión, 
a fin de dedicar n cnda uno el interés debido. 

Los ruidos pueden ser únicmnente episódicos y carecer de va
lor estético, respondiendo únicamente a nu excesivo y no siempre 
necesario af{m de realismo : el golpe de una puerta al cerrarse; 
el tañido de una campana tocando a misa; el llanto de un crlo; 
el pitido de un tren; el ruido de la llu,·ia o el de un chorro de 
agua que sale de nu grifo; el de una silla que cae; el de uuos 
platos al lavarlos o al servirlos a una mesa; el de unas ruedas al 
girar; e l tic tac de un r('IOí ; etc., etc. 

Pero tambié11 pueden ser evocativos y e:\:presi,·os. La diferen
ciación de unos y otros es en ocasiones bastante difícil. Evocali
vos puros sou los que recuerdan al espectador o al intérprete un 
hecho. Los expresivos los que lo explican. Ambos se basan en 
que las percepcione!l auditivas nos sugieren percepciones visua
les y viceversn. Si encerrados confortablemente en una habita
ción oímos ulular el viento vemos volar hojas y briznas de pa
pel, agitarse ramns, personas que se arrebujan, se encorvan ocuJ. 
tando la cabez<L a los embales del viento. Si vemos volar pape
les y hojas, ramas que se agitan violentamente, oímos el ulular 
del viento. 

Los ruidos pueden fijar la hora y hasta el lugar en que un 
heclto sucede o va a suceder. ~o son los mismos los ruidos de 
un amanecer en el campo, que los de una ciudad. ::\i en ésta son 
los mismos los de las primeras horas de la mañana que ios de 
pleno día. Con imaginación y arte se puede señalar, si es preciso, 
por medio de ellos la horn exacta, evitando el recurrir al repeti
dísimo de presentar In esfera de un reloí. )fedio fácil, pero vul
gar por lo mucho que se ha empleado. 

Los ruidos pueden describir los hecltos substituyendo a la 
imagen, bien para evitar dificultades a la realización, bien para 
dar, en ocasiones, mayor fuerza expresiva al relato, porque lo 
sugerido, actuando sobre la imaginación del espectador, puede 
tener mayor fuerza emocional que lo real, por ser sentimiento en 
lugar de sensación. Así, si se oye un fTenazo de automóvil seguido 
de un chillido desgarrador, e l espectador ve que se ha producido 
un atropello ; si en lugar de presenciar la eíecnción de un con
denado a muerte se oyen las det011aciones de las armas, el espec
tador "VC que se ha efectuado; y en uno y otro caso se impresiona 
más intensamente que si presencia el hecho. 

No l1an de ser forzosamente tTágicas o dramáticas las escenas 

Del fi lm CARBÓN 

que lo~ ruidos pueden evocar, pues pueden tener toda cluse de 
car6cter. Un hanquctc puede ser evocado por ruidos de roce de 
platos, de chocar de vaso~ o copas, de taponazos de champaña, por 
murmullos en progresión creciente de los comensales; el chapu
zón de una persona en el agua puede ser substituído por el ruido 
que produciría al caer; la marcha a través de una selva, por roce 
de hojas y chasquido de ramas que se quiebran; el ascenso o des
censo de una montaiia empinada, por rodar. y hasta aludes, de 
piedras; una juerga, por carcajadas, palmadas y ruidos confusos; 
la salida de los obreros de una fábrica, o de unos niños de un 
colegio, por una al¡prabla confusa de voces, pasos rápidos, etc. 

Los ruidos pueden expresar el carácter de los personajes, como 
por ejemplo el de la directora del internado de c:lfucimchas de 
uniforme•, por el chirriar de su calzado; el de una nueva rica, 
por el del sorbido de la sopa; el de un individuo áspero, por ro
ce~ ele escofinas, de papel de lija u otros semejantes; e l de un 
infeliz, por el balido de un cordero; el de un bromista, por car
cajadas o sonar de cascabeles; el de un ser de carácter explosivo, 
por detonaciones de petardos, etc. 

Los ruidos pueden utilizarse no solamente para el símil, sino 
también para la antítesis en la retórica cinematográfica, sirvien
do especialmente esta 1'11timn para lograr efectos cómicos, al igual 
que con las palabras, y en bastantes ocasiones con más intensidad 
qnc con éstas. 

I.a anA'Ustin exprcs~•dn por las imágenes o por las ~alabras 
puede alcanzar elevadísinw intensidad, con y s i11 e llas, por medio 
de los ruido~: el tic lnc del péndulo de un reloj que anuucia al 
morihnndo, por sentencia médica o íttdicial, que se acerca su fin, 
a l amenazado que segundo a segundo se aproxima el cumplimien
to de la amenaza, al que aguarda a un ser querido la inutilidad de 
su espt-ra y que clebe renunciar a todn esperanza; los pasos opa· 
cos en In oscuridad que amedrentnn y hacen temer un ataque; el 
rugido de una fiera en In selva o en el desierto, apenas audible al 
principio y que aumenta de intensidad por aproximarse a quien 
está indefenso y no tiene lugar en que guarecerse; y tantos otros 
que nc es preciso citar. 

Y parn terminar, porque me he alargado, sin duda, demasiado, 
quiero recordar un valor raramente utilizado, el de lo que cabe 
llamar el antirruido, es decir la nn~encia de ruidos, o sea el silen
cio. Reconozco que no se puede emplear a troche y moche, Y 
que es difícil su empleo, pero si se hace con acierto se logran 
efectos muy expresivos y elocn<'ntes. Recomiendo co~o mode
lo maguffico el silencio absoluto de la película tCarbota, des· 
pués de haber ocurr ido la tragedia en la mina y mientras la 
gente espera el resultado de los trabajos de auxilio a los mi· 
neros. 

Tomá s G. LARRA Y A 
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DOS PUNTOS DE VISTA , FRENTE A FRENTE 

SOBRE LA PERSONALIDAD DEL AUTOR EN LA 
OBRA CINEMATOG RAFIC A 

A ralz de unes/ro artículo j>ubliwdo cu t•l IIIÍmrro aulo•ri<>l 1!1• OTRO C1:-..:. li
lult~do PET<OGRI.i LLADAS Ec\' 1'01<.\'0 , /L (;(¡ /0,\, lll'lllOs adbido 11111.-110~ f.:
li.-ilacioucs, que agradezco cordialmculc. /Jedamos Cluj>no Y" ,., o·l primfl pú
n<~fo qut! aquellas 110/as iban " poua los prlo.~ do• f'uulcl a los o uclitos dt'l ciuc. 
(..'onjcso mos nuestro pecctdo de sujich·uclct. Vo hau ltol>ido f>t•los cit' puulcl. ta 
H'acclón lw sido sosegada. Pero 1111 ••xislldo . Algo vit•<'. \ ""'"do l~t~y vld11 lltlJ' 
csf>crtwza. Tomás Gafan/ 110$ c1wfa 1111<1s uolcu CUII ct dc'st'O de c¡uc se publi
quca Integras. Las lil11la 01\~DE LA I ICJ::UA lJ/i: 1:;¡\'FNJ::NTJ~ . 0/1Ci p1111/tl tic 
vista, que respe1a111os, y por eso publlca•uos. Cu•c1110., que <lirt•crr c•s tos it'lllll.' 
u1 11ucstra revista es de i11lcrt!s geucml. juulo, f>llCS, a lcH uoltl .~ ele'/ s,•,ior Gn
laul aparecen O(l'(lg de 'llllestra f>obre COSI'dla. J::s 111111 ('$/>Cdf di' 111a110 O 1/ICIIIO. 

/ !ay .111 poco de pnsióu, pero co 1110 en ello 110 vcnflltiiiWs 111 iutt'rcscs pcrsoncl
!es ni lllal er·la l es, qu isUmmo.< dar a eslll.< pci¡:h111s IJIIC slgrr cu lvd<r la cmo.;·ióll 

1ie m1a competición sanamente dcpori hm qur. podrlc11uos lillci<ll' 1' A 1<11 COJ\l-
1'/?ENOER EL CINE y q11e wda leclvr j>ii'IIU y juzgu1• j>O' ' w cucult!. 

Dice TOMAS GALANT : 

Sólo hay un Cine y dh·crsas maneras de Yerlo y con
cebirlo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué obstinar
se en considerar al autor como simple cineísta- papel? 
¿Es que, acaso, y de rechazo, el director no se halla tam
bién en el mismo caso de cineísta-celuloide? Y ni el pa
pel ni el celuloide son Cinc. 

En conjunto el cine awateur es lo único bueno del 
cinc esparwl. Esta bondad se debe a hombres que achata
ron sus narices arrimándoles las cámaras . Pero no debe
mos olvidar la snstm ttiva aportación de los Puusola, P u
iia~a, cte., etc. , que es muy importante. 

Los cinclstas amateurs están orgullosos de sn cine. Yo 
también lo estoy como cs¡.múol y como aficionado ; y 
porque tengo espíritu de cineísta amateur. Pero ¿no creen 
ustedes en la posibilidad de superar sus realizaciones 
adoptando métodos diferentes? 

Cineísta no es el que dirige la confección de films, ni 
el que escribe guiones, ni el que maneja cámaras osen· 
ras. Xosotros entendemos como cineista al hombre que 
expresa ideas , sentimientos y puntos de nsta pers011alcs 
de una manera cinrmátiea. 

El •guionista• hace mt cine-papel. Quede aceptado. 
Pero, ~ti menos, por su propio e!'fucrzo, «hace• algo. El 
director está supeditado a los elementos mecánicos que 
influyen decisivamente en el res ultado de la obra. En 
el cinc profesional cln \'OCcs, emite órdenes, aconseja y 
dir ige; pcnJ hacer, lo que se dice hacer, no «llace• nada. 

15 . 91 

Dice D. GIMENEZ BOTEY : 

No vale jugar con equívocos. Las cosas clnrns. Cun
sideramul\ autor de cine-papel al que sólo ha hecho cinc
papel. Es autor todo el que plantea, resueh•e y realiza 
una nueva cosa no realizada exactamente igual por otro. 
Hay por lo tauto autores de argumentos, de asuutos, y 
hay autores de films auuquc se basen sobre temas ajeno!'. 
Y se dice y se reconoce. Pero sobre el mismo tem•l cada 
cineísta será el autor de su propio film. 

Gracias por el piropo. l'ero vayamos al grano: Fité 
siempre es Fi lé a pesar de haber trabajado sobre temas 
de varios escritores. Ko desdeñamos las aportaciones. 
Pero ttstcd lo d ice, amigo, ap01taciones . 

¡ Pues claro que creemos en la pt1Sibil idad de supera
ción adoptando métodos clilcreutes! Es lo que efltamos 
esperando hace tiempo. Pero ccn realizaciones, no con 
papeles. 

Pnt'S esto : •expresar ideas, sentimientos y puntos de 
\'ista personales de una manera cinemática• es precisa
mente lo que han hecho los cineístas que cuentan en ln 
historia del cine uni,·ersal. Y no lo dude, si cuentan en 
la historia del cine es por sus FILMS. 

Si los que bau hecho el CINE no han hecho nada, 
apaga y vámonos. Que en las f6bricas de films haya di
rectores de esos qne son sólo una rueda de la complicacln 
máquina industrial-económica no nos at1toriza para ig
norar que el CINE es obra de cineístas realizadores y no 
ele argumentistas. 



L:t cn•acióu artística es uu ÍII\'CIIto personal. El direc
tur IW iu\'lllla, no crea. Interpreta ideas ajenas. ~1euos 
euaiHlo se tkcidc a crear por su l'Ulnta. En ese momento 
ya uo es director; se ha con\·utido en autor. 

m ESTILO es la personalidad, el hombre. Nunca, 
CJILe 11osolros recordemos, se l1a lJIH'rhlo interpretm· este 
axioma en L'l sentido de que «el estilo es la síntesis dd 
pensamiento de un g ru po de hombres•. 

Los medios sonoros en d cinc IW han embrutecido los 
films. El abuso y ddicient~ empleo de la música, sí. 

Una obra de cine es buena o.:nnndo todas sus situacio
nes han sido resueltas por medio de la armoniosa combi
nación de las imágenes Yisualcs y sonoras. Que guste o 
no, que su ncierto -sea mayor o menor, depende de tantas 
cosas... (Hasta de un dolor de estómago del que lo pre
sencia.) La materia que se emplee no tiene demasiada 
importancia. Lo que importa ante todo es el sincero y 
houra(\o precepto de rcllejar la p..:rsonalidad. 

En la obm escrita no está todo •elaborado .. . Aquí se 
tlan la espontaneidad, la inspiradón y la impro\·isación 
cou mayor amplitud, pues el dircctt'r sólo puede aproYe
charlas cuando se halle en funciones de realizador, cuan
do tieue la cámara en sus manos. El autor la puede apro
Yechar en cualquier momento, en cualquier hora, pues su 
cámara cs ... su sentido de percibir la ,·ida. 

Concederle a un director de cinc el pri\'ilegio de Yariar 
lo prcYisto, cs lo mismo que facultar al director de or
questa para cambiar un pasaje musical (de BeethoYen, 
por ejemplo) porque está com·cncido de que lo puede 
mejorar. 
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tic nhí la chn·e de toda la cuestión : confund ir cillefSttl 

con el director ese que uo hncc nada. Repelimos, y sin 
nombres, que en el ciue cuentan sólo las obras de los 
cineístas completos, los que piensan y hacer:. Lus proyec
tos no cuentan . 

Eu el arte, estilo es 1jersonalidnd. Claro. l'or es to 110 
encontramos sentido en lo de a rte colectivo. Po1· ello, n 
pesar tle las colaboraciones, el estilo, en un film, lo pone 
el cineísta realizador, si lo tiene, claro. Y lo pone ya en 
el •deeoupage• que es la 111111/el'tl de tratar el tema. 

Contradecir cosas que no se han dicho es demasiado 
fáciL Xi por asomo dijimos nada de eso. Los abusos y 
las rlefjcieucias son malos ... en todo. Conforme. Primer 
premio de las perogrulladas. 

¡ Cómo qtte no tiene im portancia la materia que se 
emplee! ¡Si no hay film no puede haber carmoniosa 
combinación de imágenes VISPALES Y SO~ORAS•! 

¡Si usted mismo lo dice! 

)l'o hay tal OBRA-CIXE escrita. Hay, en primer Ju
gar (sea quien sea el que piense: r escriba} un argume11to, 
un tema, un asu11to, o una simple idea. Comercialmente 
es lo que interesa al cine. Un buen nsunto. Y a su autor 
se le reconoce no sólo el mérito de la idea, sino el de su 
hábil plautearujento en Yistas a su eficacia narrativa. Se 
acabó s u papel. \'icne después la etapa de n•soh:cr la 
papeleta pensando que aquel escrito tiene que 11accrse 
1.•isuaL :v auditi·Jo, que los adjetivos, que los ,·erbos, tlc
ben entrar por los ojos. Y aq uí manda, o debe mandar, 
el hombre de cine, no el téc;rico como se confunde a tudo 
pasto, sino el cineísta, el artista, el que tiene IDEAS, 
sí, señor, el que tiene su manera de expresarse, aunque 
el tema no sea suyo. Y surge entonces el cdecou p.tge• o 
sea el asunto resuelto y desarrollndo plano por plano, en 
sus dimensiones espaciales .r de til.:mpo, en su dinamica, 
en su sonoridad. Esto no <:S técnica ; aquí hay arte. Pues 
bien, a pesar de ello, esto lam¡"X>Co, el «decoupage•, es 
la OBRA como lo es, por ejemplo, una partitura mu
sical. 

Quedaba claro en la perogrullmla mía que si un direc
tor profesional se ve imposibilitndo de hacer cambios en 
el momento de rodaje es por motin)S económicos, no pur 
artísticos. Toda ,·ariaci6n en estos momentos reprcsl!llta 
un desbarajuste gra,·e de tiempCJ y dinero. El ejemplo 
del di rector de orquestn no es adecuado por cuanto el 
cincísta , de poder hacerlas, serían variaciones sobre el 
gui6u técuico. que es abra suya . ¿Estamos? 
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Lo que vnle en Cine es el porqué y el cómo sicotógi
cos. Cousiclcrar que un director de cinc es el autor pO!·
que una eRCCJHl la llaya tomado en uno o más plano:;, 
con travcling o con grúa, en picado o eu coutrnpicado, 
es igual que tener In ingenuidad de considerar autor de 
una sinfonía al director tic orquesta que aumente o re
duzca el grilpo de cuerdas, o porque cambie un solo de 
oboe por el corno inglés, o porque resueh·a un tiempo 
musical en clargo• que en la partitura consta como clar

ghetto•. 

La •obra de cinc» depende del oficio y del arte (iuter
pretati\'o) del d irector de t urno. ~aturalmente . Que me 
den a mí la mejor orquesta del mundo, con el mejor ins
trumental , para dirigir la interpretación de la más bella 
sinfon ía. El resultado sería ... ¿saben ustedes qué es un 
empasl.re? l'ucs eso. 

Ojo. :'\o confundamos la •forma• metafísica de la obra 
con la .técnica• del director. La forma de la cobra de 
cine escrita• no es literaria tal como se entiende la li
teratura. Gómez :\lesa dijo que cResurrexih le recordaba 
los guiones de Louis Delluc (aii.o 1919). Esto, aunque 
quizá él no lo sospechase, significaba mi acierto, pues la 
forma no está supeditada cu la cobra de cine escrita• a 
lo que se \'C, o a lo que se lee, es decir, a la construcción 
de los párrafos, sino a la emoción cinemática que se 
siente con su lectura, y a la forme~ idealistica de expresar 
o sugerir. 

E l que m uchos g uiones amateurs o profesionales sean 
irrealizables, no q uiere tlccir más que padecen de un em
pacho de técn ica ; que no ban trabajado s uficie.nteme11te 
el g uión ; y porque se desprecia la s us tancia medular del 
arte: la idea. 

Ni el escultor ni el pintor recurren a 1111 escritor para 
que les haga un guión o boceto de sus obras ¡:Magnífico! 
Pero el arquitecto, otro artista plástico, no construye el 
edificio. Esta labor queda al cuidado de los constructo
res, aparejadores y albañiles principahneute. ¿Son estos 
seüores los autores de la obra C02\CRETA? ¡Porque 
el arquitecto sólo ha realizado el edificio-papel! 

Ya tenemos otro conflicto eu marcha. ¿Lo dejamos? 

\'a salí(> la sicolo~riu (y que me perdonen los sicólo
gos) l'lll'S bien, por mucha dosis, y de buena calillad, ele 
sicología que el argumc11tista haya echado cu uua csccua, 
ésta y su sicología se echan a rodar por ttJI:l equh·ocnda 
rcsolucióu cincgráfica en el cdecoupagc•, en el rodaje 
o cu el montaje. Si el cine es una manera de expresnrsc 
ya me dirá si ticue o uo importancia resoh·er un,\ secuen
cia con unos planos u con otros. 

Si, tiene importancia el cómo se resuelve una secuen
cia en imágenes. Como que ¡Jncde ser cinc o no serlo. 
E l escritor echa sicología... escrita ... y que lo rcsucll•n 
Rila. \' que conslL· que, a pesar de nuestras puyas nn lw
mos d1cho en n ingún lugar que el cineísta sen el autm 
<le! argumen to si es que uo lo cs. A cada cual !o suyo Ri 
hny cuales, como del argumentista uo puede decirse que 
sea autor del [ilm . 

Con s us mismas deducciones : que le den a un apren
diz de cincísta el mejor argumento y los mejores estudi os 
y artistas y ... otro l'm.pastrc. 

¿Ahora nos enteramos de que existe un esti lo cillcnw
togr.íjico de liluatura? Lo que no hubiéramos sospechado 
nunca es que a esta manera o estilo literario se le pudiera 
llamar Cl:'\E. 

Los empachos de técnica, por paraLlo,ja, sólo los pa
dcccll los escritores metidos a g uionistas. L es obsesiona. 
Creen qne la técnica lo rcsuclv(' todo. Un cineis ta cons
ciente no liará un guión con imposibles. Sabe q ue la téc
nica sólo es un medio al servicio de la idea ... cinemato
g ráfica. 

¿Cómo CJIH' \'amos a dejarlo? 
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El arqui tecto, amigo, plantea y resueh·c su edificio 
en PLA);TOS, o sea gráficamente. Sus plantas, sus alza
dos, sus secciones, sus perspecti,•as, sus detalles a tama
i'IO natural, sus plantillas, sou resueltos \'lSUAL_\lEXTE. 
Los obreros encargados de la ejecución de la obra 110 

pueden interpretarla de olra forma. Sí, los planos de un 
arquitecto son CO:'\CRETOS. 2\o, no es lo mismo un 
plano de un arquitecto que un guión de cine. El día que 
los guiones técuicos de ci ne seau resueltos grójica11leute, 
o sea dibujando (cosa que ya se ha hecho) la composición 
ele cada plano del (ilm , aunque sea someramente, enton
ces c111 pczarcmos a pensar en la posibilidad de que los 
guiones sen n obra en sí. 



Esll: vu arw henws tur ido ocasibn de presencilr ur 

cl teatro rumano de Sa!-{nnto la reprcscntacióu de <<Aga

rnenon» y uCoéforas», clos de las trr.gcdias que componcu 
la uOresliada• <.le Esquilo, en versión moderna, aclnpta

do el texto a la mente de las gentes de boy. Hace un 

• siglo otro sciior las readaptó al gusto decimonónico. Den

tro de nn siglo o de dos, aún otro seiinr y otros st-iwres 
las ,-oh·crfln a readaptar para comprensióu de los públi

cos ultrnmodernos de 1111cslros tatn ranietos . Y así uab 

aeterno». Esquilo vive, subsiste. Aunque le cambien la 

cnyo]tura. Aunque el adaptador abrevie, mutile, aiiada, 

sintelict· y rdonne diálogos y trama. Esquilo perdura y 

perdurará por encima de todos los adaptadores, a través 

(le! tiempo. 
A esü van dirigidos todos nuestros esfuerzos en PI 

Cine. ¿Es irrazonable, ensoberbecida, dañina, reprobable, 

ll\lestra larca en busca de la perenmclacl de la OBR.\ de 

cine? D.ígaruuelo, por fa,·or. Desde hoy mismo soy capaz 

dt- renunciar a mis propósitos. 

Cuando existe un autccedente literario (no,·ela, tea

tro, poesía) el director suele adaptarlo a los modos téc

nico!! del cine. Pueden seguir discutiendo ustedes la pri

macía del g uionista o la del clireclor, que no es ele nues

tra incumbencia. 
Pero sí lo es el hallazgo de los valores ('·aJores huma

nes) del cinc. Queremos que surjan auténticos creadores, 

que sientan, y piensen, y realicen OBRAS de cine, cou 

o siu medios, pero con absoluta independencia, ligadas 

a su propio espíritu, a su propio ambiente e inflttencias 

estéticas. 

Repetimos : .Xo nos importa la tarea del director, ni la 

del guionista. Tampoco nos preocupa si este o aquel son 

amateurs o profesionales; ui si conciben la obra antes o 

después de fotografiar las escenas. Lo que nos importa 

es la razón expresiYa del Cine. Lo que nos importa es la 

poética realidad del Cinc. Lo que nos importa es el 

Cine. 

¿Dónde se concreta la forma en las obras teatrales? 

¿En la obra escrita o en la representación escénica ? 
¿Dónde se concreta la fonna en las obras musicales? 

¿En la cifra y método del pantagrama o en la audición 

orquestal? 

La definición de los eruditos reunidos en los aiios 

1943, 194-l, 1945, 19-l'i y 1951 es muy respetable, pero a 

nuestro entender ha periclitado. 
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¡Por Dios! ¿Quién le ha dicho que sea reprobable la 
tarea de buscar la pererlJlidac.J de la OBRA de cine? Al 

contrario, quien halle la fórmula será bendecido por todos. 
Lo que resulta gTacioso es prctcuder la percr1niclad de 

una obra de cinc que no ha llegado a ser cinc. Porque 

sin darse cuenta esto nos induce a pensar que las cine

matecas del futuro serán ... ¡unas magnífica~ bibliotecas! 

Insistimos : el ciueísta, cuando trabaja con un tema 

literario ajeno, no lo «adapta a los modos téwicos del cine•, 

como usted dice, sirw que se esfuerza en hacer arte Ci· 

Hcgráfico, pone a prueba su dsión estética del cine al 

servicio de un tema. Valor del lema aparte. 

Si lo que nos importa es el cine, nos debe impor

tar también la tarea específica uel cineísta, como artista, 

incluso diría a 1 umrgen ue los ternas. Los grandes bus

cadores de ~.:alares lmma11os, de mensajes, tienen mu

chos caminos para expresarlos : el cine, la uo,·ela, el 

teatro, el periódico, el ensayo, el cuento, la radio ... 

Que cada cual escoja el medio cxpresi\o más idóneo al 

género de sus ideas y posibilidades. Si hay vocación 

por el cine, pues al toro de Yenlad, al toro de carne y 

hueso y no al torillo de la ituaginación. 

~o elude : En las obras teatrales la forma, es la es

cena, pero la OBRA es la palabra del autor. Es lo mis

mo que en las obras musicales. Los intérpretes tienen 

delante, en el atril, la OBRA, de una forma tan con

creta, tan .minuciosamente fijada por su autor que no 

hay posibilidad de error de interpretación. Matices apar

te, rlos músicos tocarán las mismas notas y con el mismo 

ritmo ante una misma partitura. En cambio el g uión de 

cinc no ha llegado aún a esta técnica de concreción uní· 

,·ersal ele las partituras musicales. Dos dircclorcs saca· 

rán dos lilms diferentes de un mismo tema. 
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Est<~ es la definicióu mñs actual : uLa obra ele cine es
crita (permltan mc ya), la Cinematurgia es una obra de 
arte i11dependiente, y puede ser leída y representatla. I.as 
notas sobre la puesta en escena, léase guión técnico, no 
son la obra de arte independiente: no deben ser leidas; 
son el intermedio <:ntre la OBRA y la representación . 

Gui6u literario es la sinopsis de una idea o ar¡?:umento, 
sin valor estético por su carácter preparatorio. Guichl 
técuico es la apoyadura del din•ctor para reali7A'\r una 
pelícttla. Cada pclicula es una versión de la obra. Cincma
turgia es la OBRA total. 

Torrella dice que el cineísta amateur es un fotógrafo 
metamorfoseado . Nada hay que discutir . Pero que sus
tenten oh'os un razonamiento itn-iolable sobre esta po
sición es tan inútil como la pretensión de que no se pue
den realizar películas sin guión. 

Terminemos dando a conocer, según nuestro juicio 
particular, el esquema comparativo de las comunes ac
titudes, y las sucesivas aportaciones, en las tres artes re
presentativas que se menciona11 : 

Nace l;~ idea L~ recibe 
en el AUTOR un buen Transición 

Es intepre- Representada 

y surge 1 ;~ colaborador: 
tada por: en las Salas: 

OBRA 

DRAMAturgia Director de Notas Actores 1 Escenario 
escena 

PARTITURA Director de Arreglos Profesores Auditorium 
orquesta 

CINEMAturgia Director de Guión Actores Pantalla 
cine técnico 

Ponemos punto final recurriendo a un üejo refrán po
pular español : e Los extr emos se tocan .• 

Tomás GALANT 

Bueno, ¿ u~led dice haber iu,·cntado el cinc 
Buena suerte. l'nr mi parle, llcgaclo a este punto, 
fieso que no s~ qu~ decir. Tanto para usted. 

Siuopsis es sólo un resumen del argumento. 
Guión literario si ti\;nc ,·alor c.'slético. Es curioso que 

ustl.'d otorge al autor tlcl tema categoría de autor de la 
obr:-~-ciue y que en cambio :-~quí le niege valor cstétiC11. 

Bi m1 lmbiémmos lddn sn libro, entenderiamos :-~qni 

qnc su lhml:lda Cilll'llllllllrg1a es el conjunto imlivisihi .: 
de la creación cincgnHic:t, clcsdc: la idea del tema hasl.t 
sn reali:r.ación por nn solo autor. Pero en s u libro uos 
da una mueslm ele una obra de cincmat,urgia y, la ver
dad, rsto es lo que ya hrlccn algunos ci11eíslas : una lis
ta ele planos, por m·den, que no es ni g uión likrario ni 
guión lécn ico. 

¿ C1 ce q ue se haría mejor cine si los amatcurs fucSc.'ll 
novelistas melamorfosendos? 

Xo ,·amos a trazar por nuestra cuenta, otro cuadro. 
Esto de que al cincfsta (o director de cit1c, como es
cribe) se le ponga en la casilla de 1111 bHC11 colaborador, 
es para 11acer salir de casill:-~s al más pintado. 

El público 
presencia: 

--
TEATRO 

MUSICA 

CINE 11 
En cuanto al refrán, pues de esto 

nos quejamos los ciueístas : de.' que d 
cinc y el teatro se tocan con dcmasiadn 
frecuencia. Pero no damos la culpa al 
ClXE sino a los que le admi11istran 

estas dosis masin1s de inyectables a base de ,·ilaminas 
literarias. VI\'.\ L\ DlAGEX. 

Domingo GIMENEZ BOTEY 
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AUSTRALIA 

AUSTRIA 

BELGICA 

BRASIL 

COLOMBIA 

DINAMARCA 

ESPAÑA 
SERVICIO REVE LADO INVERSOR 

LABORATORIOS C 1 N A M A 
Plaza Cataluña. B, lnt.- BARCELONA 
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FINLANDIA 

FRANCIA 

GRAN BRETAÑA 
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IRAN 
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MÉJICO 

PAKISTÁN 

SUECIA 
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¡llnagraA notir;ia! 
,., 

ES PANA 
incorporada a la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL SERVICIO 

DE REVELADO POR INVERSION 

¡BASTA DE LARGAS ESPERAS, DE TRÁMITES 

ADUANEROS Y GASTOS SUPLEMENTARIOS! 

• 
ya tiene montado en ESPAÑA su 

SERVICIO DE REVELADO 

AGFACOLOR inversible. 

Con la supervisión técnica de AGFA, A. G., de Leverkusen1 

en locales exprofesamente acondicionados y equipados con 

el más modernísimo y preciso aparellaje mecánico y electró

nico de controles automáticos físicos y químicos/ trabajando 

con productos originales y con la experiencia de personal 

formado técnicamente en los laboratorios de investigación 

de AGFA 1 A. G., de Leverkusen1 

" 
LABORATORIOS Clnama 
SERVICIO DE REVELADO INVERSOR AGFACO LO R 
Plazo de Cataluña, 8, int. - Teléfono 2214 70 - BARCELONA 

REVELAN INTACHABLEMENTE Y DEVUELVEN LOS RO

LLOS DE CINE O DE FOTO AGFACOLOR INVERSIBLE, 

SIN GASTO ALGUNO, EN TRES OlAS. 

Los rollos deben env iarse necesariamente en 
sus chasis o ca r retes y envases originales 
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SECCION DE CINE~lA AMATEUR 
del 

Centro Excursionista de Cataluita 
Calle Paradla, lO BAR.CELONA 

e Sesión j>lÍolicn de fllms prt!miados.- El 1\) de junio de'l9ii7, 
eu la Caja de Juhilaciou~s d~ In Industria 'l'extil, se celebró la 
acostumbrada scsiún pública de li lms premiados cn el Concurso 
Naci011:tl de cinc amateur del nüo. Fueron seleccionados los si· 
guicnll'S film!< para dicha sesión : 

La S0111isa1 de C. Dln:r. \'illumil (Oviedo). 
Artcsanfa deL abanit:o (color), de Emilia l.lf. de Olivé (Bnrl'('· 

lona). 
Pl11cclcs locos (color), clc A. )Icdiua Bardón (llurcia.t. 
l'an, a111M y ... silllonfn (color), de Carlos ruig (Tarrnsal. 
l'olwr (•·olor), de Juliúu Oñate ()lurcia). 
Scllm<'l=<' (color), de Juan Capdevila (Barceloua). 
Capridlo t•·olor), de ]os.: :llestrcs (Barcelona). 
Luu~ .t,· s.wgrc (color), de Francisco Fout ITauasa). 
Hibrys (t•nlor), de Felipe Sa!!UCS (Barcelona). 

'féugasc en cuenta que no t•:- posible o(rt'ccr en una sola noche 
todos los films íntercl>antcs del concurso. Como escribió muy 
bien nuestro colaborador Juan Ripoll en la!'> o :Sotas :tll)ro:;:ram:t» : 
•a la hora de la antología, surge el problema insoluble de que 
existen más películas dignas de ser presentadas de la~ que se 
precisan para llenar una sesióu, r éste es el canuno -ya que 
no de la vacilación o de la injusticia- del eclectici~mo ; es pre
ciso presentar públicamente la scleccióu mis aproximadn n la 
t6nicn del concurso, y nquí están no sólo los mejores films del 
l)lismo (que ya hetnos indicatlo que sou tuás), sino los que nos 
dnn el ejemplo de cad;L uno de los lemas, de cada una de las 
técnicas, y del solo espíritu que las auimó: la simpática musa 
dtl cinc "arnatcur," a VL'l'l'S caprichosa, otras huidiza, y .>iempn~ 
mi~lcriosa y volublt'.• 

!,a velada rcgistrú un lkno como todos los afios, y todo~ los 
films ele! pro~mmn InL'lOn muy n¡~laudidos, especialmen:c Part, 
<111101' y ... sinlonla, que, tic haberse efectuado 11u r eferéndum po. 
pular, o;<:gurameutl· habría quedado en primer lugar, bien {\} 
contrario de la opillión de los crlticos. (Y anotamos este féu<'•· 
meno sit1 ánimo dl• censurar n los críticos ni al público. All:'1 
cada cu:~l con 1111 criterio; el Jnruc.lo clió el suyo y la revi~tn 
tamhién.) 

l;;c ocuparon de los lilms dados a conocer pÍlblica·mente en 
esto sesión, José l'nlau cu «Destino»; Juan Feo. de Lasa ul 
cRcvisla•; Salvador :\Test res en •El ouce:o; Agustín Contel en 
•Arcincma• ; Jorge 'J'orr:ls t'U Radio :s"ncional de España; Jorgl· 
Feliu en «Imágenes•. 

e El Concurso •·u cifra.<.- Quedaron jnsc•itos en el X.."'C Con
curso Nacional de Cinema Amateur (1957), 59 films, de los cull· 
les, tres de ellos p01 razones de fuerza mayor no pudieron s~r 
,·isionaclos en lns sl:sione:; de calificación, quedando definítiva
meute en 56. 

De estos 56 films, 31 (ueron inscritos en documentales y 25 en 
no documentales, con arreglo a las bases del Concurso. 

Clasificados por pasos son : 16 dt! b mm.; 5 de 9'5, y 35 de 
lll milímetros. 

37 sou eu color y 10 en blanco y negro. 
Por proccuencins se clasifican del siguiente modo {orden alfa. 

hético d¡e poblaci!lltl'S) : Barcelona 26, Hospitalet de Llobre· 
gat, 1, Ln Ametlla del Vallé:; 1, Lérida. 2, J\Iataró 1, ~Iurcia 5, 
Oviedo 2, Pral de l.lobrcgat 2, Rubí 2, Sabadell 3, Tarrasa -1, 
Valencia l, Vich 2, Vilovf cll' Oiiar (Gerona) l, 7.a.rago:ta 3. I.a 
lonJdtud total de los óH fthn~ ~,. c,lJ; ros. 
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e Juni~J General orMnarln. - El din 1 de :¡gosto :;e cckln\> 1.'11 

el local social, In ]unta General onlintrin. l'••r nnnnimitlatl fue· 
ron renovado" pntn d nuevo ejercicio la totalitbd de lo' l'<lflNS 
dt:' In ]\mtn llitnth·a, d§ndosc un \'Oto de ¡nacía~ a la l'ru;idt·tt· 
cin )" 1\·sor,·tia por su lll~l.'nle !altor, qtw hn pt.>rmitido ... ant:ll d 
nccn·o de la Se-cción. l'm·ron aprobad<>« la totalidad de los li~tu· 
dos de Cltcntns ,. Bnlnnct• somt'tido~ n In consid<'raciúu dt• 1,,,; 
reunido.- y ~e fn;mnlaron interesante!'\ ;;ugcrcncins pnra In lnhor 
del ptúxi~o Cur.:o .Y también para el futuro dCI'Cil\'úh·imi(nto 
tlc la Rc\'lsta OTRO Cl:-l', porta\'O<t de la Sección, 

e Importante acuerdo f'.J•·a l'l ¡uturo de OTilO CL'-'1:.- Recogiendo 
una sugert•ncia dl'l <ocio don Juan Olin!, la Junta General llq;:,, 
tras al~unn>' '·ariac1oncs a la idea inicial, a In adopcióu tk uu 
acuerdo que aft·cta uotahlt:mcnte a la "ida tic OTRO C1:-.;r. ~· trnt.\ 
tic puhlicar un ~uplcmcnto mensu;\l de carácter iufouuativo ,. 
totalmente dedicado a cinema amateur, con el fin de recogn ..,¡, 
toda ~;u nmplitud y con la puntualidad deseada pM todo>~ ¡,,, 
dncfstas, lo vibración ,·itol de acti\'idades ciudsticas de {nnhito 
amntcur. I.ot~ uinnt•ro~·hase de la revista apareccnín cuntriml'S· 
tralnwnte, de formu que entre do>! uúmcru~ corrientes se puhli. 
can\n tr_c~' suplementos mcn~ual~s. Se cstahleceró.n dot~ tipoq ele 
su~cnpc16n : uno comprendiendo el suplemento y otro sin com
prenderlo ; éste último para los lectores de Ol'Rll Cnn: no mt~ 
rcsndos dircctanu:ntc en las miuuciosidndel' del cine amntcur. 

La Juntn directiva t•stá realizando los pn~parativos nccesaJ (oll 
l)nrn lll!vor 11 In pr(1c)icn el acuerdo de la jiUtln general, lo quc• 
segurnmctllt· ser(¡ n partir de afio uucvo. 

e S.-lección para el COIIWI'SO IniCrllacio!lal de la UN/(...!. 1\~ln 
Sección, como mil•mbro de la t:JNICA en 'España, convud a l<~s 
llem{¡s agntpacioncs {'!\pailolas de cine amateur para ptocctl~r ,¡ 

la !lelt.>cción de film~ que habían de reptcbentar a nuestra pntt i.1 
•·n Romo. 1\n otro lu¡:ar de este mtsmo número reproducimo!l l'l 
acta de la reunión l'fectundn, cu \'irtnd di.' la l.'ttnl f11cron in~cn· 
tos al XIX Concurso Intcmacional l NICA los films tH~ntcut<!&': 

Por documcntak~ Hlory>, de Fchpe Sagués; por fums de nr. 
gumcnto Luces de s.mgr<', de Fr:mciqco Font; por filn1s de Can· 
lasín C<lPrlcho, ele J•"'' :'ole,tres, y l'o/;a, de julián Oñate. 

lNFORMACION VARIA 

Prcscntadn por la Sección de Cine Atualcur de la S. C. Ju· 
vcntud. 'l'~rrascnse, tuvo lugar el 2G de junio de 1957, en el ka· 
tro l'(nlctpal de dichn ciudad, uua sesión extraordinaria de cin~ 
amateur con Ult ¡>rograma seleccionado de films del XX Con
cur~o Nacional. Se proycetnrou la¡; siguientt'S pdlculas : J.::scuc/a 
de ballet, ,de J. Olivé y Emilia M. de Olivé; Fotografla 011lmqda, 
de_llfnrechno I.lovcrns •; t lrlesa11fu deL 11banico, ele fo;milia 1\1. d1 
Ohvé; Caf,rl.ciiO, de José ~lcstres; Scl1111cl::c, de Juan Capdevi· 
la :. F./la, ele Frauci~co Jlonl •; Pan, a111or y ... sfnto>~fa, de CarlOti 
1>u1g ~; Luces de sangre, de Francisco l;om•; Hforys, de F<•lipc 
Sngucs. (l.os autorc~ ~efi:llados con • sou tauase11ses.) 

1\1 programa lleva un comentario <{e Abel Tost que se inicín 
con el siguiente párrafo : 

cCualesquiera que sean los dominios eu los que el cine am:J 
teur se manifieste, hemos llegado alt .. ra ant<> una cucrncijadtl 
muy importante. E\ mundo del cine amateur se halla conmocio
nado por uua S<'ric de tomas de posición, de la QUl·, ·1 11<1 ta•· 
dar, debe salir la completa mad\lrez expresiva de su alcance 
artístu:o; siempre, claro está, que su!' ciut'ístas, los jú,•em·s qm· 
empujan y los menos jóvenes que vi\'en del aye•, sepan dialogar 
con el celuloide en la mano y el espíritu pta•sto sobre un ohjc· 
tivo de ilimitada;; ambiciones: el de saber expresarse mejor 
pnra entenderse también mejor en uu mundo cargado de incÚI{· 
nit:cs humauas.a 

EX'l'RAORlll~.-\RlA PROYECClu;-\ E~ SITGES 

hl 11 de julio cle l!l.ii tu"o lnga• eu la terraza jardín ele 1.\ 
~oci.eclnd ~1 Retiro una cprimera sesión de cine amatenr• orga. 
nizada por la Agrupación Fotográfica de aquella villa con la 
L·olnhomciúu de In A¡:rupaei6n Fotográfica de Cataluiia y hajo 
t·l patrocinio del iluslre Ayuntamiento y del Fomento del 'fu· 
rismo suburenseg, Se ¡¡royectó el siguiente programa : Morlsr<t, 
de ). 1\I. Cardolli\; H<Hé!all, de J. Torr.ens Vidal; Arlesa,¡(a dt:l 
11btmlco, c.lc I~milin l\f. de Olivé; Ef campc6n, ele J. Cnstcllt•>ll 
y J. ::.r. T.locM llnusili; Escueht de ballet, de J. Olivé y Hmilia 



.i\1. de Ulivc; l:l llo1<u t'>l una playa, de C. Pf>rcz Rius; Conm
maltwl t'sf, •k Ft'lipc Sn¡tués: Sclrmr/:-r, fe J. Caprlevila; 
lllbrys, dt· Y:t·lipt· !'a¡tué!l. . . 

11 izo 1:t pnt<t•ntacaón dd programa y un comentarlo prevto 
a t·ada una dt· ltUI pt•HculaK el ciuc!sta amateur don Juan Olivé, 
quien puso de t<:lic\'C c¡uc fné ptcci!lamcn!t· en Sitges, d año 
10:1:>, donde ~t ccll'l>ró el 1 Congn'w lnteruacioual de Cinc 
Amall·ur, dd que m (as tarde surgiría la UNICA (Unión Inter
nnciounl de t.:iuema Amntcur). Al final de la sesión, e1 ilustre 
seüor ;:lcnlde lie Sitges di6 la" ll'racias a los autores rle los 
filntS pruyectudu:;, C'-prcbUUdO bU adnutaCloll UaCJa IUS lli•SlllOS. 
Lo~ cind;.t:as pnrtu::ipantcs en esta velada fueron obsequiados 
con una mcdtalla coumcmornti,•a y se ofrendaron sendos rami
llete» de flort:s a sus esposas. Asistieron a la sesión cerca de 
000 t·~pectndores. 

EL llE\I::-10 AL CINEMA Ar.1ATEUR 

Desde Alemnnia ha sado solicitndo el permiso de traducción 
y public:ación del .Himno al Cinema Amateur que, con música 
del Maestro Adolfo Cabané y ldrn del cincista amateur don 
José Badla, fué entonado por ve~ primera en la cena del re
parto de premios del Concurso Nacional de est.e año. 

Nos place dar también la noticia, aunque apa1'entemente se 
nparte de las actividndcs cincísticas amateurs, de que los mismos 
autores de •uuestro• himno han visto premiado otro himno suyo 
dedicado al nuevo Estadio del Club de Fúthol Barcelona, para 
ser estrcnndo durante las fiestas inaugurales. k:ntre 3i .;ompo
siciones presentadas, hn sido elegida la de nuestros amigos Adol
fo Cabané y José Bndlo. Nos alegra In noticia por cuanto con· 
firnta los méritos de los :autores del Himno al Cine Amateur y 
también por haber sido nosotros los primeros en reconocérsclos 
en este terreno. Y sin necesidad de com·ocar un concurso. 

• 
MISIVA AL CINEISTA CATALAN 

ACUSE DE RECIBO 

Alwra que quedan algo lejos las jornadas del XX Concurso 
~acional de Cine Amateur, cuando ya se han serenado los ner
Yios y se han producido de forma inexorable alegrías par.1 unos 
y qnebrnntamiento de ilusiones para otros; cuando ha bajado 
un poco la fiebre de la incertidwnbre, y las placas de los tro
feos concedidos Uc\'an grabados nombres de films, como señal 
de pertenencia ; cuando se ha celebrado el último acto del Con
curso y entre copas de champaiia se han prodigado los abrazos, 
queda uno por dar, con cerca de mil l:::lómctros por enmcdio. 
No importa la distancta cuando este abrazo viene a rubricar el 
profundo agradecimiento a una serie de atenciones recibidas de 
vosotros, ciuefstos catalanes, a lo largo de nuestra corta estancia 
en la bella ciudad Condal cutre tan excelentes amigos. 

Para los que asistimos al Concurso de este año. quedará 
siempre el recuerdo de ,·ucstra exquisita amabilidad, de vuestra 
cariñosa acogida. La deferencia con que hemos sido tratados no 
es fácil de olvidar, y prometemos no olvidarla, porque ello ha 
sido el mejor premio conseguido por los cineistas murcianos en 
el Concurso. Para su otorgamiento no ha intervenido iurado y 

esto ha sido nuestra mayor suerte, porque nos hemos traído el 
mejor trofeo, sin merecerlo, concedido porque sí, sin ponderar 
méritos que nunca se hubieran encontrado, y esto, tratándose 
del Concurso de Barcelona, tiene su importancia. 

No personalizamos porque de hacerlo necesítariamos para nos
otros un volumen extraordinario de cEncuadre•, y casi seguro 
que caeríamos en el peligro de no acertar con el justo adjetivo 
a vuestro fratern:al comportamiento. Por e!Jo, para cada uno de 
lo;; qth! convivieron cun uosotro~ aquello~ maravillosos días de <tpa
sionada expectación, nuestro fuerte abrazo. Para cada ocasión 
-de las que t>xistieron con singular abundancia- de atención 
hacia nosotros, nuestro ~111cero agradecimiento. Para cada uno 
de vuestros films, que tanto admiramos en las sesiones del Con
curso- ahora que ya !;e puede aplaudir-, nuestra O\'ación más 
entusiasta. Para todos, sin excepción, nuestro mejor saludo. 

Los c!ue!stas murciallOS del XJ;. Concurso 
Naclmtal de Cine Amateur de Barcelotul 

\DC: •Hncundre•, núm. 7, mayo-junio 1957) 

Selección española para el 

XIX Concurso Internacional. Roma, 1957 

A continunc.i6n reproducimos el acta de la reunión en que se 
efectuó la selección de los films am~teurs que han representado 
a Espnña en el XIX Concurso Internacional de la UNICA : 

Con el beneplácito de la Delegación Provincial de Barcelona 
del Ministerio de Información y Turismo, se ha reunido el Co
mité para la selección de los films que, en representación de 
nuestro país, deberán concurrir al XIX Concurso Internacional 
del Mejor Film de Amateur (t1NICA) que se celebrará en Roma 
(Italia) el próximo mes de septiembre. 

Dicho Comité está integrado por : e1 Vic·epresidente de la 
Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista de Ca
taluña, entidad miembro de la UNICA en España, don Salvador 
Rifá ; el Delegado de Relaciones Exteriores de la misma Sec
ción y Delegado oficial en la UN! CA, don Delnúro de Caralt; 
los representantes de las entidades •Agrupación Fotugráfica dt· 
Cataluiía•, de Barcelona (don Jesús Angulo) , ~sociación del 
}?ersonal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Al1orros 
(Sección de Fotografía y Cine Amateur}», de Barcelona (don 
Salvador Baldé) ; cCámara Club., de Sabadell (don José Torre
Un) ; •Sociedad Coral juventud Tarrasense (Sección de Cinema 
Amateur)•, de Tarrasa (don Juan Bonastre); y, por delegación, 
cAgrupación Cine Amateur., de Lérida (don Carlos Almirall) ; 
cAmigos de la Fotografía y del Cine Amateun, de Murcia (don 
Francisco Flo), y cAgrupacióu Fotográfica de León• (don José 
Torre!Ja). 

Se forma, como base, la si¡;uiente lista de :films que por su 
cali6cacié::-. eu el reciente Concurso Nactonal p)leden ser temdos 
c.>n cuenta para i:a selección internacional : 

Categoría A (Argumt!nto). -Luces de Sangre, de Francisco 
Font; La sotrrisa, de C. Dfaz Villamil; Ella, de Francisco Fout; 
Pan, amor , .... sinlonla, de Carlos Pnig. 

Catcgor~a ll (Fantasía).- Pitteeles locos, de .A. Medina Bar
dón ; Caprlcllo, de José Mestres ; Póker, de Jul!án Oñate. 

Categoría C (Documental).- Hibrys, de Felipe ~agués; 
Scl1melze, de Juan Capdcvila. 

Se eliminan : La so11risa porqu.e, a pesar de su excelente idea, 
be considera poc<J meritoria su realización para una competición 
internacional; ETia, por estimar poco aconsejable la selección 
de dos fil ms de un mismo cineísta, existiendo sobrados filn¡s 
de categoría internacional real izados por autores distintos ; y 
Pinceles locos porque, contando con otros excelentes films de 
la mi!lma categoría, se tiene en cuenta la poca estima que hastn 
ahora han merecido los films de su estilo por parte de varios 
elementos del Jurado de la UNICA. 

La selección queda reducida a los films sigui~ntes: 

Cat-egoría A (Argumento). - L~tccs de sangre, de Francisco 
Font (Tarrasa) ; Pan, amor y... si11tonla, de Carlos Pnig ¡Ta
rrasa}. 

Categoría B •Fantasla . - Capriclto, de ]osé Mestres (Barct· 
lona; Poker, de Julián Oñate (Murcia). 

Categoría C (Documental). - Híbrys, de Felipe Sagués (B~r· 
celona); Scluuclz<:, de Juan Capde,-iJa ¡Barcelona). 

Xo pudiendo inscribir más que un film por categoría y 
un cuarto film de cualquiera de las tres, se seleccionan definili· 
\'amente pnra ~;er inscritos en el próximo Concurso Internacio
nal los primeros filuas de .:ada una de las tres categorías (o sea, 
Luces de san¡re, Cnpricllo e Hibrys) y como cuarto film S<.: selec
ciona Póker por ser el írnico, entre los seleccionados, proce
dente de unn región española distinta a la de los demás, con lo 
cual se confiere a esta selección nacional la máxima runplitud 
posible dentro dt> lns limitaciones geográficas de nuestra pro
duccit.n cim·•u:\tugráfi.:n :unntcur. 
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LA SECCIÓN DE CINEMA AMATEUR DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CATALUÑA (BARCELONA) HACE PÚBLICAS POR MEDIO DE «OTRO CINE» 

TRES CONVOCATORIAS 
PARA EL CURSO 1957-1958 

XXI CONCURSO NACIONAL DE CINE AMATEUR 
Plazo de inscripción: 26 marzo 1958 

•••••••• 

II CERTAMEN DE FILMS AMATEURS DE EXCURSIONES 
Y REPORTAJES 

Plazo de inscripción: 20 noviembre 1957 

····-· 
I COMPETICION DE ESTIMULO 

Plazo de inscripción: 15 enero 1958 

XXI Concurso Nacional de Cine Amateur 1958 
La Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista de 

Cataluña, cumpliendo su misión de organizar anualmente el 
Concurso Nacional de Cinema Amateur, convoca el XXI Concur
so, correspondiente a 1068, n:cordando que ésta es la única ma
ni!estación pública, de carácter nacional total, de la producción 
cinelstíca amateur. 

El Certamen se regirá por las siguientes 

BASES 

CONCURSAN'tE:S. -Podrán lomar parte en este Concurso los 
f ilms nmateurs impresionados directamente sobre película inin
flamable, cu cualquiera de los anchos de 16, 9'5 y 8 mm. y rea
lizados por cíneístas españoles residentes en España o en el 
<:xtranjcro, exceptuándose solamente los films que hubiesen sido 
presentados al Concurso Nacional en años anteriores. 

Se admitirá la participación de films t fuera de concurso~ 
cuando sea solicitada por cinelstas que hayan CJbtt:nido «Premio 
Extraordinario• o 1111 mínimo de tres c),fedallas de Honor. en 
Concursos Kacion:lles anteriores. 

'fE)IA. - El tema ele lo~ films es libre. 
Para la publicación del fallo, el Jurado agntpará los films 

que hayan resultado calificados, en los tres géneros fundamenta
les : cAr~umento~, cFautasla• y cDocumentah, según el aspecto 
de más valor e importancia que haya apreciado en cada uno, in
dependientemente del género en que le hubiese inscrito cl autor. 

l):SCR!l'CIO::\. Se fija un plazo para la inscripción de los 
films, que terminará el dla 26 de marzo de 195S a las !lO horas. 
l'ara efectuar la inscripción basta entregar, o enviar, a la Secre
taría de la Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista 
de Cataluña (calle l'aradfs, núm. 10, pral, Barcelona), ,,.¡ Sobre 
modelo oficial de p¡¡rticipaclólt, que la propia errl'Mad or~aniza
dora facilitará a quien lo solicite, y en el que deberá cumpli
mcutarse el siguit:utc cuestionario mínimo: 

a) Titulo o lcnw. 
b) I.a palabrn cJl<,cuntl·ntal» o c::'\o Documentab, según sea el 

car!1cter dominante ch•l film, con el ímico objeto de agntpar las 
sestones tlc calificción. 

e) lil número de bobinas y melmje total (recorntndándose 
la Jnáxima exactitud posible). 

d ) El ancho de la película. 
e) La indicación cColor. o •Blanco y negro•. 
f) La indicación cSonoro banda óptica•, sí el ñlm está sono. 

rizado por pista fotográfica impresa en el mismo ; cSouoro pist;o 
magnétic:u si lo está por pista magnética adherida a la misma 
pelfcula; cDísco1u y revoluciones de los mismos, si debe efec
tuarse la sonorización con acompañamiento de discos fonogr(lfi. 
cos ; c}tlicro•, si debe emplearse micrófono; c:Maguct<1fono•, • • 
debe efectuarse con cinta o hilo magnetofónico. 

g) I.a palabra cl~elievc• s i eJ Cihn eb en tres cliutcnl)ioncs, con 
indicación del sis~ema, o la palabra cA.paisadoo si está impre· 
sionado en esta modalidad, y en sistema. 

h) La palabra d)ebutaute• en e l caso de tomar parte por pri
mera vez en el Concurso Nacional, y al solo efecto de la adjn· 
dicací6n del premio correspondiente. 

i) La localidad de residencia del autor si el film puede op· 
tar a los premios de estimulo por regiones. 

j) Compromiso de provisión de aparato proyector o sonoriz:1· 
dor especial SI el film lo requiere y en las condiciones que estas 
bases establecen. 

k) Si se desea utilizar proyector propio corriente, indicando 
su luminosidad, pasos y si ts sonoro o mudo. 

Los derechos de inscripción serán : rocíO~ de la Sc:ccíón de 
Cmema del C. E. de C., 50 pe!'etas; demás concursantes, 100 JIC• 

sl·tns, J>Or cada film. 
Por el hecho de íuscrib•rsc se entiende qu<: el couc:ur~ante 

acepta estas bases en su totalidad. 

E:\TRECA DE J.OS FIJ.)IS. - Con carácter improrrogable 
expirará el día 23 de abril de 1958, a las 20 horac:, el plazo •h
entrega de los fihns prc,'Íamente inscritos. 

:-.;,, ~e admitirá ningún film qne no haya ~ido pre,·iam.:nte 
inscrito. 

Si el concuf'!'aute Jo desea, podrá efectuar o;ímnltáucamente 
la entrega del film en el acto de su inscripción. 

y.;¡ no entregar algún film in~ito no da derecho a la de,·o. 
lución del importe abonado por la inscripción. 

REQuiSITOS A CIJ)rPI.JR E~ LA E::'\TREGA.- T.os films 
deberán ir montados en bobinas de las que re exptndc·n en el 
comercio, con exclusié.n de bobinas de C();:lfecdón propia, al ob. 
jeto de evitar díficultade& en la proyección. 

Además, deberán ser entregados con su corre:.p<md!tnte caja 
mct{llica en In que ~e hará constar, con earaclt·re~ inrleleb!e8 
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lln~rito~ <litC·ctamt·ntt· en la l:tll:'l, u c"u un sistema adhesivo ~a· 
rautizatlu : 

u) Ttllllo o ll:ma. 
b) :\únwro dl• hohin:~~ (lns cual• ir{ut ntl!IIH:tda~ por ordeu 

de Jlrf>Yl'l'l'Í6n), 
e) Ancho de la pdlculn. 
el) Sísteina de ~>onori:tación. 
~e acompanar(t n cnda film : 
1." l'n sohn• n·rradol, tn cuyo exterior c<•nste únicamente <'1 

título dc:l film y l'll ~u interior, además dd título, el nombre y 
dtreccíóu del concnrsanll:. 

:!.o llna breve descnpctúu dt'l tona o una síntesis del fillll 
pur totmple qnc &.-a, la cual tan sólo conocerá el Secretario del 
C'uncnrso ). ~e utilizan't pusteriormente a efcc~os de archivo. 

::J.o l.-na n·laci6n de los discos entregados para la sonoriza
cióu y, en l'l easo dl· que el autor no pueda efectuarla por sí 
mismo o por ¡>ersona delegada por él, las instrucciones que cotl
si<krc opottunas par:t la colocación de los discos. 

Ademá~, se a!l'radecerá la entrega de fotografias referente:. al 
film, ya sean de l't'ecuns del mismo, vistas de rodaje, autores, 
intérprl'l<'n, cte., citaudo en su reverso el título del film a que 
corrcspoud~u. l'<ll el lwcho de entrega de estas fotos se entiende 
nutoti:tnda su publicación en el órgano de la Sección (revista OTRO 
CrNH) y, de no iudicatsc lo contrario, la cesión a otras publi
cacion¡,s, 

En lo St•crdurla se ext<'ndcrá recibo del film, haciendo cou!'
tar el núntcro de bobinas y lo que juntamente con cl film se 
entrcgu~:. 

SESIONES DE CAI.IFICAClO~. -Tendrán lugar en el local 
social del Cl'utro Excursionista de Cataluña a partir del :!S de 
abril de 1958 y dur-ante los días que se seiialarán. 

I,os autores, o personas por ello;; delegadas, tendrán acceso a 
la cabina de proyección para atender a la sonorización de sus 
Iihns. I.os film!> cuyos autores no hagan uso de este derecho se
ráll proyectados sin acompañamiento sonoro alguno. 

Los concursantes qu<: residan fucrn de Barcelona podrán soli
citar un acompafuunicnto musical determinado, debiendo para 
e llo comunicar detalladamente los discos uccesa.rios y su orden 
de colocación. Se procurará seguir sus instrucciones, pero sin 
aceptar r<:spousabilidad alguna en cuanto al resultado. 

T.a entidad organizadora dispondrá de los más modernos y lu
miuosm• aparatos de proyección y de sonorización que le sen 
posible obtener. 

Todo coucur~ant~ que preci~c prGyector o !'Onorizador distintos 
de los disponibles deberá proporcionarlo personalmente, en el 
bien l'ntcndido dl' que :.i la potencia luminosa del apamto pro
yector que aporte el concursante es superior a la del equipo de 
la cnttdacl, dl·b~·rh autorizar su empleo para todos los filma con
cur~nntes del mismo formato desde la primera sesión, debiendo, 
por lo tnnto, advertirlo :111tes de empezar las sesiones. J.a misma 
obli¡raciún r"za para los concursantes que hayan solicitado la 
proyccciúu de sus {iltns corrientes en aparato propio, quedando 
autorizados, unos y otros, para manipular personalmente sus apa. 
ratos si así Jo dcst!an, y debiendo teucrios a dispo!'oición de la 
entidad Ol'gauizadora dos días antts de empezar las sesiones. En 
cuanto a los equil>OS especiales de !IOnoruadón, deberán estar en 
el local de la 11 ntidad organizadora dos días antes de la proyección 
correspondiente, a fin de que pueda ser efectuada su prueba ante 
Jos delegados de proyecciones de la entidad. 

I:a C11tidad organizadora ¡>odrá autorizar a sn criterio y dís
llrcción el aeceso de pftblico a las ~esiones de calificación me
diante las normas internas que en su caso estnblecer!t. Durante 
las scsionc~ Sé considerará absolutamente prohibido C-'l:teriorizar 
manüestacioucs dl' aprobación o de reprobación de los films, te· 
11iendo el J nrado facultades para desalojar la sala gj así lo con
sidera conveniente. También podrá suspender la proyección de 
cualquier film pam reanudarla en privado después de la sesión 
si el contenido del mismo lo hiciera aconsejable. 

jURADO.- El jmado estará integrado por personas de cri
terio ponderado y reconocida experiencia dentro del campo ci
neístico amateur, y por representante:. de la crítica cinemato
gráfica, en número no superior a doce ni inferior a seis. Su com
posición serfl hecha pítblica en el tablero de a'-isos de la eutidad 
organizadora quince días antes de expirar d plazo de inscripdón 
de los films. 

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

Desde la iniciación de las sesiones ltasta la publicación del 
fallo, el Jurado asume la plena y única autoridad en todo lo 
concerniente al Concurso. Tiene facultad para re!>olver todo lo 
no ¡>revisto en estas Bases, así como cualquier duda que las 
mismas pudieran ofrecer. También la tien<: para considerar cno 
calificablt•so IM fi lms en que se aprecie un carácter publicitario 
o comercial, o por otros motivos que le induzcan a tomar esta 
debcrmiuaciím , justificiinclola. 

El fallo del jurado es inapelable y no se mantendrá corres
ponde.ncia sobre el mism o. 

PREMIOS.- l.o" film>< podrán ser galardonados con «Premios 
de cnlificaci6tu, • i'r~mins ~.;speciales» y «Premios de estimulo •. 

Lo~ Pn•mios dt. < alifio:ctció•t son : 
a) c;'.Icdallas de hoaou, c)fedallas de plata• y ~[edalla!' de 

cobreo, cedidas por la entidad organizadora, las cuales diviuiráu 
los film!> prcmiadu~ tn tres categorías, sin lim.itacióu de número 
dentro de c:~cla una, l'll ordeu a su valoración global. 

b) Pn·miu del Excmo. Sr. Gobernador Ci,-il de la l'rovincla 
de Barct:toua al mcJur tilm de Fantasía. 

e) Premio de la Excma. Diputación Pro•incial de Barcelona 
al mejor film IJocum<'ntnl. 

d) Premio dl'i Excmo. Ayuntamiento dt: Barcelona ;d mejor 
film de Argnmcnto. 

e) Premio cExtrnordiaario• de la Dirección Gcnera1 d<' Cit!e· 
matografía y '1\·ntro dd ~rinisterio de Información y Turismo, 
al mejor film ab,;oluto del Concurso. 

El jurado podr;'t destacar con c)1ención honorífica• aquellos 
films qul', sin ser mercc~:dores de premio, resulten dignos de ser 
mencionados, siendu potestativo del Jurado el hacer constar el 
motivo u aspecto por el cual se conceda la <L;\feltcióno en los 
casos que lo esllme procedente. 

Los film~ premiados con medallas de honor y de plata se 
citarán l·n el fallo por orden de méritos. Los distinguidos con 
medalh:u; dt cnhrt: y menciones honoríficas, irán por orden alfa· 
bélico de rtl1llllidos de los autores. 

J.os films que no lengau premio de calificación ni mención 
se cousiderarhu como uno calificados». 

LOS Premios cspcoicttcs se aplican a valores deterulinao.los de 
la obra ciucmnlogrflfica, con arreglo a la siguiente Jis~a tuínima: 

a) A 1 lilm de m(ts a ltos va lores espirituales o humanos. 
b) Al film de mayor interés experimental o audacia expresi,•a. 
e) Al m(u¡ original tcmn de fantasía. 
d) Al más origiual tema nrgumental. 
e) Al mt'ts original e interesante tema documental. 
f) Al mejor film o escenas de humor. 
g) Al mejor de~arrollo discun;ivo. 
h) Al montaje míts expresivo. 
i) A la utili;¿,'ldón de cámara más expresh·a. 
j) 4. la t~cnica de c:'tmara mejor lograda. 
k) A los efecto.; ~spcciales más justificados y expresi•os. 
1) A Jn mejor direcci<in. 
ll) Al film eu culor de mayor armonía cromática. 
ru) A la mejor calidad fotográfica entre los films en color. 
n) A In mejor calidnd fotográfica entre los filtns en blanco 

y negro. 
ti) A la ~onorización más expresiva. 
oJ Al mejor fondo musical exprofeso o al mejor seleccionado 
p) Al mejor coml·ntario de un film documental. 
q) A la mejor int<:rpn:tación femenina. 
r) A la mejor interpretación masculina. 
s) A. la mejor interpretación infantil. 
La entidad organi7.,dora agradecerá a los organismos oficia. 

les, ~·ntidadct', c:tsas <.."'mcrciales, particulares, etc.. la donación 
de placa!<, copas, trofeo,; u objetos artísticos para ser aplicados 
a o ichos prcm íos <:sp!'cialcs, concediendo la preferencia de la 
destinación a los donantes de Concursos Nacionales anteriores. 

I.os premios C!\peciales !tan de recaer necesariamente en films 
distinguidos de antcmmto con premio de calificación y podrán 
ser declarado~ dcsi<:rlos. 

Los Premios de estimulo estarán orientados hacia la circuns· 
tancin personal del cincísla o hacia temas determinados. No pu~
den ser re laclonndos <·u estas Dases porque su existencia depende 
exclusivamente de la iuieiativa de los donantes. La entidad 
organizndom, por su parte, cede el premio del debutante al 
mejor film cutre Jos de concursantes que se presenten por 
primera vcz. Las demfts ofertas que se reciban y aceptC'n ¡;e 
procurará publicarlas en In revista OTRO CIN.E con anterioridad 
al coucur:,o. 

Los premios de estímulo podrá11 -recaer en films no calificados. 

DEVOJ.üCIO~ DE FII.:\IS, COPIAS, ~ESIO::\.CS PtlBUCAS. 
-Los films quedarán tn poder de la entidad organizadora hasta 
la claus•m, del Concurso, después de la cual serán de\'ueltos 
a sus autor<:~. 

La entidad org;:uuzadora se reserva el derecho ele tiraje de 
una copia de los film,. o fragmentos, que puedan intereMr para 
su filmoteca y comunicará a sus autores si usa de este derecho. 

También se reserva el derecho de orgauizar una o varias sesio
nes públicas, dentro de Espaii.a, con una selección de los films 
presentad"~ a Concurso, en un plazo de seis semanas a partir 
de la puJ.hc:u:i{m dtl fallo, durante las cuales los films premiados 
no podrán str Jlr<>yt·ctadus en otras sesiou<:s públicas sin previa 
autorizacif.n de In entidad organizadora del Coucurso. 

Si algún c;,>Ucnrsantc tiene motivos para no autorizar la exhi· 
biei6n_ de un film suyo en dichas sesiones públicas, dehc hacerlo 
constar cu (') interior del sobre cerrado que se entrega, junta· 
mente con la hnhinn o bobinas, cuyo sobre no es abierto hasta 
después de t•stablccido cl fallo, y comprometiéndose a no pto· 
yectar el film , con carácter público, en ninguna parte del terri
torio naciunal dunwte un año a contar desde la clausura del 
Concu rso. 
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RW.ACl()N C0:--1 Hl. COl'CURSO INTER.NACJONAJ. DE I.A 
['1\' l CA . - Aunque las calífícaciones del Cuucurso Nacional 110 
presu ponen en nwdu alguno la selección para la r<'pre~entación 
cspaííula en e l Co_ncurso Inlcrnacinnnl ( l l:l-:!CA), -:uya selección s_c 
efectúa índcpéndu:nlcmulle, se establecen las s1gt11 entes pre\'1-
siones en orden a l:o ¡>asible sdccciúu de alguno de los íilms 
J>artJcipanles en_ e~te Concurso .Nacional para posteriores Con
cur~os de la Ul' ICA: 

a) l.a circunstancia de haber sido inscrito c:fuera. de Con
curso• ¡)or su amor o de ser considerado cno calificable» po.r 
c1 jurado, uo excluye a ningún film del derecho de ser tomado 
en consideración para la posible selección con destino al Con
curso Internacional. 

b) La entidad organizacl (Jra del Concurso ::\acional, como 
miembro delegado de la U::\lCA cn Espaiía, entieude que todo 
cincísta, por el hccho de someter un film suyo a la considera
ción pública y o ricia l al inscntnrlu en el Concurso ~acionnl, 
tácitamente admite y autoriza la posible selección posterio r de 
dicho film pam el Concurso ln teruacional U:-fiCA. De no ser así, 
el conc ursante ck•herfl hacer constar, en el interior del ~ohrc 
cerrado que se cn trcga junto con la pt> lícu la , su deseo de no 
figurar en (1 icha selección . 

e) '.l'o<lo cnn<" ursantc se obl iga a a utorizar la obtcncibn y 
entrega, p:1ra los Archivos de In (1;-<ICA. de una copia de stf 
film in ser ito, ca!\o de.: que, seleccionado C!ste pam e l Concu rso 
Tntc ruaciunnl, resultara g-nla rdonado COJl un p rimer p remio, e n 
cumplimie nto d<' I•J ~¡ n c sciialan los Ustatutos de dicha compe
tición int~runc ionn l. 

l:larcclona, scptie ml¡rc de 1%7. 

Por Jn Sección de Cinema Amateu r del Centro Excu rsion is ta 
de Catnluíín. - Felipe Sugués, Preside nte . José •rorrella, Secr-e
tario. 

11 Cerlamen de films amaleurs de excursiones 
y de reportajes 

CollVOCttdo por /<1 Scccióll de C. A. del Cc11tro Excursio~tis/a 
de Ca/alloia 

BASES 

CONCURSANTES. - Podrán tomar parte en este Certamen 
los films amateurs impresionados directamene sobre película 
itunflamable, en cualquiera de los anchos de 16, 9'5 y 8 mm. y 
realizados por cinelstas residentes en el territorio nacional, ex
ceptuflndose aquellos films que hubiesen sido presentados en 
anteriores concursos de la entidad organizadora. 

TEi.\IA.- El lema se considera suficienteme nte expresado 
en el ~ítulo del Certamen. Interesa, sin embargo, aclarar que 
se estimarán como fi lms de excursiones asimismo los de viajes, 
y que se ealificar(tll unos y otros e n este certamen siempre 
que, a pesar de revestir una leve fo rma argumenta l o una 
sinté tica inte nc ión documental, preva lezca eu e llos e l sentido 
de impresión excurs ionís tica o viajera. Téngase en cuenta q ue 
si un film se propone e l ;mrílisis a fondo de un J>aís, comarca, 
localidad o pa rnjc, c011 la descripción de s us cJracte rísticas 
geográficas y hnmnnn~. pns~ n ser un fi lm documental y no le 
corresponde d prcseulc cerlltm('n , por lo que el }ttradv consi
derará como no presentados aquellos films q ue est ime como 
documento tes. Hn c ttanlo a los films de reportajes, se enti-enden 
como tales aque llos c¡ne recojan la¡; incidencias de un detenni
nado acontecimien to , sin posibil idad momentánea de repetir 
Sil ritrnación. 

INSCRJPCTON Y ENTHEGA DE FlUIS.- El plazo parn 
la inscripción y entrega dl' rilms, que serán simul táneas, expi
rará el 20 de noviembre de 1!l.i7 a lns 20 horas. Los derechos 
de inscripción serán de l;j pesetas para los socios de la Sección 
y :'!5 pesetas para los no socios. 

REQllTST'l'OS l 'ARA LA 1::\SCRIPCIO::\ Y E);'TREGA DE 
FIL)IS. Regir:'ln los mismos que para e l Concurso l:'acional , 
cuyas Bases preceden a 4!stas, exceptuándose el apartado b) del 
capítulo clnscri¡>ción• y los apartados l.<> y ::!.o del capítulo 
•Requisitos a cumplir en la entregaa. En cambio, deberá aña
dirse a los <lutos <le! •sohrl.' de par ticipación• el nombre y señas 
del concursante y, a ck·ctos de adjudicación de premios de 
carácter Co1nercia 1, la marca del material virgen y de la cfmtara 
empleados. 

SESIO:--IHS DE CA l.IJ7IC'ACION.- Tendrán lugar en e l local 
social del Centro l~xeursiouista de Cataluña, dentro ele breves 
dlas ele haber expi rado e l plazo de inscr ipción, por e l orden 
de 8, 9'5 y lG mm. Tod•> ]() previsto en las bases del Concurso 
Xacionnl para e l acceso ele público y de concursantes, proyección 
Y sonorizacióu, en las sesiones de cal ificación de los f ilms , 
reg irá igualmente en el preseule CertaDJ.en . 

J l 1 R,\ llO. H>'lar(t 111tq:1 ado por pl'ri"unas ck critt•riu pun-
dt·rado y ck H't'mHJt'Hla ,. , p~ri.,ncia clt.>ntro de In cinem;üt'l(rnfla 
;ttnatt•nr. Sn ~·ompo!!iciún ser:, a nunci(Jda t>u el tahi(m clt· anun
cios dt• la <'Hlid.ltl nr~ani1adora :mhs cll' finnlizar e l phtt.o dt• 
in~cnpciún. Su nÍlmt·ru nu podrit cxet.•dcr de 7 ni ser inferior a ;l. 

hl jurado valurarÍl prt.>fcH·ntt•mf'm• el sent ido cint•m:t(OI(ll\
ricu dt• iul' rillll>; l"Ulll'Ult;.tnle:>, adCIUÍlS de SUS valufl'S técnicos 
y t<·múticus. 

J'am In no ¡>rt·vislo en este .lp:lrtadu ser{¡ \'a iNll•ro lo '' ft·· 
rcnt t• a •Jttraduo en las ha~<'t- dd Cunenrso );'acional. 

I'RJDIIOR. Se rlividiráu t·n o.premins de cahficacio'm• y 
cprt·mio" es¡>ct·ialt-so. !.os primt•rus, cedidos pur la entidad U1· 

gamzadura, ~e tlt:tt·1miuar:n1 cl'rimcms medallas•. cScgund:ts 
med:tllns y o'l\•Jt:t· ta" medalla,.., y llh·idirán h¡s films premindos 
cn tre¡; categorías, !<in limitación d<' uúmcru tlt'nlro de cnda una. 
.\ dt>m(Js, el jur:ulu putlr.'t destacar cun c:lleuciún• :tquellos filnu; 
<IIIC, sin "cr ml·rt•ctdurcs dt• pn•miu, lcngnu algún :~spcctn dignv 
de nl l'ncumar. l.ns film~ que nn leng;~n premio ni mencitlll se 
con~iclt.-·ran\n t.•omu •tto Cóllificadus». 

l'arn los • IHt·mios <k calific:u:il>th l'i jumdn ~cpnrnrú los ri lms 
t ll dos l('rtlpn>< u sccrionc!l: •l•:xcmsiolH'S» y rHcportajt•s•, )' e11 
cada nna cstahlt•cnA lns cu nt ru valoraciones diehus. 

1':1ra los •pr,t• Jnius ,.,p~·cinlt·s• se ndmit irñu ofertas de orga
n ismo:; uficinlt:~. t.•ul idndes, ..:r1sas couwrciu lcs, purticulnres, e tc ., 
rcscrv(UJ<l.,,t• la ent idad organ izntlvra el derecho de n ct•pln~ iún 
tnnln oll' l o~ prt•mi nt< cu lllO <le :;11 pro¡>ltt•sto d (! nplicncit'm . t,os 
1'1 c1nio¡; accptnclos por la cHl itlncl organiz11dorn ~c¡·{u¡ ndj11dicadus 
por l' l jnroclo iHdt.•pc nclit•nlcmcntc de los de cnlificnci()u y de 
acut' rdo con In d is¡mt•sttJ por lo~ do nnnt-cs, y cu~ndq <'Slll 1111 
fl lt'St' po¡; ihl<' , t• l pr•t•miv ¡;cr(t adjnd icado lihre meJtte por e l .Ju
nHlo, salvo que d tl!lnnnle hnyn hecho constnr s u de!'CCI c~p l CRII 
tk t[lll' en s11 casCJ ~''" cl ~:c l:tmdo desierto. 

Ran·t•lolln . ~t•ptit•Jnhr .. dé Hl57. 

Fl'lipe Sagu(·~. PrcHidcntl'. - José Torrell (l , Scercta1·iu. 

Compelición de eslímulo 1958 
Com•oc·,¡da pc1r la .Si·aicín dt C. A. del Centro Excursionislcl 

de Cataluiia 

B.1s•:s 
CO::\Ct:RSA::\TES.- Esta competición está abierta a lodos 

los cincístas anwtcur¡; rés1dentes en territo rio uacioual que no 
hayan participado en el Concurso Kacional de Cinc Amateur o 
que, habiéndo lo hecho, no hayan superado la calificaci6u de 
omención honorífic~u. l.ns films inscritos en esta competición 
dchen ser impresionados dircctamtllte sobre peHcula ininOama· 
ble en cual<JlllCra de los anchos ele 16, !1,5 y 8 mm. 

'l'IDfA.- El tema e-s libre, cxclus ibn hecha de los films d e 
excursiones y de los reportajes, para los que se convoca s imul
táneamente Ull certamen especial. I'ur lo ta.nto, se admilirfln 
films de cnrúctcr ramil inr y tic vacaciones; lilms d octllne ntal cB, 
de nrgumcnto y de rantnsí:1; films ahslructns. el e inspirnci()n 
mu;ienl, di.' nnin1:1ci6n, de dibujos nnimndos, etc. F.l Jurado 
agrn¡>nrli los fihns cnnc nrsantes t-u tantos apa rtados () géne ros 
co n1 o crea ('Ollvcnicnle. 

fNSC Rl PClúN Y J-:1\'TIUiGA DB IIIUIS.- L':l Jl lnzo pnra 
la inscripcitin y r ntn•gn de films expirará e l 15 de t·11ero de 
1 !l!i8 a las :.!0 homs. l.us derechos de inscripción serán de J ;:¡ pc
Hetns par;¡ lt¡s socio~ y de :!1í ptas. p¡¡r:¡ los no socios. 

lWOUlSI'l'OS l'Aiü\ I.A lNSCRlPCJCl~ Y J.A ENTREGt\ .
RcgTrr.n los mi~<mos que para el Concurso ~a<'ional, c nyns 

hascs prect•dt'n a éstns, t:xc~ptuú1:dose t-1 apartado b) de l capí
tulo t lnscripl'iún• y los apartados l.o y 2.<> del capítulo d{equi
sitos a cnmplir en la t'ntrcga». En cambio, deberán :liimlirse a 
los datos del rsohrc de participación» el nombre y selins del 
c<mcnrsnnte y, a l'f(·ctus de ndjudicacióu de premios d e c:~r:íctcr 
cmnercinl, la mnrca del material virgen y de la c(unarn em
pl<'ados. 

SHSJO::\HS DE CAUFICAClú!:' Y jl"RADO. - Regi rán en 
t~Ht Competición las mismas uormas que para estos do~ apar
tados se 11cñalnn eu las hnses del 11 Certamen d e Film~ Ama
teurs de Hxcursiones y de Rt.>po rtajes, que preceden a éstas. 

I'R 1\:\ITOS. Se di\'idirán en e premios de calificaci<\no y 
cprcrnios especiales•. Los primeros, cedidos por la entidad or
ganizadora, consistir:lll en un cprimcr premio» por cnda uno de 
los apartados o gémros en que el Jurado divida los fihns ealifi. 
cadns, pudit•ndo concedcrse un csegundo premio» en lo:; ap:u
tados en que Sl' cons idere pertinente, así como un número in
definido el¡: amcncionl"S honoríficas». 

8n c uanto a cprt•mio;; ~spcci~les•, rigen las mismas normas 
CSlllblecidas en las bases del rr Certamen d e Films de Excur
SÍ011 l'l' y de Reportajes, que prec~deu a éstas. 

Barce lona , septiembre de 1957. 
t:elipc Sagués, Presidente. - José To trella, Secretar io. 
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SAN SEBASTIAN 
CERTAMEN PARADÓJICO 

o 
TEMPESTAD EN UN VASO DE AGUA 

NC' ''amos n referirnos a la c:-ompt:ticióu de cine profesional 
que tuvo lugar el 1>n~adu me~ de julio en San Scbastián. l.a pren
sa y Jns puhlicacioncl< <le m¡¡yor frecuencia -tanto especifica
mente cincmato¡::r:Hicas conro <le informacióu gfeneral- han 
venido dando al lector intcr<'sado la crónica trascendente y la 
irttrasccudcntc mú~ é~ttl que aquélla- del desarrollo del Fes
tival dunn~tiarra. ~~~~otro~. rninuritarius -y menores- cien 
por cien, nos litnitnnros a dnr cucuta del tituJado .r Certamen 
l\acionnl de Arte l'incnralogrltrico Amateun que se celebró tam
bién en San Scbastiftn coincidiendo con e l período del Festival , 
y que había sido or¡:'on i7.ado 1>ur In Sociedau Fotográfica de Gui
pirzcon t'n colnhomci6n con el Cineclub de San Sebastián y bajo 
e l Patrv lloto clt•l Centro (]l• Alr¡¡ccióu y Turismo. 

J.a tardía recepc ión de In convocatorin no nos permitió anun
ciar prcvinn t<'nlc dicho Cer tamen, pues a la aparición del níune· 
ro nntc.-ior se hnbfa y11 ce lehrado; s i u t iempo, en cambio, para 
nuestra com1>n~inaci6u, de informar sobre el mismo y sus .resuJ. 
Lados. Por otra parte, este Cert:unt!n había ya sido convocado el 
afio an terior (lfl!ili) sin hnbcr llegado a celebrarse. 

Por cierto, nos llamó la atención, en su convocatoria última, 
lo siJ.:uicntc : el texto que en la primera convocatoria, un a rio 
antes , figuraba como •ill auifiestoo, firmado por una serie de 
nomhrcs en la que, junto n personalidades de prestigio en la 
crítica y t•n el cine profesional, aparecían unos cuantos cineistas 
amatcurs que se autodcnominau cla gente jo,·en del cine ama
teur., se reproducía eble año, sin variarle una coma pero inti
tulado como d.l:tnramicnto• y sin finnn, o sea como texto úni
camente imputable a los organizadores del Certamen. Ese texto, 
ciertamente curioso como cllrunamientoo a los cineístas amateurs 
para tomar parte en el Certnmcn, vamos a reproducirlo íntegro, 
pues, aunque informath·amente cpasado•, resulta paradójica su 
comparación con el ,-eredicto del Certamen, que también dare
mos luego a conocer. tos subrn~·ados son obra nuestra con mi
ras a fncilitnr dicha comparacióñ. 

He aqul el •Llamamiento•: 
cNo existe nnn diferencia fundamental entre cine amateur 

y cinc profesional. TTay cine bueno y cine malo. -::-=o debe haber 
"otro cinc". Sólo existe un sfptimo Arte : el Cine. 

•En el cine h:ty dos factores esenci¡¡les, eJ guión y la reali
zación. Elementos iutegrantes del primero son el tema y los 
valores formales de su desarrollo. Los componentes del segundo 
factor son la toma de vistas y el montaje. 

•Hs do lorosa la necesidad de divulgar los principios de un 
arte. Para unos pocos eso es un abecedario. Para otros, un 
motivo de discusión. Pnrn la mayoría estos términos son des
conocidos. 

»Y en el cinc amateur, como en el profesional, también hay 
una mayoría. Y los profesionales que hacen «Cine comercial. co
rren parcjns cou los amateurs que hacen "otro cine". I.os unos 
piensan en gan:tr dinero; los otros, en ganar premios. Los pri
meros fabrican un espectáculo; los segundos, un pasatiempo 
familiar presidido por el "milagro de la fotografía animada". 
En ambos casos, un cine hueco: estereotipia de la falta de jn. 
quietud de sus realizadores. 

oLO l\IAS GRAVE ES QUE EL CIKE A:\IATEOR, A PESAR 
DE SU CACAREADA LIBERTAD, ~O HA I):ICI.-\.DO TODA· 
\"1A UN :\fOV l l\ITEl''fO ORGAKIZADO DE REBELION CON
'fRA EL "OTRO CINE", QUE SE OBLIGA Y 1WERE E:::\ L-\ 
ABULIA DE UNA CONCEI'CIOK -SI ES Ql:E ALGG~A VEZ 
LA TL'VO- TRASNOCHADA Y Co:\IODO:::\A. 

»Es hora yn de que digamos que el cine amateur sr halla 
gravemente dominado por el sarampión de una técnica minuciosa 
y coquetona, de una técnica que e:otige un respeto desorbitado :. 
lo fotográfico y que se limita a vagabundear por la epidermis 
fílmica. 

•SE IlACE DIPRESCINDIBLE DE:::\t:~CIAR AL CIJ\'E 
Al\IA'.fEUR Cú:'•lO FALTO EN ABSOLUTO DE VIGE:::\CIA AR
'l'!STICA E INTELHCTUAL; como ignorante de valores huma
nos, sociales y reli¡(iosos; como desatendido e indiferente es
pectador del alma palpitante de un cine actual. 

•El cine amateur, con las manos en los bolsillos, vegeta en el 
rinc6r¡ de la artesanía y vive, aparte, en su mundo exento de 
problemas. 

bPeligroso pecado el cometido por quienes rigen los destinos 
del cine amateur a l fomentar el "aficionismo" -la intuición, por 
sistema y sin esfudio- en contra del verdadero "amateurismo" : 
sano y reflexivo amor aJ cine. 

•Es urgente, pnra ~1 cinc amateur, darle conciencia de s í mi6-
mo y cnfrcntnrlc con nua responsabilidad que, siendo la suya, pa-
rndójicamene desconoce. . , . . 

oAl cinc nmatcnr le !alta uua formacron onentada y onenta. 
dora con un critcr io qu,.; la presida y, a renglón segu ido, una 
vertiginosa evolución para situarle en el plano que le corres
ponde en rnz.~n d<' su misma esencia. Al cine amateur le hace 
!alta, asimi~mo, una difusión ordenada que permita derrumbar 
-de una.vcz para siempre - su pequcfia torre_<!c marfil, apun
talada por los lugares comunes en el circulo v1c1oso <1<' la adu
lación y los prejuicios. 

•Es J)reciso que los hombres de cine conozcan y se interesen 
por el cinc amateur, porque, como hemos diclro debe ser cine, 
simplemente Cine . 

• v el cinc amateur necesita de todos los hombres que, con 
amor al cinc, lo vc:rn desde el único ángulo posible, el cinema
tográfico; considerando ni cinc como lo que es: _un arte nuevo .• 

• • • 
Todos los conceptos del •Llamamiento», expresnclos en térmi

nos m{ts o menos iguales - :;i los cotejáramos, algunos resulta
dan probhtblcmenlc id~uticos- los hemos ven ido leyendo gran 
númt•ro ele veces eu artícu los ()parecidos en diversas publicaciones 
con lrt firma de corn pone u tes del grupo antes citado. J:\o ''amos 
fL discut irlos, conw uo los hemos comentado las otras veces que 
los he mos leído. Sólo q uc rciiiOS señalru: la extraña táctica de las 
en tidadc~ l>rgnuizud(Jras de un Certamen de cine a mateur que se 
abre a toda la nación, (11 hacer suyas en la convocatoria la les 
acusaciones contrn el c inc amateur, a l que niegan vigencia artís
tica; contm sus cultivador<'s, a quienes llaman para tomar parte 
en el Certamen; y contra q u ienes rigen los destil1os del cine 
nrnnlcur. 

Ahora bien ; e l fallo del 1 Certamen Nacional de Arte Cinc
mntogrítfico de San Scbastión, dice textualmente así (con el su-
brayado nuestro) : . 

«l~n San Sebast i{tn, reunidos a las cuatro y med1a de la tarde 
del domingo 21 de julio de 1957, en el local de la Sociedad Foto
gráfica de Guipúzcoa, los miembros del jurado designado pam 
examinar las treinta y dos pellculas presentadas al Primer Cer
tamen Nacional de Arte Cinematográfico Amateur de San Se
basti{m, acuerdan por uuaninridad lo siguiente : 

oDeclarar desierto el Gran Premio POR J:\0 COJ:\SIDERAR 
l\[l\GUNA DE LAS PEL1CULAS PRESENTADAS CO:llO APOR
'l'ACION SOBRESALIENTE AL BUEN NIVEL ACOSTUMBRA
DO DEL CJSE AMATEUI~ ESPASOL, sin perjuicio de los mé
ritos que se reconocen en los galardones que se ex-presan a con
tinuación: 

aEu la especialidad de cReportajeo, conceder el Primer Premio 
a In cinta titulada 1"rcn de chapa Dcmac, de José Roig Trin
xant; el Segundo Premio a IJndah.cía, de Antonio :lledina Bar
dón, y e l Tercer Premio a Roma, de Angel García. 

cEn In especialidad de "Documentales", otorgar el Primer 
Premio a Cosas de teros, de Pedro Sauz; el Segundo, a Saa Romá 
de Saa, de Al tés, J iruénez y Conill, y el 'llercero, a Pcsscbre, 
de Al tés y J iménez. 

»El pnmero ele los premios para las películas de "Argumen
to" se concede a l episodio La aventura de papu, de Pedro Ba· 
lañft, que forma parte de la película t itulada Variación; e l se
gundo, n Et f>Hcnte, de Jorge Fehu, y el tercero, a Instante, de 
Juan Bnxó. 

•En la especialidad de "I<'antasía", se declaran desiertos los 
dos primeros premios, y se concede el tercero a Ballet b11rlón, de 
Tlermín l\Iarinrón, co11 mención especial a La e-limpiada de Me/. 
boll'mC, de Arluro Delgado, film que, aunque presentado en el 
grupo de documentales, el jurado considera por su índole más 
aclecunclameute iuclu fdo en el de fantasía, concediéudosele esta 
Mención por su donosa idea y chispeante desarrol lo. 

bEn cuanto a tos premios de Cooperació11, se concede el co
rrespondiente a In mejor dirección, a Jorge Feliu, por Advcu
tum, y los correspondientes al mejor guión, a Tfíspera, de Sergio 
Schaaff; al mejor tema, al motivo inspirador de los tres episo
dios de l'arlació•1, de Feliu, Juyol y Balañá; el de interpreta
ción masculinrt a :\latías :\Iolina, por su trabajo -en El puente, 
con mención de sus intervenciones en Ad:uenlum y Variación; 
el de inlt.'rpretnctón femenina, a )Jaría Farrás, por Instante; el de 
interpretación infantil, a :\lateo Badell, por su labor en el últi
mo episodio de l"arlacióu, titulado La aventura de papel, con 
mención especial a Entre vías ; el de la mejor utilización de la 
cámara, a Vlspcra; d de mejor fotografín en color, a Audalucía; 
el del mejor montaje, a Eutrc vfas, de Pedro Balañá; d de la 
mejor ambientación, a Vlspera ; el premio aJ mejor contenido de 
,.afores espirituales y hnmanQs, "ex aequo" a Adveulum y Entre 
vías y, finalmente, el Premio al humor, a Profesen- se escribe 
c011 P, de Jorg<· juyol, con mención especial para La carraca, de 
1\fanu<'l VilantTVa. 

oFirma<lo por los miembros del Jurado: P. Félix Landftburu, 
Cortos Fcrnández Cuenca, José 1\farla García Escudero, Carlos 
Serrano de Osma.» 

W Jurado, pues, de un certamen de cine amateur que se 
anuncia tronando contra el cine amateur !-tabitual en España, re· 
conoce s in nmbageá que el cine amateur español se h all lL en uu 
buen nivel ; y que óinguna de las c intas presentadas a dicho 
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cerlametl constituyen ltna aportación que sobresalga al buen nivel 
acostumbrado de nuestro cinc am ateur. 

Sólo falta aiiadir que exceptuando cuatro de los quince títulos 
que aparecen citados en el fallo, todos Jos demás han sido vistos 
y galardonados anteriormente e n distintas e~cioues del Concurso 
Nncional convocado anualmente por la Secctón de Cmema Ama
teur del Centro Hxcursionista de Cataluña. (Los hay de Jo¡; 
años 1953, 54, 55, óG y 57.) Si se t iene en cuenta que de las cuatro 
películas inéditas una ha tentdo en San Sebastián terser premio 
del género creportajc•, otra ha sido unencionada• en el género 
cFnntasí;u y la dos restantes son premiadas por un aspecto 
determinado de la obra fíhnica, habrá que reconocer que el Jurado 
tieue razón en s u declaración previa y que el Certamen de San 
Sebnstián, anunciado con espíritu tan revolucionario , no Ita logra. 
do mfts que volver a premiar películas ya conocidas y calificadas 
y que, en cuanto a las pocas cosas nuevas que ha dado a conoce•, 

nu hay n inguun ajlorta..:wn tlc rt'levnnte mérito. lnclu~o lns ri· 
n<'Í~tas cjóvencs• han triunfado en San Sebnsti;\n C<>ll lns misntu,; 
películas que anlt:,.. leo. huhiou dadn ''a laun•les en el Co11clll ,;n 
~ncional. · 

Como final Yamos a ofrecer al lcct<or un cuadro compnratl\'•' 
de lo" films pr~miaclos c:n $au Sebastitin que antes lo hahlnu 
sidt) <'n d Co•a·ur~o :\ac10ttal, para que pued:l apteciarse la apro
~nnal~itut dt• crit(•l iu dt• :\tubu:o. jurados, en t~11ninu~ )t<'u~rak~ ) 
,;aiYantlo las difercucta" ut lo<> "'stema:< de premios ) la c!istint;t 
valoraci(m que supont' el t·njuiciar lo:- .-~portajes dentro <1< la 
rubnca ¡:cncral de: cducumentalcso o C<>mo g~nc:ro cspedfícn. 

.\dYtértcnsr las diferencia,. uutablt•s en el sentido .le ntl<>· 
ración m{ts haja c:u cl Cnm:nr"" :\acitlllal que suponen lo• e"""" 
de Trt·u de· dttl('tl, .. lottf,rlu<í,r ) <.chll< df loros. ¡Y lue¡:n le n~ 
prochan alguno¡, nna excc:l'tva getwrusidad! 

Tt1TJ.O AUTOR CER'l'A~II~N SAIS SEUM\'I'L\~ CO:>:CUl{SO XACIO::>:i\1, . 
'l'REN DE CHAl' A Ko ig Triuxant Primer pn•miu Re¡><Jttnks ~r.•dalla 

HlJG. 
de !>lata, Documentitle~ 

ANDAI.l'C1A Medinn Bardón Regnndu premio 
Primt'r 

Re¡>ortaje,; )[<o:IICIÚU, Documcntn les l!l.ili. 
COSAS ])Lo; TOROS l'cdro Sanz pn•mio Documentnle~ Mt•dalla de col.l re, J)UC IIIIIl'lllakS 

1057. 
SAN !Wl\IA DE SAU A !tés, J iménez y Conill Segnudv premio Duc.:unH•ntalcs l\Lcdnlla de pinta, DoCII111l' lltulcl! 

Hl51. 
J> Jo:SSE13Rll Al tés y Jiméucz Tercer )>rcntiu ) )OC1111H:II<tles Medalla 

l!l•H. 
tic cobre, l>ocumeutnlc' 

J. A AVENTURA DE PA· Pedro Balañá Primer premio ¡\ rgumcntu Meda lla <le plata, al film totnl 
PEL (tercer episodio de como i11divisibl.:, 1955. 
la pelloola l'aríacl6n) 

EL PUENTE Jorge f"eliu Sef{undo premio Argumento Mt·dnllu de plata, Aq;:. l fi5G. 
INS'l'AN'l'B Juan Buxó Tercer premio Argnmcuh' J\ledalla de cobre, Arg. 1954 
BALLET BURLON Fermln 1\farimón Tercer premio llantmsín ;\feo:dalla clt> lllatn, Fant. lll.3t;. 
ADVEN'l'UM jorge F eliu Premios 111l'jor dirccci(m y vnloH~h ;\ll'dalla de honor, Arg'. l!lM . 

espiritua les y humanos 
UNTI~E V!AS Pedro BaJañá Premios ml'jor momajc y valores ~ft•dalla dt· Jllr<ta, Arg. 1953. 

espirituales y humanos 

Competición In ternacional 

del Film Experimental (Bélgica) 

R EGL A .'viEN TO 

1. - Con e l film de a lentar en el cine la libre creacton artís· 
tica, el espfritt~ de investigaci6n y el csfuerw innovador, e l. C<>· 
misariado general de la Exposición Ulllvcrsal e Intemactonnl 
de Bruse las 19.>8 instituye una gran competición internacioua l, 
dotada de premios, abierta n los realizadores de films de los 
llamados •cxpcrirncntalcs•. 

2.- l.a or¡:-auizaciúu d e dichn competición del Film experi · 
menta l, que tendr!t luga r bajo los nuspic:ios del Festiv~l nntn
clial del film, estr1 confiada " la •Cinématheque de Bel¡:pque• Y 
se desnrro1lurá desde el 21 a l 25 d<! abril de 1958. El palmarés 
será proclamado el 27 de abril e u e l gran auditorium de la Expo· 
s ición. 

3. - J>or ofihn cxperimeutah se entiende toda obra d e crea
ción individual o colectiva que demuestre una tentativa d" reno· 
vacióa o de enriquecimiento de la expresión cinematográfica. 

4.. - Cada ciuclsta puede iuscribir una o varias realizaciones, 
terminadas después d el J.o de cuero de 1955, eu blanco y negro o 
en color, sonoras o mudas, en los formatos de 16 o de 35 mm. 

5.- Un jurado de selección examinará los films presentados, 
a fiu de eomprobnr si ptesentan originalidad suficiente y si 
responden a la definición dada en el artículo 3.o, y retendrá los 
filrus que participarán en la competición. 

6.- l.os films ya premiados en manifestaciones cinematogr;l· 
fica~ internacionah.•s no serán admitidos en la competición. 

7.- El jurado de In competición otorgará los siguientes pre· 
mios: Primer Gran Premio del film experimental ()fedalla de 
uro) de la Exposici6n Unive rsal e Internacional de Bruselas 1958 
Segundo Gran Premio del film experimental (:lledalla de plata) 
de In gxp(>Sición Universal e Inte rnacional de Bruselas 1958. Seis 
premios del film experime ntal (Medalla de bronce). cuya ca~ifi. 
cación será definida por el jurado. 7f 

Ning(m premio podrá ser dividido . 
8. - Todos los films participantes en la competición recibirán 

una ntcda1la :tcufi¡¡da po r la Exposición Universal e Iuternacionnl 
de BruselHs 19S8. 

9. - Una copia de lo~ films ganadores de los dos Grandes Pre
mios será depositada c11 la «Ciné tuathequc de Belgique~. 

10. l.a fecha limite de tnscripciún está fijada en e l f.o dt' ft: 
brero de l!l51l. Los film~ deberán llegar a Bruselas antes tlcl 
l:u de marzo de 19;;8 

. 11. tos gasto:> de transporte y de seguro de l:1s copias, 
tda y vuelta, son a cargo del cineísta. 

La cCin~•.natht-<¡uc de Belgiqueo se .hará cargo de los gastos 
ti~ :llmacenaJe y ele seguro tl e las coptas durante s u pcrmancn· 
c•a e n Bn_1~clas. En cas~ <!e pérdida o deteri?ro de una copia, In 
respousabt ltda~l c~e la cCmc m;ttheque ~e Belgtque. queda limitadn 
ni va lo r dl'l t oraJe de un:t nueva copm. 

12.- l.os organizadores elaboran e l programa de la compctici<'Ht 
y resuelven lodos los casos no previ~h¡s en e l presente Hcgla· 
III CIIIO. 

1:1. - I.a pnrtici¡lltCi<'lll e n ln competición implica la nccptacitín 
del prrscutc Rcgla ntentu. l.as dccisioHes de los orgunizador<:s y 
del jurado sou inape lahks. 

nirecci{)u rlc la uCinémnthcquc de Bel¡dque~ : 
)1. J ncques l.edoux, consl'rvntcur. 
l'n lais tl cs Bcaux Arts. :!!! •u e Rav•ws teiu. Bruxelles. 

• 
Copa Internacional de Carcasona 

l~n junto de Jll.i7 se cdební el Tercer Festiva l (Copa T ntet
naciuual de cine amateur de Carcason<~). Formaba parte del jura
do 1'1 cinclsta amateur español don l'edro F ont )larcet y fuernn 
distinguidas las pdlculas españolas Retorno, de Enrique Fitt!, 
con segundo premio de 61ms de argumento y Consu111alttm es/, 
de Felipe Sagués, con segundo premio de films de fantasía. El 
Gran Premio de dicho Festival fué adjudicado al film itali:uuo 
A-venturas del otro yo. que iba ya precedida de otros prtmius 
internacionales. Jil uúmero total de films proyectados alcanzó e l 
medio cent<:uar. :-:o.; explica nuestro buen amigo Pedro Pont 
que entre las cosas más interesantes que se vieron en el Festival 
sttÍia e n primer plano uu film del ciuelsta parisién jcan Dasqut• 
sobre e l color rojo, film de género fantasía en el que la expresi
vidad d<'l color centra todo el interés de la película y que por 
razones incomprensibles Eué calificado muy bajo. Tambié n no~ 
ha explicado el revuelo producido por la proyecci6n de un film 
in¡:lés de simbolismo erótico, por cierto bastante odémodé•, el 
cunl levantó la protesta de una parte dei público y dió motivo 
a enconad:ts disc usiones ttce rco de In libertad del cine fsta nma· 
tcur. Hl jurado, no por ttuaniutidacl, otorgó un premio CSIWcial 
n este fi lm, ftwrn ele c:uncurso. 
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UN lOA 
XI .. ~ C ONC URSO 
I -'l'ER~ACION AL 

HOl\lA 19:57 

<'lt"ifonrdóu ru/rc /a, 1 ; llo!CiOIIC> f>otrlicipanlcs: 

1.~ B(- l¡;¡i.:a, :.!0,;,:¡.¡ punto~. 

:!.• ES !' r\ J': A, :l<JC.,:!·I puntos. 
a.·1 1:lanc1a. ~O:! , HG puntos. 

fo'1/ 111S ,1!<111/ldOrC.~ dt'/ f 'rlfll< r t'I CIIIiO , f>or oa /CfOTÍCIS : 

lloC11111 enta l : 1 n· 11/U.'', tk Fe lipe Sa!(nés (E SPA 1\'A). 
Arg nll l\'lll(l : 1\rui.~f> ull l , ele l'il' rre \Vil ~ (l3t: lgieal . 
Fnnlasla : Ln Cl'ol1ioi/C, de Saul Ci lhert ({1raucia). 

¡;;¡ f i/111 IIHiS /'1111/ lllldO: 

KRl ' IS Pt ' \ '7' . <le Pie rre \\'il s tflé lg ica) . 

J.os oll ns lihn ~ c;;parloll·S se clas ificaron: 

J.u<·cs dl' " " 'J.:n', tic F1ancisco F ont , 4 .o cn «Ar

l(nmcnlu•. 
Copile/ro . de José ~k!>tle~ . 6." c1 aFanta5Ía». 
Póker, dl' juli{m Uil;1lc, b.<> en •Fantasía•. 

En el ¡¡r..,,dmo nnmcru ¡¡uulicaremos la t radicir •. 
nal ¡;¡losa dt:l Cnncnr~u y dd Cnugreso, redactada 
por el Prcsidl'lllt dd jurado, Dehniro de Caralt. 

X FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL FILM AMATEUR 

CANNES 1957 

Premio a la mejor selección extranjera: ESPA&A 

Fonnabnn dich:~ sc:lcccit)n, reali1ada por el Co
mité del propio F est i\'nl entre las cintas aportadas por 
.:indslns espa riules , las sigu ientcs : 

Ellcr, de F r:mcisco Vont Pons; 1-<H tijera<, de Pe
d ro Font :'lfarcct; Ad1iClllum, de ]nrg~c Feliu; lhlc

somia dt/ abcrulco, de Emilh :'11. de Olivé; Caballos 
cu /,¡ dudad , de Juan Oli"é \ 'agué, y Schruclzc (Es
maltes). ele Juan Ca¡xle"ila ~ogués. 

ludh·idua lmcnte fm ron premiadas, de estas cia-
tas, las sigu ientes : 

(.<llliiilos <'11 /u firt<i.rd, :!.0 premio de documentales. 
Ella . 4.<> p remio de tcma dramático. 
El Gran r•remin c.lcl Festi\'al fué adjudicado a Le 
1!0/Cur drolsst' clu J:!, c.le :O.fartí Farreras (Francia). 

l'arti ciparc¡n e n este Festival veintidós nacioJ1es. 

Hn ~·1 pn'1ximo nti11H'ro publicaremos uua informa
ción 1nfls cxtensn. 

CINEMATOGRAFIA 
AMATEUR, S. A. 

La casa especializada 

RONDA UNIVERSIDAD, 24 

TELÉFONO 22 14 70 

BARCELONA 

MOTOCAMARAS 
PROYEC'l'ORES 
ACCESORIOS 

PELtCULA VIRGEN 
PANTALLAS 

ALQUILER 
DE FILMS 
8- 9'5-16 

MUDOS Y 
SONOROS 

SESIONES 
A DOMICILIO 

REVELADO 
CONTINUO DE 

COMPENSACiúN 
AUTOMATICA 

:-.; !::GRO Y COLOR 

8 - 9'5 - 16 
TODAS 

LAS MARCAS 

REVELADOS 
INDIVIDUALIZADOS 

PISTAS :\IAC );H TTCAS 

COPIAS 
S ALA DE T1TULOS 

PROYECCiúN TRUCAJES f: ~ ·~ ..... ::1 

28 - 104 

REPORTAJES 
REPARACIONES DE BODAS, 

MECANICAS COMUNIONES. 
úPTICAS BAUTIZOS. 

ELÉCTRICAS EXCURSIONES 
11 

ENVIOS A PROVINCIAS 

FACILIDADES DE PAGO 
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NOMBRES NUEVOS 
DEL CINE AMATEUR 

jo\Qt:Í:< l't JG\fRT 1'\STI:LL~- l!ste es un ciueísta amateur muy 
jo,•en nacido el :!.'l de abril de l!l-.!1> en Vilod de Oñar (Gerona). 
Temp~ramcntu apegado a sn tierra, reside en el mismo pueblo 
donde naciú y en el que ejerce de farmacéutico. Sus films ,;on 
todo>. documentales y especialmente dedicados a costumbres y 
tradiciones de su comarca, }.a Selva. Empieza en 1953 con l'il011í 
d'Ouyar y sigue J::sdops d'arlcsauia, So/t•s /urístiqucs ( .)lal/or. 
ca), ,1/lllill<ldd, Et .-ossiuyC"ll (canción popular), Cop d'ntl a Gi
rona y ('u T<ljOit'r, este último premiado con J!etlalla de l'l:ua 
en el Concurso Z\acional del pn:seute año. Todos estos films son 
impresionados en 0'5 mm., pero Puigvert nos auuncia que ha 
terminado su primera película cu lG mm., El pelegrí de Tmsa. 
su propósito es ¡;cguir filma.udo documentales de artesanía y 
Coll.:lore de su comarca, s•u perjuicio de que m:ís adelante se 
extienda a otras comnrcns y . regiones. Además del cine _amateur 
prncticn la fotogr:tfía y la pmtura. l'ertenece a las secctones de 
cinc amateur de la Agrupación Fotográfica y del Centro Excur
sionista de Catnhnia. 

PWRO H.\N7. Rmtf.R.\. - lndustrial nacido eu Murcia el 4 de 
junio de 101<1 .. Sigue rcsidieudo en lU~;!rcia capital, c~!le Platerí~, 
número 57. Ftlma en ti mm. desde 19.,-L Su producc•on es la SI
guiente: El limpia, Sunca y siempre, Cosas de loros, lllármol, 
Rlo Plcdtu y Mojácar. Su distinción m{ts importante en el Con
curso Nacional fu(: el año pasado con Nuuca y siempre que me
reció Uedalln de plata. Este ::uio, con Cosas de loros , obtiene 
el Premio 8:-:trnordinario en e l Concurso regional murciano y 
Medalla de C<Jbrc en e l Concurso Nacional. El expresivo mon
taje de a iA:tmos fragmentos de este film, con el que consigue 
dar vida a muiiecos iuanimados, acredita en Pedro Sauz madera 
de buen cincísta. Está adscrito a «Amigos de la Fotografía y del 
Cine amateur•, de Murcia, y al Centro Excursionista de Ca
talniin. 

FllnERrco Ff.RR~Nno :IIosniAl''Y.- Socio de la Agrupación Fo
tográficn de Catnluña, ,-enía practicando la fotografía artística 
como simple aficionado pero quizá, nos dice, con una intensidad 
desmesurado. Obtuvo infinidad de premios y practicó todo 
tipo de fotografía. Resultado final : aborreció la fotografía por
que llegó a constituir pnrn él casi un oficio. Ultimamente declara 
haber encontmdo un placer en la cinematografía. De golpe y 
porrazo, sin hnber ni siquiera impresionado antes quince metros 
de pruebo, el año pasado rodó su primer y hasta ahora único 
Cilm : Ben<lsque. Con él obtuvo primera medalla de plata para 
documentales en el Concurso Social de la Agntpación Foto:rráfica 
de Cataluña y Primer premio en el Certamen de films de Excur
siones y \'iajes del Centro Excursionistn de Catall<ña. Ahora con
sidera que es algo dificil hncer un segundo film que supere al 
primero; quizá - filosofo Federico Ferrando- so•1ó la flauta por 
casualidad. Aconseja que para hacer perdurable el placer de 
filmar, se mantengn la afición en un nivel discreto, sin ansias 
desmesuradas de c<mquistn, •Creo -concluye- que los aficio
nados pretenden liar :J I c ine nmnteur m{ts importmtcia de la que 
en realiclnd tiene•. Este nuevo y cauteloso cineísta nació en Bar
celona el ~ de dicicmhre de l!ll!l y se dedica a seguros en esta 
misma capital, con domici l io eu Vilamarí, '27, 2.o, l.a 

A:-.ro-.;¡o C,\1,\'U G\RCJ.\. - l'rofe;;wuahtu' nle es fotóf(Tafo con 
camct dl"l ~1 ini~tcrio dt• lnfornmciún ,. tiene abierto estudio fo
tu¡:rúfico en V<tkncta, dundt· nací{¡ y ;cstde, cnJic Sueca, 2-l, 7.". 
l.a fechn dc ~u nncimitmto .. ., d 10 de mayo de 1007. lleva filma
das du¡¡ pt•lícnJa~ de argumento t•n lti tntil. : vn /)On }11311 redi
mitfo y .\'ocltt· de n·y,•s. l'rc¡:untndo acerca de sus proyectos nos 
dice cun ndmirahlc Cranqm·za que .. ou muchos pero sin pogibt· 
lidad, por ahora, de realizarlo,., pues In ''ida le es tlific•l y, 
cumu l>rtmcro hay que trahnjar, le qnt-da htt>gO poco tÍ<:m¡>o y 
gana~ para roo:tr. •Crro <tlle el cinc amateur- dice telo.tualmcn
te -· e~t:1 mal n·trihuído; ~i hubic,.e algnna compcn,;ación, scrln 
mejora. \ ntuntn Cal\'n afirma qut• hay mnchu pur h;u:cr e u cmt· 
cultural e infunnatt,·u. F.s s()('iu de Fotc> Club \'alencia. 

SIIAESTR& TORR\ C\lliS.- Perito indn~<trial mecánico, nacido cn 
l<ubl el 7 de .enero de 19-;!6 y re..ideute eo Caldas de .:.rootbuy, 
calle Vich, núm. :!. (Ambas 'tucalidndes son de In pro,•incia de 
Barcelona.) Ha realizado en !1'5 mm. dos films de argumento en 
lo:> dos últimos años: Lecciones de inglés y Aquella ttovcla. 
l.us dos hnn tenidu mención honorífica eu el respecti,·o Concurso 
~acional. E~ desl·n de Sih·estre Torra, como de todo cincístn 
amateur que se o:ncuentra aislado, fonnar un club en la pobla
ción donde restdt: 11 lin de pnder rt·solvcr en grupo problcmns y 
dificultades y tent:r ocasión df.' cambiar impresiones, organi..:andu 
adcmíts sesiones periódicas y conferencias para el fomento del 
cine nmateur. 

C.\Kt.O); l'l.tC: \'11,\NO\'.\.- 1'\nc<· Cll Tarrnsa el Vl de it•Htu tk 
l!ll:l y reside <:n la mil'ma ciudad, calle San Francisco, 7S, 1.0 
Es mnestro de cnscñ:mza y hien puede ser calificado como maes
tro en cinc amateur, n pcsar de cst:1r tan sólu en su •segundo 
atioa. Sn!< dos películas argumentadas (en 16 mm. y en color), 
Lcl fr6.Kil fcllrldtHt y L'un, omor y... .<inlon(a, ncredttan Utl!l 
maestría de oficio que puede considerarse como un prodigio d<• 
i11tnicibn trnt(mclose de un priucipiante. ror ahora no se ha 
movido de un humor casero, simpático y directo, no exento de 
fi11a observnciún psicolc)gica. Su pn:tensión inmediata estriba en 
sej!nir prodncie11clo UIH\ película cada año con e l deseo de mc
jomr hls :tn t criore~. Es destocado elemento de la Sección de 
Cinc Amnteur de la Sociedad Coral Juventud Tarrasense. 
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EL OBTURADOR VARIABLE 
Oun Julio Arraiz !,urente, d<• Rilbao, nu:j!a le aclaremos las 

ventajas técnicas tlt• los ohtur:~dorcs regu lahles en las cánwras 
f ilm::Hlorns, q ue a ~ 1 le parece 11<'hen ser pocas por c uanto no 
' 'e nplicado tal dispositivo a la!\ más conocidas marcas del mer. 
cado. 

l{ESI'tlf.STA . - 11na cosa es la utilidad dl·l ohturador vnrinhlc 
(que ltJ es y m ucho como Vl'rlmos mús adelan te) y nt r(l que 
súlo pocas marcm:; hay::m adoptado t:ll ventaja técnic:l en sus 
modelos. Y es que se t rata clc un dispositivo de mec{mica de 
precisión, complcju y por lo tanto caro para aplicnrlo a todos 
los modelos de nficionado. l'nl('ba de MI ut ilidad es que todas 
las cúmarns tonnwistas p rofesionales van dotadas de uiJturador 
regulable, eu marcha las más perfe.:tas. en paro las simples. 
Entre los modelos para amatturs, tienen obturador ,-ari.¡blc los 
K OD.\K SPi:CUI,, P\Till:: Wf.BO :\r, Zt:lsS- )10\'IClll' y F\CI:o.t:. todos 
ellos regulables con la cámara en marcha, con lo que cst{tn en 
cond ic iones de sacar todo el partido posible de las posihihdn
des de uso de tal dispositivo. 

hn primer lugar diremos qll<' estos obturadores están com· 
puestos por dos juegos de :~Jeta~ o semidiscus colocado~ uno 
e nci111a de otro y (]Ue puede\\ variar su posición rl.'lat iva entre 
e llos, de (orma Ql h: cuando e~t:m superpuestos (posici,jn q ue 
se llama obturador abierto), la pt·licula n:cihc durante la expo· 
sicibn el máximo de luz .1 una cadencia dada. De m'lnera eon· 
liuua , tanto C'n 111:11 eh a como parados, esto~> semidiscos se pue
den clcspl:.zar a ngulnrmente y con ello e l ~~·c1or vacío del oh t\1-
rador se va ccrrawio, con lo qll<' se acorta el tiempo de exposi· 
ción de cada fotogram:.. Hasta qut- los scmidiscos completan el 
círcu lo formando un disco completamente opaco que impide la 
llc¡wda de toda luz a la emulsión. Este es el mecanismo. \ 'ea
mos a ho ra el uso de tan apreciado accesorio. 

T.a mús simple ventaja ct- en Jos fundidos de apertura o 
de cierre. En general, entre los nmateurs, estos fundido!> se hacen 
maniobrando el diafr:1gma del objetivn. Pero todos s:1bcn de 
las d ifi cultades q ue e n la práctica se presentnn. A 1 filmar ex te · 
riores con diafrngmas cerrados a b y a 11. al diafra¡mw no le 
queda suficiente carrcm para c~:rrar Jo :;ufici~nte para un fun
dido correcto. Entonces hay qut• recurrir al t:mpleo de filtros 
neutros densos para traiJajar por lo menus con dos o tres pun
tos más abiertos y a veces este> no conviene por razones de p ro· 
fuudidad de foco. Cu:111do ~e trata de un fundido de :1pertum 
no hay otro recurso que disponer de un ayudante que se cuide 
de ir abriendo el diafragma para dejarlo a su justo punto de 
f ilmación. Estos p rincipales Ü1convenienteh l]uedan sort~::~dus con 
el obturador regula ble que sc al¡re y se cierra por uw1 simple 
maniuhra y sin tocar el obj~tivo. los fundidos ,;on regular~s sin 
caídas b ruscas y llegan al negro absoluto. Otra ventaj::J de no 
tener que tocar el diafragma del objetivo C!> que al hacer el 
fund ido no se modi fica n las cunlidades fot<>gráficas de la ima· 
gen. Por ejemplo, al hacer un Cundido de cierre sobre un ob· 
jeto en primer plano, al cerrar el diafra!!m:t. se modifica la pro· 
fundidad de campo y ,-emos como el fondo desenfocado de la 

escena se va J>rec.isandu clesagrndahlemente hasta pegflrSc eon 
e l primer plano. C()n e l ohturador regulab le no hny modifica. 
ciútL 

Decimos que la tt!c111cn debe estar al servicio del a rtista. Es 
cienu. El artista debe J>odt:r hacer lo c¡ue necesite. Una cámara 
sin obt urador regulable no es nn instrumento completo. E jcm. 
f>lo : Néftsitnmos filma r un p lnun medio de una m uchacha. 
Queremos que la figura tlcstaquc del fondo. llledimos la luz: 
diafragma S o U. I mposible; todo saldría eufocado. ¿Un filtre 
neutro para (¡\litar la lnz? 'l'a!npoco llega a (¡uitar tan to para el 
e recto deseado. P ues b ien, empleemos el objet ivo a toda nbcr. 
111 m y cerremos e l oú/11/'tldor prv ¡>o rcioua lme ute. l'rohlema re· 
suelto. T.a mecánica al servicio del artista. 

La ius/ouláuea que recibe cada fntograma es nonnalna•nte 
de l/3Z de scgündo. Todos sabemos <JUC a esta velocidad las 
imagenes de o bjetos eu movimiento se impresiona n m!ts o me
nos filadas. Actuando ~ohrc la obertura del obtu rndQr podremos 
obtener im:\genes limpins, precisas, muchas veces necesarias 
para sn análisis, sobre todo en films científicos. 

La cámnra Zeiss-ll fovikon tie ne relacionados los mecanismvs 
de l obturador variable y de cadencias de f ilmación, de fornHt 
qne se pasa de una velocidad a otra compensándose a utomát•ca· 
mente la exposición por la correspondiente modificación de la 
ouertura del obturador. 

D. C. 1:1 . 

: ·AiLLA~o-'soi.E·x·· E:út~·uc,·. icio'Ak · 
• • • • • • • • • • 1 • 1 • 1 1 1 • 1 • 

JULIO CASTElL S 
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Hemos recibido los dos pnmeros ''olúmenes de la colección 
de libros de cinc que edita Rialp, S. A., bajo la dirección del 
Cine Club :lfonterols : 

cEf. LEt\"GUAJE DEL fiJI.M.o Ren;:Jto i\fay.- Es una nuc,•a 
sintesis de toda la técnica cinematogríúica, expuesta en lenguaje 
justo y conl)>rcnsihlc. Explicado con numerosos gráficos y foto
grafías de films, aplicados a cadn caso concreto. El libro est:i 
dentro de la tónica ele los cUtSICOS libros de Kulecbov, rudovkin, 
Spottiswode, Arhcim , pero les :1\·entaja tanto en claridad y con
cisión, como en cr iterio, y por su carncterlstica de ser el único 
texto exhaust ivo y expuesto sisl<•múticamcnte, lo que le confie
re verdadero vn lor ele l ibro de texto para cuan tos quieran in i
ciarse en e l c inc y aún quieues, ya iniciados, se apoyan en un 
simple conocim ien to empírico. 

cVIT'l'ORfO DE SICA.o Henri Agel. - El :mtor, autoridad in
discutible en e l mundo de In critica cmematográfica actual, ~na
liza conc1enzndamente la vida y la obra de Vittorio de Sica, ex
trayendo todo el significado de su obra, tanto en cu:tnto a su v~
lor iJJirinseco como a su rel~cióu con el momento cinematográfico 
actual. Un apéndice pone el libro al dia, que contiene además 
una filmografla completa (como actor y director) del personaje 
estudiado. 

BALCO.\' AL ATLA.\'1"/CO.- :\!." Luz 1Iorales.- Editorial 
Surcos, Darcelona. 

NUMEROS ATRASADOS DE 
«OT RO CINE» 

St• t·~t{m a¡:nt md" J, '"' uúmerog del 1 ni 20. De 
ntntncntn. t'!'\tanul~ tu di~p·1~ición de ser,•ir colcccio· 
lll''"" ccnnplt:t.J~ dl e~to~ veinte pnnu:ros números, 
¡>nt 100 ))l",..l"las. 

A qui,·n6 k'- 1nt~·n·~•u uun1cru~ :meltos atrnsadus 
para completar colcccioul·~. podcmo!' servirlu~ a lus 
SI):UII"ntt ... 11rccios: 

X.• l :~1 :!1 (umhu" iuclusin•) a :.!.> Ptas. cjempl:n 
:-;_o :.!:.!/:.!:1 n :~ 

l'ndl·mus .1~imi•mw $cn·ir \"olúmencs em:uad¡•rnndns 
l\Ut cnmpr•·IHil-n lo~ númuns l al l:?, l."Qn íud1cc. por 
:lOO pneta~. 

NUMEROS DE LA ANTIGUA REVISTA 
«CINEMA AMATEUR }> 

(en catalán) 

)'ocle mus ~1·1 vir <'i•·mplnrcs de ],,s n Íi llH'fi)S r¡ . a l 
11, nml>us inclusivc, ;ti ¡>recio de 25 pesl.'tas cada 
uno. 

Somos c•>mprndures de c¡cmplares d.: los númerns 
1 al 1, amhus inclnbivc. al pr<'cio de :?5 pesetas cndn 
uno. 

LIBRO c: EL CINE AMATEUR ESPAÑOL» 

Puede cnnsidcn1rsc pr(tcticamentc agot:~do el lihro 
• Hl l"inc amateur esp::uioh, de jm<C: 1'orre1Ja Piuedn, 
t·ditadu pm esta Scccibn de C. A. del e. E. de C. 
Lu~ ~"Ca!'o!l cjcmplarc!' c¡ue nos quedan los sen•iremos 
J"-'r ngurusu turno de pt·lici{m, al precio de 125 ¡>e
setas. 

•Otra novela sin h~roeo reza el subtítulo, y, en efecto, a 
pesar de estar narrada en primera persona, no hay héroe pro
tagonista, como 1111 sea el ambiente galaico pe.rfumado de nos
talgia. 

Los personajes y sus dramas, más o menos velados, sugeri
dos a través de la visi6n juvenil, delicada, de la narradora, ad
quieren uu~ humanidad entrañable. Y vamos adentráudouos en 
el relato como mont¡\dos sohre un tmvclliug suavísimo y lento, 
sin sacudidas. 

!":os CI NEISTAS SUBEN A 

En fin, una novela muy npllrtadn del tremendismo que se 
lleva, una especie de oasis de lirismo que no elude la nota rea
lista, pero la recubre de un delicado ''elo de recato femenil. 

J. T. 

- ~Oué les ha parecido mi n ueva película~ 
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PELICULAS 
EN 16 mm. 

Por J . M.a TINTORÉ 

Al mtcinr la kmpnra<ln cim:~matogr:ífica 1957-58, hemos exa
minado ele nuevn In s ilunción de l cinc de 1G mm. y a pesar de 

que se a<lvicrtc e tt lns casns di~lribuidoras la tendencia a pre
sentar títu los m{ts tuodcrniJ~< (reducidos a lG mm.) , por e l nít
mero ele los que >C prcscnlnn t'slr mio sentimos comprobar que 
no se ha dado Locl:wla a l l'inc tic lü utm . la importancia que 
merece. 

En la pnsada tt:mpornda se lanzaron a la explotación e11 paso 
de 35 mm. unas ::!70 p<'lículas de largo metraje. de las cuales 
s6lo se han reducido a lli tnm. un 5 por 100, es decir, 13 títulos, 
cifra vcrdadcramcut<' ridícula. 

Vamos a analizar abora las listas de-16 mm. de la presente 
tempurada que han lle~ado a mt<'Stras mauos, destacando entre 
ellas -como siempre- In ele In casa ~retro Goldwyn )!ayer, que 
o frece en paso reducido films de alta calidad como Fuego verde, 

Sic/e novias para sic/e lrcrmonos, Bc<1u Brumell, Brumas de trai

ción, Ropsodia, Mi amor brasi/erio, un programa de dibujos Tom 

y jcrry y, como colofón, en color, la colosal Qtto vadis. 
Inicia sus lances en lG mm. la Columbia, cuya primera lista 

comprende los siguientes titulns: El secreto de Paula. Los apu· 

ros de Sal/y, El podcr 111visiblt.", El lrombre de l<ts tinieblas, El 

bombero a/ó11tico. El sc•1itJr fo16grajo, La auscnte, Sor Alcgrfo, 

Good Bye Sevilla y lleldl. 

Otra nueva Distribuidora es la Regina Films, que ailade a la 
l ista de la casa Cire las pcl!culas : Aventuras de } llon ,Si/ver, El 

secreto de los ir1cas y Estampida. 

Lnx ampHa s us anteriores listas con las interesantes pelicn
la~: Almas desnudas . 11111<11'J:tt sombm. La bella de Cádiz, El 

mnlo ele! g<1llo, CútL.-IitVI.' ual'lo, Corazón de Ll.'ón, Espndas de 
Orie11tc, l..a grar1 amcuo:cl, ¡_,, grclll mentira, L<1 guerro de Dio>, 

El hombre de mundo, Hombres siu lro>tor, La ladrona, su padre 

y el ta.~;isla, Los ladronl.'.< somos gente lronrad<1. Pan. cunor y 

celos, Puu, amor y falllasiu, I.cr f>alrull<l, Peppino y ¡·ioll'la, T~e

dula corl Ilirio, Suspcuso eu COII1111ti.<llto y Grr /raje blauco. 

20th. Ccnlury Fox aitadc a 'lUS antt:riores listas: Jlarlír1 el 

Gauclro, Siluació11 dcscspcmd.l, Cuidado con los irtspeclores, ¡ l'iva 
Zapata!, Inspector de Ir/aro, Av~:' di.'/ Paraiso, La mr1jer pimla, 
El prhrcipc de los zonos, J'inil"ron los lluvias. Lo novia era él, 

El cuerpo del dcli/o, El sipllmo ciclo y El prisionero del rey. 

Cinelandia aumenta su material con los nuevos títulos : Esta

ción Termini, ,\lujeres SOJiadns, /~cuundación, Las se•iorilas del 

O'l, l..a barrera del souldo, La reina de Saba, El caballero sin lcy, 

El rllfimo ::o>ro, El enigma de Mauderson y Pobre huerjanila. 

La casa Arajol ofrecl': l '<'ram•o en Españn, Heredero en ap,. 
ros, Los misterios de N11e1Ja York, El derecho de ser, Pe.-ipecia.< 

de Sum Lattrel, Los 11·rs gorditos, Chlqtrilin, artista de circo, 

.1/ax, domador por amor, La dama del dominó 1JCT'de y El acfl.

sado. 

FiuancÍl'rrt , la nza e n lfl 111111. : E/ sobri11o de don Btíjalo Bill, 
La gllclltct y t'l rey, Collt'icr/o ,,á¡¡-ico, JJrindis a Mono/c/c, ¡'\-larra 

t ln/orJia lcr Carcllltba, 1/ltclla de luz, La princesa de los Ursi11os, 

M<;rl'llll Clara. La vcrbcrw tll.' la Paloma y Noblez<t baturra. 
:Hahicr Film~. que fnf la primera Distribuidora que, dándose 

cuenta cll'l enorme camp<1 que presenta el 16 mm., lanzó sus 
films cnnjtrntamcutc t•n los pasos de 3ii mm. y 16 mm., añade a 
su lista las nnc,·as películas: Embajadora del amor, Asalto a 
la Tierra y El rey de los mOII>Iruos. 

A la liMa de tst•rihir esta crónica ignoramos las películas que 
prcscntar:in las dem;is cn~as dedicadas a la explotación del 16 
milímetros, aun cnandu suponemos que !odas ellas se encuen
tran lrobajando lll l:t confección de sus nuevas listas. 

Atcni~ndnnos a los d<ttOs hasta hoy conocidos, podemog se
linlar el nítntcro rlc p<'lícnlas ele largo metraje que cada Distri
huidom dispunc : 

AR.\jOI . 33 RORMAZABAL 1G 

ARJZON:\ (ji! LUX (j j 

tATEFli.MS no MARIN GG 

CfNEDIA 3 .li'IAHJHR 13 

C INHSON. 54 l\1-G-M 60 

CINEJ.ANDJA 28 REGI NA ll 

COLUl\f.Bl A 10 .SA)I P ABLO 38 

DTA:'\A 66. SUEVIA 26 

DICSA 55 U:'\1VERSAL 50 

FlXANC!ERA 6! VBLOZ lSO 

r:.ox . . .. ... . .60 

Suman en lot:tl l.Ofo7 films, o sea que existen muchas pelí
culas de largo metraje reducidas a 16 mm., pero hemos de reco
nocer que un número muy .pequeño corresponden a películas 
más o meuos modernns, ya que la mayoría son peliculas de 

clejanos tiempos». 
Este sistema de reducir films antiguos debe desterrarse, y 

a fin de bituar ;ti lG mm. en el plano comercial que le co
rresponde, las Distribuidoras deben presentar títulos de más 
actualidnd, pam '"' privnr a l cpequeño empresario» de exhibir 
en sus pautallas películas de similar interés a las que proyec
tan los locnles que, por sn situación o capacidad, pueden estar 
equipados con aparatos de 35 mm. 

J. :\f." TrsTORI\ 

FUTURO GENIO 
- Cuando papá y mamá discutan las cuentas de la modista, 

haz el favor de·nb acer~arte come) tomavistas.. 

32"--' 108' 
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UNIVERSAL 

/ Pan-Cinor 4 
/ 17,5 a 70 mm y 25 a 100 mm 

El PAN-CINOR al lado de los equipos tradicio
nales 16 y 9,5: CINOR 1,5 de 17, 20 y 25 mm, 
y TELE-CINOR 2,5 eJe 75 mm o 3 de 100 mm, 
es e l ingenioso dispositivo que permite el " tra
velling" sin desplaza miento de la cámara 
Asegura a todos los focos una nitidez igual 
a la que se conseguiría con los mejores ob
jetivos - Por si mismo constituye desde ahora, 
el más completo CONJUNTO DE OBJETIVOS 
para equipar una torreta. 

Sobre todo si en los casos extremos, se le / 
adjuntan los objetivos muy gran angular (62°} 

e i n o r 1,9 de 10 mm 
y largo teleobjetivo ( 6 x) 

Té 1 é e in or 4,5 d e 145 mm 

~
~ 



PIRUTZ 
o< -

i Nue)fas Emulsiones 
distintos Nombres! 

Películas para aficionados 
Películas para profesionales 
Películas para la televisión 

1957 

PE R UTZ PE R K 1 N E-UlS peHculo reversible en 16mmodosde8mm, 

de g rano fino, sensibilizado poro luz de día. Garantizo la obtención 
de vistos de máximo nitidez y calidad al mismo tiempo 
que un doble rendimiento de proyección. 

PE R UTZ PE R K 1 N E-U 21 pelfculo reversible en 16 mmodosde8mm, 

de uno sensibilidad cuatro veces mayor, con lo graduación y los valores 
de color ajustados exactamente poro luz artificial y televisión. 

PERUTZ PERKINE-N17 
el material universal paro el trabajo del profesional moderno, 
poro fotografías de todo clase, con luz de día o artificial. 

PERUTZ PERKIN E-N21 
película especial para trabajos con luz artificial y de televisión. 

PELICULA POSITIVA PERUTZ DE GRANO FINO 
de grano finísimo, máximo poder de resolución, 
satisface los más elevados exigencias poro pelícu las copiadoras. 

iLA PISTA MAGNETICA! 
Se suministran por fin los películas estrechas provistos de bando 
magnético poro sonoro. l o aplicación de ésto copo irá 
o cargo del famoso Servicio de Inversión Perutz, 


