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EDI TORIAL 

Cosas que algunos 
no comprenden 

L ECClóN de lwmildad podría decirse, en cierto modo, de 
la que nos brinda el Concurso Nacional de Ci11e 

Amateur este año. El film calificado en cabeza de los do
crrmelltales, EL FURTIVO, es de 8 mm. El que se siflló en 
primera fila de argume11tos, DIAWGO CON EL TAXI
METRO, además de ser también de 8 mm. está fotogra
fiado c11 blanco-1zegro. E11tre los primeros docwuentales 
figura otro en 8: POZOS SEMIARTESIANUS. Esto quie
•·c decir que el 8 mm. 110 presupone por sí mismo tma 
inferioridad respecto al 16. Entraña, indiscutibleme11te, 
wws lllettores posibilidades de técnica fotográfica por lo 
precario de su campo y de su distancia focal, pero esto 
puede ser orillado por el cineísta si sabe limitarse a 
temas apropiados. 

Todo el cine amate11r supoue ya una limitación a la 
que eL cineísw debe saber amoldarse. Querer emular al 
ci11e profesional es, en la mayor parle de los casos, una 
aventura quijotesca condenada al ridículo. Al10ra bien; 
el 8 supone un aumento considerable de aquellas limi
taciolzes. Lo cual no impide que, teniéndolas en cuenta 
)' sujetándose u ellas, se pueda hacer tan magnifico 
papel como co11 el 16. Pruebas Izan dado los autores de 

. DIALOGO CON EL TAXIMETRO, de EL FURTIVO y de 
POZOS SEMIARTESJANOS, que han aventajado en cali
ficación a esplé11clidas películas rodadas en 16 milímetros. 
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¿Cómo lo lwn co,zseguido? E11 primer lugar, situá11dose 
en un plarr de suma modestia al escoger el tema. DI A
LOCO CON EL TAXIMETRO no nos muestra más que 
wz taxi -su esce11ario-- y el taxista -su personaje- es· 
pera/lelO -su argumeuto--. ¿Para qué 11ecesitaba el 16 y 
el color ? EL FURTI VO es wz documental argumerllado 
sobre pequeños motivos de caza ilegal. También un per
sonaje, el ca'l,ador, aquí con unos cuantos mzimalitos: el 
perro, el couejo, la ardilla, el hurón .. . En segundo lugar ... 
¡ alz !, en segundo lugar viene la inteligencia, el gusto, el 
sent ido cinematográfico, llzs dotes de observación, 
etc., etc. clel realizador. Todo ello independiente de que 
Lmo filme en 8 ó en 16. 

Y diremos más. La modestia es aconsejable atín para 
quienes filman en este paso agrande». En 16 está impre
sionado el mejor film de «Fantasía» y más puntuado de 
todo el Concurso: A. B. C. DEL AGUA, y no contiene otra 
cosa que la~ tomas de una sola sesión mañanera, si11 más 
colaboració11 que la del agua discurriendo gratis en un 
río. Pero, amigos, ¡qué tomas! Con ellas el cineísta rea
lizó wr verdadero prodigio, al convertir el líquido elemen
to -«incoloro, inodoro e insípido»- en abstractismo 
plástico y ritmo musical; o sea que en un par de horas 
/1izo algo parecido a lo creado por Me Laren a costa de 
días v días de benedictina labor. 

Todo esto es cine amateur genuino, porque posee wz 
gran espíritu amateur. Como lo es también EL REY. se
gulldo de los films de argumento ( 16 mm. y blanco-negro), 
luclra a muerte de dos dementes por una corona de hoja
lata en un almacén de chatarra, y LA ESPERA ( 16 mm. 
y color), sinfonía de los grandes y pequeños motivos de 
espera en la vida del hombre, y otros films del recie11te 
Concurso cuyo detalle nos haría rebasar la medida de 
este edil orial . 

Recome11damos, pues, modestia en la elección de te
mas y escenarios. Pero ambición - noble ambición artis· 
tica, filosófica o, simplemente, expresiva- en el propó
.~ito que los anima. 
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Un Festival a la expectativa 

EL tono medio de la octava manifestación del Festival de 
Cine de San Sebastián no ha pasado de discreto, en 

términos generales. Los Festivales Internacionales pasan 
por un momento de crisis -Venecia 1959, Canncs 1960, 
Berlín 1960- y esta crisis se ha hecho sentir también 
en San Sebastián. ¿Motivos? La falta de películas de 
categoría, como siempre. Existen cuatro Festivales oficial
mente reconocidos que vendrán a consumir anualmente la 
suma de 75 películas entre todos eUos. Y como que actual
mente no pasará mucho más de la media docena el nú
mero de creadores cinematográficos de clase excepcional 
que hay en el mundo, el desequilibrio de oferta y demanda 
es inevitable. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta este complejo 
de autodestrucción, tan celtíbero, que tenemos contra las 
cosas nuestras. Bastan algunos fallos parciales para que 
nos apresuremos a negar la validez del todo. Sin embargo. 
éste ha sido el primer año que el Festival de San Sebas
l.ián ha contado con la presencia en peso de toda la in
dustria cinematográfica española, lo cual es suficiente para 
probar que se ha captado su importancia. Y no se debe 
olvidar que, en general, la calidad media de los films pre
sentad:>s ha sido superior al de la pasada edición. A este 
respecto, Carlos Fernández Cuenca me ha hecho observar 
que la media de San Sebastián 1960 es netamente superior a 
la de Venecia 1959, si se exceptúan los dos films premiados, 
El general de la Rovere y La gran guerra. ¿No es esto 
revelador? Bastan a veces un par de obras de interés para 
dar el tono de un Festival. Es de esperar que San Sebas
tián consiga a la mayor brevedad ese par de obras y ese 
tono. 

Presencia de la «Vieille Vague)) 

Aunque los premios del Festival hayan sido consegui
dos por realizadores relativamente jóvenes, los grandes ve
teranos han sido los verdaderos triunfadores. Pero hable
mos primero de los galardones. 

El Gran Premio ha sido para el film checoeslovaco 
ROMEO. JULIETA Y LAS TINIEBLAS, de Jiri Weiss. 
Es una obra aplicada. correcta, bien hecha, de buen alum
no. Trata del drama de los judíos perseguidos por los nazis 
y recuerda toda una serie de films semejantes, Estrellas, 
Ghetto Terezin e incluso El diario de Ana Frank. La con
cesión del pre:nio máximo resulta sin duda un tan~o abu
siva. Pero como el año pasado ganó un film americano ... 
no conviene desequilibrar la balanza. 

El descenso de Orfeo es una de las últimas piezas d'! 
Tennessee Williams que, convertida en la pelicula THE 
FUGITIVE KIND, ha obtenido la segunda recompensa 
importante del Festival. Es similar a las anterjores y repite 
hasta el hastfo todos los temas peculiares del autor. Ni la 
excelente interpretación de Anna Magna~ Marlon Bran
do y Joanne Woodward, ni la hábil y pícara dirección de 
Sidney Lumet logran salvar el film de la medianía. 

Aparte de tres cintas honorables, la japonesa LAS 
PIEDRAS DEL CAMINO, de Seiji Hitsamatsu, la inglesa 
LEAGVE OF GENTLEMEN, de Basil Dearden y la ita
liana IL ROSSETTO, del debutante Damiano Damiani, 
sin contar el curioso y simpático AUSTERLITZ, de Abe! 
Gance, continuación, treinta años después, del famoso 

Napoleón, y el sorprendente TESTAMENT D'ORPHEE, 
de Jean Cocteau, que como dice Fran9ois Truffaut "es 
más un divertimiento que un testamento", el único film dig
no de este nombre del Festival es EL SARGENTO NE
GRO, la película número 122 de John Ford. 

El último film de Ford carece seguramente de las vir
tudes de sus clásicos. Ad ~más ha :>ido rodado sin gran pre
supuesto, sin grandes estrellas, a partir de una intriga de 
lo más vulgar y corriente. Pero ahí donde el 90 por ciento 
de los realizadores hubieran fracasado, Ford consigue a 
fuerza de talento, ingenio, sentido del humor, una fe sin 
Límites y un profundo sentido de la humildad, un film ad
mirable. La verdad es que cuando se llevan ya 122 cintas 
realizadas, no debe resultar demasiado difícil hacer bien 
una más ... 

La gran sorpresa en la Muestra informativa 

La muestra informativa de los Festivales Internaciona
les acostumbra a ser por sistema de mayor interés que la 
oficial, por estar compuesta de los films notables revela
dos en anteriores festivales. Así, a falta de Era notte a 
Roma, el último film del incansable Rossellini, se han 
visto obras interesantes como la polaca POCIAG, de Jcr
zy Kawalerovitz (procedente de Venecia 1959) o SONS 
AND LOVERS del admirable operador convertido en di
rector Jack Cardiff {procedente de Cannes 1960). En cam
bio, eran inéditas FIN DE FIESTA y UN GUAPO DEL 
900, ambas de Leopoldo Torre-Nilsson, el líder del actual 
cine argentino. También eran inéditas en España LOS 
GOLFOS, del novel Carlos Saura, y EL COCHECITO, 
nueva obra del tándem autor de E/ pisito, Azcona-Ferreri, 
que además de confirmar los progresos de Ferrari es, junto 
con su igualmente inédito Los chicos, el mejor film espa
ñol de los últimos tiempos. 

Pero la gran sorpresa ha sido el film de Robert Sres
son PICKPOCKET (por cierto batido en Berlín por nues
tro Lazarillo de Tormes. uno de los casos más curiosos 
que recuerdan los más viejos del lugar. Pero no debemos 
despreciar por esto el film de Ardavín ... ). Esta última obra 
de Bresson es la quinta que realiza en diecisiete años de 
actividad profesional, la más acabada y la que representa 
el punto lfmite de su peculiar concepción del cine como 
escritura y como movimiento interior. No creo que esta 
concepción pueda señalarse como ejemplar; es más, Bres
son es actualmente el único realizador del cine capaz de 
seguirla con éxito. Pero sea como sea PICKPOCKET es 
una obra bellísima, narrada con una originalidad y 
audacia que dejan atónito. Es quizá prematuro asegurarlo, 
pero es probablemente la aportación más importante al 
dominio de la expresión cinematográfica en los úl:imos 
años... Realmente, resulta un poco ridículo despachar en 
unas cuantas líneas una obra de tal categoría; espero en 
una mejor ocasión poder hablar de él más extensamente. 

Una nota destacada: 
Las Jornadas de las Escuelas Cinematográficas 

Con la participación de España, Francia, H olanda, Ita
lia, Japón y Polonia, se han celebrado unas Jornadas de 
Escuelas de Cine, que han servido de primer encuentro y 
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EL TESTAMENTO DE 011Fil0, de Jenn Cocteau 

fUCmvo DE SI ~IISMO. de Sldney Lumet 

EL SARGENTO NEGRO, de Jolm Ford. 

José Luis Guarner comenta para OTRO CINE 

EL OCTAVO FESTIVAL 
DE SAN SEBASTIAN 

LA UCA DE LOS CABALLEROS. 
de Basil Deardcn 
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toma de contacto para Los alumnos y profesores asisten
tes, sin duda de la mayor eficacia par!kintercarobiG1 de 
1deas, y que puede dar fru tos muy abun'd'ántes CWJ tai de 
no interrumpir la continuidad de las reuniones. Asimismo 
ha permitido confrontar los ejercicios prácticos realizados 
por los alumnos de los diferentes centros y comprobar el 
gran interés de los españoles, que constituyen verdaderos 
filrns sean logrados o no, cuando los demás se reducen en 
su casi totalidad, salvo las cintas de la escuela polaca, a 
unas simples prácticas de rodaje. 

La retrospectiva pasada por agua 
Los cinéfilos aguardaban con enorme expectación la 

retrospectiva anunciada de cine nórdico con films qe S:_i
ller, Sjostrom, Dreyer y Bergman, refotzada co"n una se
lección de las mejores obras del gran reali zador francés 
recientemente fallecido Jean GrémiUon. A úl!ima hora, 
los productores surcos han, retirado la autorización conce-

1 dida sin dar: ra.zones justificadas, con el consiguiente e 
instantáneo colapso· de la retrospectiva nórdica. 

Sin embargo, como dicen los cronistas futbolísticos, "se 
ha salvado el honor" con los films de Grémillon, del que 
se han proyectad::> GARDIENS DU PHARE, LA DOLO
ROSA, LE 6 JUIN A L'AUBE, LUMIERE D'ETB y AN
DRE MASSON, y de los que señalaré especialmente LE 
6 JUlN A L'AUBE, que es un maravilloso documental 
poético del desembarco de Normandia, realmente extraor
dinario. Después, de Portugal llegó una copia de LA LE
YENDA DE GOSTA BERLING, de S~iller, cuyo princi
pal y único interés es la presencia - por primera vez en 
la pantalla- de Greta Garbo. Y de Madrid llegaron dos 
films de Ingmar Bergman, NOCHE DE CIRCO y SUE
f'IOS DE MUJERES. Este último junto con Pickpocket, 
es mi mejor recuerdo de Sao Sebastián. Realmente, las 
alabanzas y el prestigio obtenidos por Bergman son bien 
merecidos. 

Deseo de todo corazón que nada se interponga el año 
próximo en la buena voluntad de los organizadores de la 
Sección Retrospectiva. Porque como se dice en algunos 
partid::>s de fútbol, este año "ha sido un caso de verdadera 
mala suerte". 

Borrón y cuenta nueva 
¿Qué es, pues, lo que el Festival de Cine de San Sebas

tián debe pedir a l~~eyes Magos para 1961? Creo que 
un mayor rigor en la selección de films, siempre dentro de 
lo que las posibilidades permitan, naturalmente ; que su 
organización contin~ mereciendo el calificativo de "sim-

• pática" como este ap:o, pero también el de "eficaz". Y un 
' poco de suerte ... Esto basta. El Festival de San Sebastián 
ha superado la§· crisis de la adolescencia. Ahora se halla 
en un momenFo de transición a la espera de la madurez 

1 definitiva. ¿Será:" 1~61 el año de su mayoría de edad? 
Una anécdoti11 ~ducativa para terminar. Durante las 

l jornadas del Festiv~l se ha observado la desaparición dia
ria de un buen ntlroero de asistentes. Pronto se ba des
cubierto la causa: Biarritz. ¿Motivos turísticos? ¿La ru
leta del casino? Nada de eso. Se proyectaba, sencillamente, 
La dolce vita, el último film de Fellini. La moraleja que
da a cargo del lector. 

JOSÉ LUIS GUARNER 

CINEMA E NARRATVA. - Michele Lacalamita. Blanco 
e Neco, Roma, 1959. - El profesor Lacalamita, presidente 
hasta hace poco del famoso Centro Speriment:~le de Roma y 
director de Blanco e Nero. expone en este agudo libro las 
relaciones y mutuas interferencias existentes entre el cine y 
la novela en general. Fenómeno acusado en nuestro tiempo, esta 
mutua influencia se hace notar especialmente en la novela nor
teamericana actual, sobre todo en Faulkner, estudiado con 
detención por el autor, y que asimila en su prosa procedimientos 
de técnica cinematográfica. Tratándose de un líbro italiano, es 
lá9ico suponer que se centra el problema en relación a la na
rrativa del país, y así, en efecto, son estudiadas extensamente 
las obras de autores como Moravia, Vittorini, Pavese y Bi
lenchi, con la particularidad de que el e!>tudio no se iimita a 
una simple señalización de analogías, sino que se profundiza 
en las características técnicas de los e~tilos, lo que conliere 
al libro un carácter serio y, desde luego, muy original, pues 
un tema como éste no creemos se haya estudiado nunca -al 
menos con tal profundidad- en los anales de la ya abun
dante bibliografía cinematográfica. 

A p~sar de su calidad y seriedad, no podemos dejar de 
reprocharle a este libro su carácter eminentemente localista, ya 
que un estudio de tal indo'e merecía un enloque más universal, 
no limitándo.::e sólo a outores del país, sino a los más desta
cados de la literatura actual. Ent!éndase, empero, que este re
proche no alcanza a la idea misma del libro y a su trata
miento, sino só!o a sus limites en la investigación. 

El libro pertenece a la colección que viene publicando el 
citado Centro Sperimentale, y en la que han aparecido intere
santísimos títulos italianos y extranjeros sobre diversos temas 
relacionados con el cine. 

R. 

«Lll CINEMA !YAMATEUR. PAS A PAS1, (Edtciones 
Prisma).- Nos ha llegado de' Pa rís un precioso regalo: el li
b.-o cuyo tituco encabeza e:;ta nota. publicado bajo la d irección 
de Pierre Boyer, Redactor-jefe de nuestro co!ega «Ciné-Ama
teur» y consejero técnico de la U. N. I. C. A. y en cuya redacción 
han co!abon do dos esp1ño.e:; tan v inculados a nuestro cine 
amateur barcelonés como José M." Galcerán y . Salvador Mes
tres, este último en la parte ilustrativa. 

Se trata de un espléndido volumen de 504 páginas (170x320) 
con 12 cuatricromías fuera texto y 96 páginas de ilustración en 
heliograbado, 200 dibujos y esquemas. Esta obra viene a ser 
la panacea del cineísta amateur, puesto que en ella puede en
contrar, como principiante o como veterano, todo cuanto le 
precise. Hemos dicho «principiante o veterano» y es que justa
mente el libro, con gran acierto funcional, se divide en dos 
partes principales, la que titu 'a «Les premiers pas», en la que 
el nuevo cineíJta p uede seguir su «bachillerato» del cine ama
teur y el ya iniciado puede hacer su «reválida». y la titulada 
«A grands pas», donde se adquiere la cultura superior de este 
pequeño arte que la técnica vuelve cada d!a más complejo. En 
una tercera parte o apéndlce, «Cioé-amateur service», se agnv 
pan, numerosas tablas de carácter técnico y datos diversos y 
útiles como direcciones, d:scos, cinematecas, legislación, festi
vales, etc. Aunque sería de desear la traducción española de 
esta valiosa obra. no cabe duda de que la mayor parte de nues
tros cineístas am3teurs pueden beneficiarse sin grave esfuerzo 
de su gran utilidad. 

T. 
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NOTAS 

SOBRE 

LA 

EVO LU C ION DEL "W ESTE RN " 
L "' figura más representativa de los westems, o pelfcu-

las del Oeste, es la del cowboy. Este término ha 
adquirido en el transcurso del tiempo, desde la guerra de 
la independencia de los Estados Unidos hasta hoy, una 
significación especial, de carácter épico, que simboliza el 
espíritu de frontera, tan transcendente en la historia norte
americana y la epopeya de la emigración d! todo un pue
blo hacia el Oeste, para conquistar su propio territorio, 
a la marcha del Westward, Ho! 

En su origen, el nombre de cowboys se daba a los 
jóvenes que en las tierras de Essex y Surrey cuidaban del 
ganado en las granjas inglesas. Cuando estos jóvenes fue
ron trasladados a América del Norte, con los regimientos 
de Dragones británicos de Jorge ]II, para luchar contra 
las colonias sublevadas, el nombre se quedó en las nuevas 
tierras, pero este nombre tenía que pasar por una honda 
transformación en su signijicado, al compás de los aconte
cimientos que se iban a suceder en la joven nación, antes 
de que el cowboy adquiriera c:lrta de naturaleza america
na con el perfil que hoy nos es conocido. 

La evolución sería rápida como lo fue la sucesión de 
los acontecimiento:;. La llegada, en oleadas sucesivas, de 
europeos a la costa norteamericana, para ocupar las ciuda
des del Este abandonadas por los americanos que emi
graban en busca de los amplios horizontes de las tierras 
vírgenes; la explotación ganadera; el cultivo de los cam
pos, con la aparición de las primeras alambradas, que h:ln 
constituido por sí to:lo un símbolo; la expansión del ferro
carril ; la lucha con los indios, hasta su práctica extermi
nación y la creación de un estado de espíritu que hoy 
todavía es patente en la vida norteamericana: el espíritu 
de frontera. como testimonio de la vitalidad y ánimo de 

lucha de un pueblo en movimiento. Para algunos escritores 
este espíri tu de frontera, con sus dioses y semi-dioses, su 
sentido del bien y d~l mal y su moral propia. equivale a la 
esencia mitológica de la joven América. El mito del Oeste 
es algo real, con pl ~ual el americano se siente íntimamentt. 
compenetrado, porque satisface tanto su individualidad 
(acción personal y conquista por el propio esfuerzo) como 
su sentido colectivista (asentamiento de leyes y costum
bres, cultivo en común de la agricult ura y de la gznadería, 
creación de ciudades y de un folklore propio). El profesor 
J ohn T. Reíd se bl referido a esta época de la expansión 
d!: su país con estas palabras (1): 

"Después de la terrible Guerra Civil sucedió una época 
en el dell1rrollo de los Estados Unidos. que es casi tan 
increíble y asombrosa como la edad legendaria de los con
quistadores en la América espaiiola. Eran años a la vez te
rribles y heroicos- una época de grandes pasiones, gran
des haznias, contrastes grotescos, una edad de epopeya, 
a p!!s:Ir de S!l sordidez - . La frontera, aquel demento tan 
cruci:~l en el desarroli:J de la rep!Íb!ic:z creciente, se ensan
chó con el estrépito de una bomba hasta tocar la costa 
occidental del Mar f) ·cífico. La república se comió enor
mes trozos de tierra, tierra comprada, tierra robada a los 
indios, tierra adquirida por el derecho de exploración. La 
ganaderfa floreció en las grandes l/anurl·s de Texas y Wyo
ming; se creó el tipo de vaquero norteamericano, el cow
boy c:m s·1s costumbres rudas y pintorescas y sus cancio
nes folklóricas. figura que todavía galopa por fa cinta 
mágica del cine y por {. ·s páginas de múltiples novelas fo
/l(!tin'!.I'C'IS. Por estas mismas llanuras se construyeron los 
ferrocarriles del Este al Oeste, una haza1ia que en sí misma 
constituye una epopeya modenw". 
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El primer •westem• 
ASALTO Y ROBO 
DE UN TREN. 
de Portcr 

Unn lejnno lnlcrprctnclón de 
Gnry Cooper en el •wcstcrn • 
1-l.OR DEL OESIEil'fO, con.,) 
desaparecido ostro ftonold 
Colman. 

Las luch'ls y vicisitudes de esta epopeya tuvieron eco 
literario a través de diversos escritores y géneros. También 
a través del cine. Es sign ificativo que la primera película 
de argumento americana sea ASALTO Y ROBO DE UN 
TREN (Tize Crear Train Robbery), de Porter. Desde un 
principio se impone la acción como base cinemática por 
excelencia. En seguida esta acción encarnará en unas peü
culas de cJballistas que darán nacimiento al western, géne
ro exclusivo del cine a:nericano. que desde entonces hasta 
nuestros dfas, es decir durante más de cincuenta años, ba 
mantenido con una vitalidad asombrosa su permanencia 
en las p:1ntallas. Las que empezaron siendo películas d'! 
un roib, sin más complicaciones que una persecución a 
caballo y una lucha final. fueron creciendo en longitud y 
complicaciones argumentales y psicológicas. Pero siempre 
con los mismos elementos, jugados con mayor intención y 
profundidad. El Colt, el caballo, el outlaw, el sa/oon, el 
cuatrero, la alambrada, el sheriff; a veces, el indio; muy 
a menudo, el tren; siempre, el héroe y la Calle Mayor del 
pueblo, esa calle mayor (en oposición al concepto de nues.
tra ·'plaza mayor") que supone de p:>r sí un símbolo de la 
vida a,1ericana, vida fronteriza. de paso hacia la aven 
tura. 

La primera figura importante de los primitivos westerns 
es B roncho Billy, nombre cinematográfico con el que susti
tuyó al suyo de actor d'! "varietés" fracasado. Gilbert 
M. Anderson (2). Broncbo Billy había trabajado ya a la!> 
órdenes de Porter, en ASALTO Y ROBO D E UN TREN, 
y a pesar de no conocer el Oeste, ni haber velado las armas 
del cowboy. ni saber cabalgar, tuvo pronto un éxito sin 
precedentes hasta entonces. Asociado a George K. Spoor. 
de Chicago, se trasladó a California, donde intervino en 
más de 3 75 westerns (3) de un rollo, p:>pularizzndo su apo
do de Broncho Billy. Sus películas ensalzaban la gesta indi
vidual de un solo hombre- el hzroe vaqu~ro - . que en 
su primitivismo adquiría caracteres de universalidad. 

A esta figura de Broncho Billy. un tanto de guardarro
pía, cuyo éxito nos es difícil de entender hoy, sucedió la 
de Río Jim, encarnada por Willi'lms S. Hart. un auténtico 
hombre d '!l Oeste, si no por naci11iento, por educación. 
Criado en el estado de D akota. creció entre cowboys. in
dios y caballos, a los que aprendió a dominar con gran 
destreza. Con William S. H art se incorporó la psicología 
a las películas del Oeste, un nuevo elemento que iría ga
nando Importancia con el tie11po basta convertirse en su 
principal ingrediente, como ocurre en muchas de las pelí
culas actuales sobre este tema; por ejemplo, SOLO ANTE 
EL PELIG RO, o EL TREN DE LAS 13 '10, por no citar 

otras. Los films de Wil!iam S. H art, además de aportar 
mayor preci3i6n p3icológi::a. teníJn una mayor autenticidad 
en todos los detalles. El supo crear un personaje, que se 
ha definido como "el buen hombre malo", producto di
recto de la ley imperante en la frontera. El outlaw que 
experimenta una transformación moral aunque siga siendo 
un "fuera de la ley". Para Richard Griffitb y A rtbur Ma
yer (4). Hart incorporaba dos tendencias opuestas e": el 
viejo Oeste. El asesinato no era alli un gran crimen. Lo 
era, sin embargo, el robo del ganado, o el pasarse, como 
renegados, a los indios, porque esto suponía un crimen 
-;ocial, atentatorio contra toda la comunidad. Río Jim en
carnaba el "fuera de la ley" pero era el defensor más puro 
y esforzado del Código de la frontera y esto le conve:tía 
en una figura admirada, con la que el público se sentía 
plenamente identificado. Muchas de las pelfculas de Río 
Jim no tcnian el obligado "final feliz", Juego ya conver<ido 
en tópico del cine americano, y algunos críticos y escritores 
europeos encontraron en estas películas una semejanza. 
por su simplicidad y rudeza, con la tragedia clásica. 

El western, que babfa quedado estructurado en sus lí
neas fundamentales por Tbomas H . lnce, adquiere may:lr 
longitud en las peliculas de Griffitb y de Cecil B. De Mille. 
LA MATANZA (The Massacre) y THE SQUAW MAN. 

En los comienzos de los alios veinte, el film del Oeste 
va a tomar otro giro. Para el marco de las pantallas y para 
los grandes espacios abiertos de la pradera, ha quedado 
estrecho y sin salida el tema de las aven:uras individua
les, ya sean las personificadas por Broncho Billy, Río Jim, 
o por todos los caballistas que en el mundo han sido, 
entre los que descuellan Tom Mix, "Cayena", Hoot Gibson, 
K en Maynard y Tim McCoy. El tema del Oe~te abandona 
~u épica individual para cantar, con más aliento, la epope
ya c:>lectiva nacional de la marcha de los pioneros, quie
nes, en 1842, emprendieron con sus familias la gran aven
tura hacia el Oeste. montados en carromatos. La grao 
empresa social de abrir ca11inos. vad~ar ríos, luchar contra 
los rebaños de bison:es y con los indios, hasta llegar a 
las costas del Pacífico, encuentra su primera versión vi
sual en LA CARAVANA DEL OREGON (The Covered 
Wagon), d'! James Cruze, película que fue descrita por el 
escritor Robert Sherwood como "la gran epopeya ameri
cana producida por la pantalla". 

Al lado de esta aventura de los pioneros, el mismo 
Cruze canta la de los jinetes que establecieron las comu
nicaciones con el Este, en LOS JINETES DEL CORREO 
(The P<Jny Express) y se llevan a la pantalla otras hazañas 
colectivas del país que concentró en sus costas millones de 

6- 223 



3r 

ld 
se 
ai-
:Je 

jo 

a
el 

10 

n
ro 
.ía 
:ía 
ío 
j o 

es 
:a. 

li
::lr 

le, 
N. 
;te 
ra 
:lo 
la
m, 
lo, 
>n, 
na 
le
ie· 
D

an 
ra 
a 

vi
ed 
el 
ri-

10 

u
:o 
as 
de 

emigrantes que atluran de todas las partes del mundo. 
atraídos por la nueva vida que allí se les ofrecía. 

De todas estas epopeyas colectivas destaca la cantada 
en EL CABALLO DE HIERRO (The /ron Horse), de John 
Ford, pelfcula donde se narra la construcción de la línea 
férrea "Union Pacific Railway"' que unió la costa del At
lántico a la del Pacífico. Esta obra cinematográfica consa
gra a John Ford como un buen realizador y le especializa 
en un género en el que conseguirá sus más gran:ies triunfos. 

La llegada del sonoro parece que va a barrer los wes
terns de la pantalla, por dificultades técnicas para el regis
tro del sonido, pero pronto se co;nprueba lo infundad :> de 
estos temores y algunas películas que se produc'!n por en
tonces, como C IMARRON, de Wesley Ruggles, vienen a 
restaurar el prestigio de la vieja ep opeya del Oeste, aunque 
por muy poco tiempo. La invasión de la llamada "horse 
opera" (ópera caba llfstica), paraliza y desacredita totalmen
te el género ante el público maduro que.: rehuye la presen
cia, aunque sólo sea en sombras, de est,os cowboys que 
cantan baladas y canciones melosas a la luz de la luria, 
e ignoran todo lo que existe de auténtico en el Oeste. 
Gene Autrey no sabe montar a caballo pero sabe cantar 
ante las cámaras. como ante los micrófonos de la r adio, 
de donde procede como Roy Rogers y Tex Ri tter. Otros 
cantantes de radio forman este coro de falsos cowboys, 
en cuyas manos la "horse opera" sigue haciendo estragos. 

La rehabilitación del géner~ se inicia de nuevo de la 
mano de directores del prest igio de William W yler y de 
John Ford. E l primero con la película EL FORASTERO 
(Tize Westernner) introduce de nuevo con gran finura de 
observación y matices el estudio psicológico, desarrollán
dolo en dos personajes típicos, sin que en ella faten los 
elementos de acción característicos. John F ord, con LA 
DfLIGENCIA (Stagecoac/z). nos da la obra maestra del 
westem, considerado en sus esencias más clásic:~s, de mo
vimiento, unidad de escenario, estudio de tipos, y suspense. 
Más que un punto de partida es la llegada del género a 
una espléndida madurez. A fuerza de hacer durante años 
esta clase de películas, donde el tema es sólo un pretexto 
para ir calando en cada nueva obra un poco más en su 
significado y en su forma, se consigue una depuración y 
sobriedad que d a como resultado obras como LA DI LJ
GENCIA. Esta temática, como ocurre en el repertorio clá
sico, ofrece la ventaja de disponer de unas situaciones 
conocidas de antemano, siempre repetidas, que al ser tra-

tadas una y otra ve1. se quintae.>encian en la forma y no-, 
de~cubren nuevas posibilidades de fondo. 

Se dice que cuando Frank Capra regresó a Hollywood 
al finalizar la guerra. después de cuatro año> de serv1cio 
en el ejército. declaró que deseaba hacer un par de rápidos 
westerns para comprobar si todavfa sabfa hacer cine. La 
película del Oeste es, en efecto, piedra de toque y su ejerci
cio constituye el mejor entrenamiento para adquirir el ofi
cio. Con ella se han ejercitado los más afamados directo
res americanos. desde Griffiith y De Mille hasta los recien
tes Richard Brooks. Edward Dmy:rick. Roben Wise. R ::
bert Aldrich, Nicholas Ray. John Sturges, pasando por 
J ack Conway. Van Dyke, William A. Wellman, King Vidor. 
Henry H athaway, Henry King, Anthony Mann, George 
Stcvens, J ohn Huston, Fred Zinneman y George Marshall, 
que nos ha ofrecido recientemente, como culminación de 
su veteranfa en el género, esa obra de humor zumbón que 
es FURIA EN E L VALLE (Tite Sheepman). 

PeHculas como EL FORASTERO y LA DIUGENCIA 
hicieron medi tar sobre la calidad que se podría alcanzar con 
los tem:~s del O este y lo que era posible profundizar en 
ellos, valiéndose de los adelantos en los medios expresivos 
del c ine y amparindose en el mayor nivel alcanzado por el 
público. El afán de autenticidad se hizo también patente en 
los westerns, bien como estudio de tipos y de ambi<.-nte. 
bien como implicación social o p::>lítica. E l comentario so
cial fue abordado en THE OX-BOW INCIDENT. por 
Wellman; la alegoría política, por Fred Zinneman. en su 
magistral SOLO ANTE EL PELIGRO ; el problema racial 
de los indios, en una forma apasionada por Delmer Da
ves, en FLECHA ROTA y en forma ecuánime, por J ohn 
Ford. en FORT APACHE; el estudio psicológico en nu
merosas cintas. como EL PISTOLERO. EL TREN DE 
LAS 3'10, RlO BRAVO. CONSPIRACION D EL SILEN
CIO. 

La vitalidad de este género es tal que basándose en él 
se r~alizan películas cómicas, parodias, comed1as musicales 
y operetas. Por no citar más que ejemplos de fácil recuer. 
do, LOS H E RMANOS MARX EN EL OESTE y OKLA
HOMA. Sirve también de inspiración para temas que re. 
latan episodios y hazañas de la Guerra de Secesión ameri
cana, de la que tantas pelfculas se han hecho. 

La temática popularizada por los wesrerns viene a ser 
c0110 un mo::lerno cantar de gesta, conocido de todos en 
sus elementos fundamentales. Por eso estas películas no 
nccesi tan de largas exposiciones ni de introducciones ex
plicativas. Se puede entn: r en materia desde el comienzo; 
c¡e sabe lo esencial de lo que allí va a ocurrir, aunque no 
sabemos en qué forma ocurrirá todo, cómo se va a desarro
llar el juego dramático. H emos de reco;-dar aquí de nuevo 
la trag::dia clásica girc: ndo sobre sus mismos temas. 

En cuanto a los personajes tampoco sabemos de sus 
antece::lentes personales. de dónde vienen ni adónde van. 
G eneralmente es el hombre al que aprendemos a conocer 
solamente por sus hechos. no por sus palabras ni por su 
encasillamiento en ningún grupo so::ial. Es el hombre des
nudo de atributos ajenos a su propia condición y a sus 
propios hechos. Ni su atuendo. ni prestigios de casta o de 
orig"!n nos hlcen presuponer su condición moral. El mun
d o es ~á allí para que el hombre actúe sobre él, en plena 

Un •we~tern• moderno. HORIZONTES UlJANOS 
de Anthon)' Monn. 



libertad de determinación. Puede ser bueno o malo, a su 
albedrío, sin verse coaccionado ni siquiera por la ley. De 
sus actos responde con su vida, siempre en juego a una u 
otra carta. Rara vez cobarde, es en todo momento el ena
morado de los grandes espacios abiertos que se le ofrecen 
sin domar en toda su belleza salvzje. Al mismo tiempo que 
símbolo de un reciente pasado del pueblo americano, el 
cowboy es una figura humana popular, tanto dentro como 
fuera de su patria. 

Si es cierto que desde sus comienzos las peliculas del 
Oeste habían tenido asegurada la exhibición en miles de 
salas, también es cierto que estas salas y el púbtico que a 

ellas asistía eran los más populares. Con la rehabilitación 
del género los wesrerns fueron ganando prestigio en la con
sideración de los espectadores más exigentes y algunas 
obras, como por ejemplo, RAICES PROFUNDAS. de 
Stevens, obtuvieron beneficios por cientos de millones. H oy 
día obras como la citada SOLO ANTE EL PELIG RO o 
como EL TESORO DE SIE RRA MADRE constituyen 
altos exponentes de la madurez alcanzada por estas pelí
culas, típicas del cine americano, que han demostrado una 
vitalidad renovada en más de cincuen:a años de la histo
ria del cine. 

J. LÓPEZ CLEMENTE 

NOTAS 

( 1) "Medio siglo de poesía norteamericana". Co
lección "Estados Unidos" . Madrid, 1954. 

(2) Su verdadero nombre era Max Aroi!Son. 

(3) Richard Grljjith y Arthur Mayer -The M o
vics- Simon and Schuster. Nueva York. 1957. 

(4) Obra citada. 

Una obra maestra del género. 
LA OlUCENCIA, de john Ford 

" W ESTERN ", CINEMASCOPE Y HUMOR 

(De · La Codomlz·l 
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M. P. de Somacarrera 

Cómo se reproducen los 
ruidos en el cine 

S I el cine no puede considerarse sólo como un artificio, 
en lo que concierne a los ruidos el artificio está acep

tado desde que para la proyección de "El gran destile" 
-inolvidable pelfcula de guerra realizada por King Vidor, 
en las postrimerías del mudo-, los cines inventaron )as 
pequeñas orquestas "onomatopéyicas". Orquestas primiti
vas pero efi caces, al menos cuando la primera gran guerra 
parecía tan lejana y una nueva se perdía en un porvenir 
incierto. 

La experiencia, sin embargo, sirvió de algo. Las or
questas onomatopéyicas, se han convertido en complejos, 
refinados y precisos, que exigen la colaboración de espe
cialistas de gran valor. 

En efecto, cuando no es posible registrar directamente 
los ruidos, sobre todo si en exteriores wna banda sonora 
ha sido. mal registrada, el productor no se inquieta, pues 
de la misma manera que se dobla la voz, se pueden doblar 
los ruidos. Pasos sobre la grava, aguas agitadas, sonidos 
de todo género, pueden ser reproducidos por medios muy 
simples en el interior de una sala de doblaje. Allí pueden 
verse personajes muy graves jugando con platos y cacero
las, con cascabeles y campanillas, con puertas en minia
tura y cáscaras de coco, con una multitud de pequeños 
objetos, en una palabra, que se parecen mucho a los ju
guetes y harían las delicias de muchos niños. 

La primera cacería de zorros que se vio en la pantalla 
parlante, ofreció algunos inconvenientes antes de ser fil
mada. La actuación de los perros que intervenían en ella, 
no conseguía satisfacer las exigencias del director. "Los 
perros tienen que dar mayor sensación de fiereza y rea
lismo", ordenó ya malhumorado por el resultado de algu
nas escenas. ''Pero... ¿qué haremos para conseguirlo", 
repuso uno de los encargados del sonido. "Cuelguen una 
liebre en la rama de un árbol". 

Sin embargo, cuando ahora se precisa filmar alguna es
cena semejante, u otras en que intervienen perros, no es 
menester recurrir a ese viejo t{uco. Con contratar a unos 
cuantos "ladradores", se arregla fácilmente todo. Se trata 
de personas especializadas en el arte de lanzar toda clase 
de ladridos y capaces de realizar un trabajo perfecto con 
tal de conseguir algunas pesetas. Uno de los más famosos 
ladradores del cine norteamericano, en los comienzos del 
sonoro, era Pinto Colvig, que imitaba el ladrido de "Pluto", 
famoso perro de los films de dibujos de Mickey Mouse, 
realizados bajo la dirección de Walt Disney. Este singular 
personaje, cada vez que ponía en práctica sus habilidades 
"perrunas", percibía de cien a ciento cincuenta dólares, por 
cada sesión de trabajo. 

Para conseguir un efecto de lluvia, otro director tam
bién célebre, buscaba algo que remedara su sonido, gol
peando un techo de estaño y una montera de cristales ses
gados en el tejado. Los técnicos trataron de con>eguir lo 
que quería, valiéndose de arena, perdigones, tachuelas y 
algunas cosas más, aunque sin resultado satisfactori:>. Por 
último, cansado de ver aquellos experimentos el director 
tuvo una idea feliz. ¿Por qué no hacen la prueba con 
agua?", exclamó. Colocaron entonces en el tejado un sis
tema de tuberías pulverizadoras, que dejaban caer el agua 
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en menudas gotas. empujadas por la presión de unos ven
tiladores silenciosos y ... el efecto sonoro de lluvia se pro-
dujo con éxito. ' 

Los técnicos de efectos acústicos, se valen de muchos 
trucos Y tropiezan a veces con serias dificul tades hasta con
seguir los que requiere cada película. Por ejemplo, cuando 
hay que imitar el sonido de una serpiente de cascabel, se 
echa mano de un sonaj<! ro, que barfa las delicias de cual
quier bebé. Si se trata de reproducir el chasquido de hue
sos hum:mos, se parten varias barras de goma de ma:.car 
y ... al avío. Con dos hueveras de madera y unos puñadi
tos _de arena, o bien con dos cáscaras de coco, golpeadas 
hábilmente. se puede imi tar el ruido de los -;:ascos de un 
cab~llo al trote. El sonido del motor de un avión, es pro
d_ucldo por medio de un vibrador eléctrico, pasado por un 
timbal. Un modulador de sonido portá til, se mon!ó en un 
auto preparado especialmente, para seguir las incidencias 
de una carr::ra de bólidos en la pista de Jndianáp~tis mien
tras se rodaba un film de Frank Capra. De este modo 
pudo registrarse, con todo detalle, hasta los ruidos que 
hacían las ruedas al doblar las curvas. 

La lluvia, el viento, los relámpagos y otro.:; fenómenos 
atmosféricos, se reproducen mediante una serie de trucos 
que ya eran conocidos y siguen empleándose en el teatro. 
El procedimiento más común para obtener la nieve ar
tificial, consiste en someter aceite mineral ruso a determi
nada reacción química, que produce gran desprendimienio 
de humo blanco, cuyo efecto es muy parecido a la n! blina. 
Se trata en realidad de un procedimiento semejante al em
pleado en las maniobras aéreas y navales para producir 
nubes de humo destinadas a la ocultación de las fuerzas 
enemigas. En las tormentas de nieve suelen también usarse 
copos de maíz en grandes cantidades. Unas veinte tonela
das de polvo fino, fueron lanzadas por máquinas de aire 
para simular los remolinos de tierra en una película his
tórica de gran éxito, y muchas más en )a úl tima versión 
de "G~erra y paz", por su importancia gigantesca, al re
producir las batallas bajo el frío y la nieve de Rusia. 

Está visto y demostrado, que el doblaje de ruidos com
pone un mundo de libre creación en el que hasta la reali
dad es fabricada. Por algo la lluvia la nieve v demás fe
nómenos atmosféricos artificiales, se' fotogTafía~ m:!jor que 
los naturales, según los especialistas en efectos acústicos, 
que trabajan en los estudios. 

Electo de 
lluvlo en 
P. n. l. CON
TilA EL 
lMPEll iO 
DEL CII IMEN 



ABEL GANCE 

En los primeros números de OTRO CINE. 

habíamos iniciado la exhumación de textos funda

mentales eo torno al Séptimo Arte, los cuales, por 

diversas razones, suspendimos. No queriendo, em

pero. abandonar definitivamente nuestro objetivo 

inicial, reanudamos estas exhumaciones aunque 

sin la reproducción integra de los textos, que en 

algunos puntos pueden resultar hoy superados o 

desplazados, sino en extracto o eo forma de glosa 

y conservando sus fragmentos más permanente~. 

L A imagen existe sólo en cuanto a representación 
de la personalidad de quien la ha creado, aun

que tal representación sea más o menos visible, lo 
cual quiere decir que si yo creo una imagen y otro 
crea exactamente la misma imagen, las impresiones 
del espectador no serán de una misma esencia, aun-

y la era d e la imagen 

se hará musical. Una rueda podrá ser tan bella como 
un templo griego. Nacerá una nueva forma de ópera. 
Se oirá a los cantores sin verlos ... Shakespeare, Rern
brandt, Beethoven harán cine, oues sus reinos serán 
a la vez suficientes y más vastos ... " 

Estas palabns, a veces serenas y medit1das, otr:u 
exaltadas y más o menos ingenuas, pertenecen al 
texto que bajo el titulo de Le temps de l'image est 
venu publicó en 1927 Abel Gance, famoso director 
cinematográfico francés, nacido en el barrio de Mont
martre, de París, el 25 de octubre de 1889. Las carac
terísticas de Gance han sido siempre la inquietud y 
la grandiosidad, fruto de un postromanticismo que 
señala inequívocamente toda su obra. 

Poeta, dramaturgo, escritor y actor de cine, escri
bió también muchos guiones para los cineastas de 
entonces, hasta que en 19 L 1, tras haber fundado su 
propia empresa productora, "Le film fran9ais", re'l
lizó su primer film, el corto metraje La digue. 

A pesar de su estilo grandilocuente, hay que re
conocer a Gance como un innovador que, al lado del 
americano Griffith, es quien mejor ha contribuído al 
descubrimjento de las posibilidades expresivas del 
lenguaje. Es famoso su film Napoleón, en el que usó 
por primera vez la modalidad de una pantalla triple, 
adelantándose con ello a la técnica actual. Pero más 
que el aspe-:to técnico, le interesaba a él causar unas 

Con •u triple pantalla (•l"apoleón•) se 11nlldp6 Gonce en treinta años o lo tl'cn lca octuol 

que la "cualidad" de la imagen sea absolutamente 
idéntica. Poseen dos vidas distintas según sea el po
tencial de animación que se les haya infundido. Ahf 
radica el secreto que ningún crítico pa.Tece haber 
captado. Y ahi reside también el admirable aspecto 
"psicológico" del cine que está naciendo. 

"El proceso de construcción de un guión es todo 
lo contrario de una novela o de un drama. En aquél 
todo surge del exterior ... 

"El cine dotará al hombre de un sentido inédito. 
Le permitirá escuchar por los ojos, y le hará sensible 
a la versificación luminosa como lo ha sido a la pro
sodia. Verá moverse los pájaros y el viento. Un raiJ 

emociones inéd:tas, S~!jÚII dice en el mi~mo m'lni
fiesto que comentarnos: 

"Todos los días gentes curiosas de todo el mundo 
vienen a los estudios donde ruedo Napoleón. Entran 
sonriendo y canturreando, pero cuando salen se les 
ve a menudo graves y reflexivos, por n:> decir medi
tativos, como si algún dios escondido les hubie¡¡a 
abierto de pronto una puerta dorada. Fllo es debido 
a que hao podido ver de cerca cómo se fabrica el 
drama, con mayor pena y sufrimi~nto que la propia 
realidad nos trae a nuestras casas. Han oodido ver 
cómo los ojos se vuelven rosetones de unas vidrie:-as 
o las almas abrasan y Ramean, cómo los primer·:>S 
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planos se transforman a menudo en grandes órganos 
de la emoción, y cómo un estudio puede transfor
marse, con la fe, en una verdadera iglesia luminosa. 

"¿Copiar la realidad? ¿Por qué hacerlo? <Quie
nes no creen en la inmortalidad de su alma se hacen 
justicia», dijo Robespierre; igual les ocurre a los que 
no creen en el cine. Jamás verán Jo que podrían ver 
y negarán la misma evidencia." 

Otro film suyo, también muy famoso, es La rue
da, para el cual el compositor Arthur Honneger com
puso lo que Juego habría de ser su famosa obertura 
Pacific 231. De este film, Ueno de simbolismo. dijo 
también su autor: 

"Muchos espectadores no han visto, en las imá
genes de La Rueda, más que historias de locomoto
ras y catástrofes de trenes; ¡y que no hayan sabido 
ver la catástrofe de los corazones tan elevada y dolo
rosa ... ! " 

El simbolismo, la metáfora visual, son sus me
jores medios de expresión, para hacer visibles los 
cuales emoleaba los medios esoecíficamente cinema
tográficos,- adelantándose en mucho al cine de van
guardia, sobre todo en su film La folie du Docteur 
Tube, realizado en 1915. Su empleo de los trucajes 
es famoso en la historia del cine, y así hay escenas 
de Napoleón en las que figuran hasta 16 imágenes 
superpuestas; otras veces, emplazó la máquina a la 
grupa de un caballo lanzado al trote, para realizar 
un "travelling" subjetivo. Pero veamos de nuevo qué 
nos dice él sobre los simbolismos visuales: 

"Un plano desfocado adrede hace decir a este 
público: <¡Qué bella fotografía:., o bien: «Esto no 
se ve claro:.. En cambio, esto no quiere ser otra cosa, 

por ejemplo, que una visión empañada por las lágri
mas. Los ojos suelen confundir a menudo lo que se 
muev ... con lo que estremece o lo que vibra: los co
razones están todavía demasiado lejos de los ojos 
para nuestro reino, y mientras sea preciso habituarse 
a ciertos signos, hay que reconocer que ha llegado la 
era de las imágenes. 

"La proyección luminosa lleva la alegría o el 
dolor a los mismos antípodas en el mismo momento 
y los seguirá llevando a lo largo de Jos años, tal vez 
de siglos, a las nuevas generaciones. Jamás una obra 
de arte habrá podido demostrar como ahora su om
nipotencia en el espacio y en el tiempo ... " 

Su visión del cine, ya superada hoy, pero no por 
ello menos interesante, le llevaba a la concepción, ya 
expresada por Canudo, del cine como síntesis de las 
artes. Veamos, a tal efecto, qué entendía Gance por 
lo que llamaba "un gran film" : 

'¿Un gran film?" 
"Música: por el cristal de las almas que se escon

den o se buscan, por la armonía visual, por la calidad 
de los silencios, incluso~ 
"Pintura y escultura por la composición~ 
"Arquitectura por la construcción y el orden; 
"Poesía por los aéreos sueños hacia el alma de los 
seres y las cosas ; 
"Y Danza por el ritmo interior que se comunica al 
alma y que la hace salir de uno y mezclarla con los 
actores del drama. 

"¿Un gran film ? Evangelio de mañana. Puerta 
de ensueño de una a otra época: Arte de alquintista, 
obra inmensa para los ojos. 

"¡ Ha llegado la era de la Imagen! " 
Abel Gance ha sido siemore el maestro absoluto 

de su propia creación, hasta el punto que siempre le 
ha gustado decir que, como cineasta, es autócrata. 
ffombre de grandes ideas, ha rodado muchos kiló
metros de película en su vida, a menudo interpretan
do por sí mismo sus propias obras (es el Saint-J ust 
de Napoleón y el Cristo de La fin du monde, reali
zada en 1930). De entre sus últimas películas caben 
destacar Paradis perdu (1939), La venus ciega (1941) 
y, sobre todo, La tour de Nesle (1954). 

Abel Gance, en suma, aunque hoy ya completa
mente inactivo, cuenta en el desarrollo de la historia 
del cine, tanto por sus obras como por su teoría, que 
hoy nos hemos complacido en comentar y divulgar 
en nuestras páginas. 

JuAN RIPOLL 

Curioso documento {orogrliRco qu~ perpcrúo el 
encucnlro de Abcl Gonce, el genio dd cine lran· 
cés, cxlroordlnarlarnenrc Joven, con Crlllllh, el 

genio del cinc omcrlcuno. 
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APUNTES SOBRE 

lengua¡e Cinematográfico 

IV. - Composición del encuadre 

Mediante la angu.•ación, la estructura del encuadre d~pende, 

como queda dicho, de la posición de la cámara, pero hay otro 
factor que determina el encuadre y que no depende de la cámara 
sino del cuadro: es la composición de los elemen tos que entran 
a formar parte del encuadre, mediante su disposición más o 
menos armónica. De una manera general, y só'o a titulo de 
estudio, podemos dividir estaJ composiciones de un modo aná
logo a como lo hacemos en pintura, y señalar las cuatl'o clases 
más corrientes: 

TRIÁNGUlOS 51MPli Y DOBLE 

DIAGONAL OCRroiA t lZOVIEROA 

Triángulo simple: monólogo de cHamlet» en Un rey en 
Nueva YorK, de Charles Chaplin. Plano de Cangaceiro, 
de Lime Barreta, en el que un hombre pide demencia a los 

píes de uno de los bandidos {las piernas de éste, abiertas, 
enmarcan el resto de aquél). 

Triángulo doble: la formación de so~dados er. El fugitivo, 
de John Ford. 

Diagonal izquierda o derecha (según sea el trozo de pantalla 
abarcada por las figuras): la marcha de los campesinos en 
ÚJ montaña en 1/ám~Js, de Luis Trenker. Planos de viejas 
rezando en Los jueves, milagro, de Luis Berlanga. Plano 
de las mujeres lavando en el río en Pueblerina, de Emilio 
Fernández. 

El FUGITIVO 

LA MONTAÑA EN LlAJ\IAS 

Estos ejemplos, por ser muy comunes, podr!an mu:tiplicar
.;e hasta el infinito. Basta ob. ervar con atención cua1quier pelí
cula para halla rlos en todo momento. 

Pero es tas composiciones podríamos ll~marlas lineales, es 
decir, que se resuelven en una superficie p lana, en dos dimen~io

nes, mientras que a veces en el cine existen composiciones en 
profundidad, en el espacio. 

V. - L a profund idad de cam po 

Los conceptos expuestos en las lecciones anteriores de pla
nificación y composición de encuadre, se co:np~etan -y en cier
to modo se complican- con la noción de la profundidad de 
campo, que vamos a exponer hoy. 

En efecto: hablábamos de una jerarqu!a de planos y de 
unos modelos de composición partiendo del supuesto de que la 
pantalla era una pura superficie, pero gracias a la profundidad 
de campo, ganamos para el cine una tercera dimensión -la pro
fundidad- que se consigue gracias a unos efectos reales de 
perspectiva; reales, no supuestos, y esto hay que tenerlo en cuen
ta. La persp~ctiva pictórica es un puro efecto técn!co, mientras 
que la perspectiva cinematográfica es el reflejo fiel de una pers
p~ctiva real, que en todo caso podrá acusarse o disimu'arse por 
medio de loJ distintos objetivos, pero que siempre habrá sido 
tomada de la realidad. 

La extensión que requiere este capitulo obliga a dejar el 
tema para un próximo número. 
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T R 1 B U N A L S 1 N B A R B A 1 por Salvador Mestre s 

cOPERATION. JUPONS• (Operación, faldás) (1).- Una 
película de guerra v ista desde un ángu!o cómico. El estilo no 
es precisamente el de cCharlot, soldado:., pero divierte igual. 
Cary Grant encarna al impasible capitán de un submarino que 
se toma la guerra demasiado en serio. Tony Curt:s, un oficial 
cnifio bonito:. que se la toma demasiado en broma. C inco chi
ca3-soldados. Una familia numerosa de nativos de una isla del 
Pacifico, con sus animales domésticos y todo. Bueno, métanlos 
a todos dentro d e un submarino pintado de color rosa, con un 
motor asmático que cada ve¡o; que lo ponen en marcha vomita 
aceites pesados corno un ca:amJ r, y vean lo que es bueno. El 
~su;pznse:. está garantizado y es de buena ley y las cargas de 
profundidad que les atizan, auténticas. 

Naturalmente, el fllm no pasará a la historia del cine, pero 
quedará en nuestro recuerdo durante mucho tiempo. Black Ed
wards, el director, no aporta nada nuevo pero la intención es 
de agradecer. porque no.;otros ya quedamos ahítos después de 
ver cSin novedad en el frente». 

COMO UN TORRENTE.- James Jones es un escritor 
muy cuco. Su novela es todo un tratado de egolatría. Su per
sonaje central, un escritor, es un paraguas con agujero5. El 
angelito lee, nada menos. a Steinbek. Fulkner, Mano, y pone 
de vuelta y media a todo bicho viviente; naturalmente, pide 
piedad y comprensión para él. ¡claro! 

Este ejemp!ar es de un ganado tan vulgar y sobado, que 
daría vómitos si Vicent MinneJli en la dirección, y Frank SL
natra, Dean Martín y la impagable Shirley Mac.Laine en la 
interpretación no dorasen la pildora con u.na labor hecha a 
conciencia. 

Se ha dicho muchas veces que un director puede hacer un 
gran film de una mala novela. Bien, éste es uno de ellos. 

LA LEY ES LA LEY. - No seremos nosotros quienes ne
guemos el talento a Christian-Jacque, pero aquí ha desperdicia
do un tema que en manos de René Clair habria causado sensa
ción. Ni Pernandel ni Totó, a pesar de su extraordinaria labor, 
encajan con lo.; personajes. El actor, tanto en su personalidad 
como en el aspecto físico, ha de tener una irradiación universa1• 

y ni el uno ni el otro la tienen. 
Es lástima que un director no tenga la suficiente autoridad 

para escoger al actor que más se amolda a un tipo determinado, 
porque esto del actor-capitalista que impone su capricho ya 
empieza a resu:tar una plaga. 

Si la ley es la ley, el c:ine es e! cine. 

KATIA (!). - Donde hay Romy Sc.bneider, hay película 
rosa. Esta está inspirada en un episodio de la vida del Zar Ni
co!ás U y no era necesario advertir que ccualquler parecido 
con la realídJd sería pura coincidencia:., porque ésto se ve a la 
legua. Los amores del Zar y la pequeña Princesa son tiernos 

como el corazón de una lechuga y todos los personajes son de 
carame:o y pasta Hora. Las bombas que tiran los terroristas, 
poco menos que envueltas en papel de celofán, sólo hacen pupa, 
y claro, bomba por aquí, bomba por allá. tanto va el Zar a la 
bo:nba que, al Rn, pa'ma. Eso sí, estira la pata tan rematada
mente romántico que las modistillas agotan el embalse de las 
lágr•mas. 

Todo esto no tendría la menor importancia si la pe !ícu~a no 
fuera dirigida por la mano maestra de Robert Siodmak. 

eLE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL» (1).- Un cwes
tern:. de los de contra reloj. como cSolo ante el peligro» y 
otros. Todo e! peso de la acción sucede: entre las seis y las 
nueve de la tarde en que un csherifb espera el último tre•• 
para entregar a la Justicia a un delincuente, anta la oposición 
de todo un pueblo. Pero antes hay una especie de prólogo 
p letórico de cine, de calidad fotográfica, en un eJcenario a lu
cinante. Después, cuando la acción se traslada a un decorado 
de los arrabales de Hollywood que figura un pueblo del Oeste 
en mil ochocientos tantos. la cosa cambia. La mano del carpín
te:o y del pintor se nota reciente. 

Kirk Doug'as y Anthony Quino, con los papeles a su me
did;~, lucen una de. envoltura y unos pantalones tejanos que 
n, 'a admiración de los chavaJillos en la edad del pavo. 

En resumen : aunque al final muere basta el apuntador, se 
pasa bien el rato. 

Bien por Jobo Sturges. 

1 1' !.:S tos films son 1•istos en Francia antes de su estreno 1'11 

Barcelona. 

JULIO CASTELLS 
FE• lA I'I OI NA. 'lO 
TElt f ONO 3107 39 

BARCELONA 
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¡Aquí, los Cineclubs! 
Los Cine Clubs han vivido una temporada más. Trabajo, 

problemas e ílu.siones han trenzado el conjunto de sus áctivida

des que, después del obUgado descanso e;tival. van a volver 

a emprender con renovadas fuerzas. Desde estas mismas páginas 

hemos hablado otras muchas veces de todas esas ilusiones y 

de todos eJos problemas. Hoy queremos volver la vista atrás 

y en una rápida ojeada ver qué de bueno se ha ido haciendo 

por nuestros Cine Clubs en la temporada plisada.; esto no puede 

ser una detallada crónica. sino una ojeada de conjunto, una re

seiia de lo más notable. de lo más significativo, antes de volver 

a emprender la reseñá puntual de las actividades que pronto 

van a comenzar. Con este espíritu, pues. hemos llamado a nues

tro viejo amigo Pepito Grillo para que redactara estas notas: 

• .. 
El Cine Club Manresa ha seguido batallando por su cono

cida consigna: «un cine mejor para un mundo mejor~. «La balada 

de Berlín» ha sido una de sus proyecciones más celebradas, 

junto a otras de no menor calidad. Felicitamos a los manresanos 

por su altura de miras. 

* 

El de Sabadell sigue pujante y lozano, y no sólo cont'núa 

con sus renombradas sesiones. de estudio, sino que a fines de 

temporada organizó un Certamen de Cine Amateur, que ha

blando de todo, ya es el segundo. Esto es un buen sintoma. 

¿Qué día el camateurismo:. y el «cioeclubismo» t;e harán ami

gos para siempre? 

* * * 

El Cine Club de Zaragoza ha tenido una temporada: muy 

regular: cine brasileño, francés, documental, americano, dibujo 

animado, etc. Por cierto, que su extenso ciclo sobre el dibujo 

animado fue muy completo y enjundioso: todos estaban repre

sentados. Y ahora vamos con un chiste malo, pero que es ver

dad: que los maños se dan mucha maña, hombre. 

* * .. 
¿Se acuerdan de Pontevedra? ¡Si, hombre, sil ¿Cómo no 

acordarse? Pues miren, miren: «Mascarada~. «Lucí de varieta», 

«< vitelloni», «Cronaca d i un amere», cE primavera», «El mu

lino del Po», cUmberto D», «El pequeño mundo de Don Ca

milo», y así. ¡Esto da gusto! 

* 

Por cierto, hablando de todo un poco, esta temporada hubo 

su pequeña renovación de material con la aportación del co

nocido lote de fll.nu italianos, que la mayoría de Cine Clubs se 

han ido disputando. Me parece estupendo, pero ahora que lo 

hemos visto todo todos, ¿qué vamos a hacer ... ? Como no se 

destape otro Instituto extranjero ... 

* 

El Cine Club Monterols de Barcelona cerró el curso con un 

estupendo ciclo sobre la televisión, hecho por todo lo alto. En 

esto, una vez más, este prestigioso Cine Club se ha adelantado 

a muchos marcando una estupenda pauta. Pero me temo ... Jo de 

siempre: ¡qué rachas de T. V. van a haber ahora por otros 

Cine Clubs ... ! 

* • * 

De las muchas co:;as buenas que hace el Universitario de 

Reus cabe destacar su «festival Charlot» en el que, además de 

Charlot, tomaron parte personalidades de la crlt ca profes:ooal: 

José Maria Nunes, Jorge Torras y J. F. de Lasa. 

El C.ne Club San Anton:o Abad pros:gue tu labor, callada 

pero constante. Sus últimas sesiones fueron animadas con dos 

importantes películas: «Los jueves. milagro» y cUn Rey en 

Nueva York». 

• * • 

El Cine Club Universitario de Barcelona h:l hecho este año 

muchas y buenas cosas. ¡Cómo que le disputó al Urida el pre, 

mio de la critica barcelonesa! Cerró el curso un nutrido pro, 

grama de dibujos de U. P. A. ¡Muy bien y a por otro año! 

* 

Y lo de la U.P.A. ha obtenido este año un buen éx:to, pues 

otros Cine Clubs se bao apresurado a programarlo. De ellos 

cabe destacar la sesión organi:tada. también como clausura 

de cur.>o, por Radio Tarrasa y las Juventudes Musicales de 

aquella ciudad. ¡Ahl y bravo por Gcrald Boing Boing. que 

siempre recoge aplausos (bueno, como hoy estoy en vena, ahí 

va otro chiste malo pero que también es verdad: ¿cómo no 

van a tener éxito estos fllms, si ya lo dice su anagrama: Unas 

Películas Aplaud.disimas?) 

* * 

Los bravos amigos del Norte, los del FAS. de Bilbao, ce

rraron el curso con mucho cine italiano, pero del bueno. A ver, 

si no: cRufufú1>, cTe querré siempre», di camino della 6peran

za», el vitelloni», y así. 

* * * 

En esta ü:tima temporada hay que registrar el go:toso acon, 

tecimiento del nacimiento de un nuevo Cine Club, que se llama 

nada menos que cFructuó3 Ge!abert». Todo un símbolo. Larga 

vida y largos éxitos como su evocador nombre merece. ¡Ade

lante en Sao Andrés! 

El infat:gable Cine Club Pax, de Alcoy, s :gue en la brecha, 

programando cosas muy interesantes. En esta simpática pobla

ción, el cineclubismo no nos consta se halla muy arraigado, por 

lo que esperamos poder seguir hablando con satisfacción de las 

muchas cosas que por alli se irán haciendo. 

¡Y bien ... ! Por hoy vamos a dejarlo aquí. C1erto que no están 

todo; los que son, pero si son todos los que están. A unos y 

a otros, a los citados y a los que no, les deseamos un buen 

comienz:o de temporada y les invitamos una vez más a que nos 

tengan al corriente de sus programas para que en esta página 

pueda co:nentárselo.o este que lo es, su 

PEPITO GRILLO 
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EL CONGRESO 
CELEBRA SUS 

DE LA · U. N. l. C. A. 
BODAS DE PLATA 

L A aparición de este número, deberá coin-
cidir con la celebración del Congreso y 

Concurso anual de la UN/CA (Unión Inter
nacional de Cinema Amateur), esta vez en 
Evian-les-Bains (Francia). Con motivo de 
cumplirse este año los veinticinco del primer 
Congreso, celebrado el año 1935 en España, 
nuestra entrañable colega francesa «Ciné 
Amateur>• ha publicado en su número 252 el 
artículo del Delegado español don Delmiro 
de Caralt, que gozosame11.te nos honramos en 
reproducir, traducido del francés. 

D OY gracias desde aquí al Presidente de la U.N.I.C.A 
1960 por ofrecerme esta página para conmemorar el 

Primer Congreso de Barcelona que, según sus palabras, 
«de hecho, fue también el primer gesto de unión entre 
los cineístas amateurs de todo el mundo». 

Señalar esta conmemoración me resulta tanto más 
agradable cuanto que la obra empezada hace 25 años ha 
fructificado en el seno de esa U.Nl.C.A. donde juntos 
hemos vivido en paz quienes hemos hecho de la amistad 
un culto, amamos el cine con pureza y sentimos vibrar 
en común nuestra sensibilidad por la misma emoción 
estética. 

Ese primer Congreso tuvo a bien encargarnos a Pierre 
Boyer y a mí la redacción de los primeros Estatutos de 
la naciente unión. Debimos acertar, sin duda, puesto 
que todavía hoy, en numerosos editoriales de <<Ciné
Amateur» el amigo Boyer sigue recomendando la nece
sidad para la U.N.I.C.A. de volver a la clara simplicidad 
de ese reglamento de antaño. 

¡Cuántos recuerdos que han jalonado esos 25 años po
dríamos evocar aquí 1 

Las relaciones con los amigos desaparecidos, entre 
ellos el primero de todos, el gran Luis Lumiere, quien 
con tanto placer expresó su fe en el cine amateur cuan
do el Congreso de 1933, del cual fue Presidente honorario. 

¡Cómo no recordar también a los cine:stas amateurs 
hoy inactivos, cuyas cámaras, estamos seguros, desper
tarán un día de su letargo! 

¡Y cómo no echar de menos a los queridos ausentes 
en los últimos Congresos, que esperamos volverán algún 
día: tanto aquel que nos bacía sonre[r con sus divertidas 
anécdotas, como el que se dirigía a nosotros en alejan
drinos y otro que se distinguía por la claridad y seguri
dad de su juicio! 

No, ningún organismo puede pretender competir con 
la U.N.I.C.A. ni substituida, ya que por vocación de su 
mismo título, es y será siempre «U NI CA». Todos cuan
tos se han acercado a ella y la conocen, no pueden hacer 
otra cosa que testimoniarle su entera simpatía y su 
afecto. 

El cineísta, su mascota y su característica 

por 
Salvador 
Mestres 

El cin e ista: Delmiro de Caralt. 
~u mascota: El gato Félix. 

Su caracteristica: Un amor al cine amateur tan grande 
que envuelve al mundo con su estela (léase U.N.I.C.A.) 

En el momento en que van a celebrarse sus ya glo
riosas Bodas de Plata, no es aventw·ado profetizar para 
la U.N.l.C.A. un progreso en continuidad y en grandeza, 
porque su verdadera sede es el mundo entero, porque es 
auténticamente desinteresada, porque su Concurso anual 
no tiene en cuenta ningún interés particular y su Con
greso, girando de un país a otro, es esencialmente una 
reunión en la que tienen primacía la sinceridad y la 
amistad. 

Que haya discusiones, apasionadas a veces, en el Con
greso, no es más que un signo de su pujanza y prueba de 
que se toma a pecho su desarrollo. Aún más, para un buen 
observador, es siempre evidente la rectitud de intenciones 
que anima las controversias. 

Para terminar, por mi parte me complace prever que 
tarde o temprano, pero inevitablemente como quiere su 
destino, verá reunirse en su seno a la totalidad de los 
que por su continua creación y su vocación personal apor
tan al Cinema que queremos su verdadero amor. 

DEUfiRO DE CARALT 
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José Torrella 

Errores 
en e l cine 
amateur El individualismo miope 

L os cineístas amateurs de Bérgamo (Italia), algunas de 
cuyas obras tuvimos ocasión de conocer recientemen

te, nos ofrecen a los españoles una lección que deberíamos 
aprovechar. Esta lección podrfa resumirse en unas pala
bras: renuncia al individualismo feroz. 

Ya el cine profesional nos tiene demostrada con abun
dancia abrumadora la necesidad de ser considerado como 
arte de colaboración, de equipo, de división de funciones. 
Sí; todos sabemos que el mismo cine profesional cuent:1 
con magníficos ejemplos de individualidades polifacéticas, 
en la cima de las cuales se sitúa Chaplin, autor, guionista, 
director, intérprete y músico. Otros, menos avasalladores 
- René Clair, Bardem- se contentan con elaborar rn el 
papel las obras a las que ellos mismos darán volumen y 
vida en los platós, por lo que les consideramos ya creado
res individualizados. Pero, aun así, son excepciones a !a 
regla general. El proceso cinematográfico exige una suma 
de esfuerzos tan diversos como el de pensar un tema y darle 
estructura literaria, el de disponer la iluminación y demás 
artilugios de la técnica fotográfica, el de diseñar decorados 
y el de componer música. Producir una película signiñca 
movilizar un pequeño -no demasiado pequeño- ejército 
de artistas, técnicos y artesanos. 

En principio parece -o, por lo menos, parecía- que el 
cine amateur podía encastillarse en la plataforma del indi
vidualismo. Lo reducido de su utillaje técnico, que ya fué 
creado pensando en el uso individual, más que otra cosa, 
lo hada esperar así. Pero, claro. quienes idearon la dispo
sición de unos equipos manejables por una persona en plan 
casero no contaban con que las irrefrenables inquietudes 
del hombre llevaran a éste, una vez en posesión de una 
pequeña cámara, más allá de las tomas familiares o turís
ticas. Para esos menesteres el posesor de un tomavistas no 
precisa de otra colaboración que la de sus allegados en 
plan de pose y la del astro rey cuando se trata de exteriores. 

Pero surgieron los verdaderos cinefstas amateurs -seres 
distintos a los meros poseedores de tomavistas-; hombres 
que vieron en el nuevo instrumento que se les ponia al 
alcance de la mano el medio de expresar unas ideas. ya 

fuesen de tipo intelectual o de tipo estético, o combinadas. 
Estos hombres mantuvieron aún el carácter individual de 
la creación cinematográfica amateur, y si requerían la 
colaboración de familiares o amigos era tac sólo como sim
ples elementos auxiliares, ejecutores de las indicaciones que 
ellos mismos les daban. A este tipo de cineístas corres
ponden todos los de la primera época de nuestro cine 
amateur, y supongo que en otros países pasarfa lo mismo. 
Caralt, Giménez, Ferré, Gibert, Amat, Mestres (Salvador), 
Llobet-Gracia, y, posteriormente, Baldé, Santías y algún 
otro, fueron cineístas de una pieza, que concebían sus ideas 
y les daban forma cinematográfica. 

Luego, creado ya el precedente del cine amateur artfstico 
- llamémosle así, aunque no encuentro del todo exacto el 
aditamento, para diferenciarlo de algún modo del cine 
amateur casero- la inquietud fué extendiéndose a perso
nas que, aun dotadas de una considerable intuición de las 
formas cinematográficas y conocedoras de sus secretos foto
gráficos, no poseían, como aquellas primeras, el don de la 
creación intelectual. Esto no es para originar un complejo 
de inferioridad y ni tao sólo para sonrojar a nadie. Es com
pletamente normal. Basta recordar que grandes realiza
dores cinematográficos como William Wyler, George Ste
vens o Vittorio de Sica, trabajan sobre guiones literarios 
creados por gente de pluma. 

Desde hace varios años el censo de nuestros cineístas 
amateurs está poblado de una inmensa mayoría de lo que 
podríamos llamar artistas de la cámara, a veces puramente 
artesanos o técnicos, Jos cuales siguen dos caminos distin
tos. Mientras los unos. dándose perfecta cuenta de su limi
tación, saben despojarse del prurito individualista y acude'
a la colaboración de otras personas que puedan suminis
trarles la primera materia de base literaria que ellos no se 
sienten capaces de dar por sí mismos, otros no advierten 
esa limitación, o piensan poder superarla, y se encierran en 
un individualismo en el que forzosamente hao de ahogarse 
por falta de oxígeno. 

Conste que los primeros, los que saben ver la necesidad 
de buscar fuera de ellos mismos las ideas o los temas para 
sus films, son personas inteligentes y su limitación no su
pone, por sí sola, de ningún modo, falta de cultura artís
tica, ni siquiera de cultura literaria específica. Una cosa, por 
ejemplo, es conocer la historia de la música, distinguir sus 
escuelas, estilos e individualidades, discernir los valores de 
una interpretación, y otra, muy distinta, estar capacitado 
para componer música, dirigir una orquesta o, simplemen
te, dominar algún instrumento. Para saber escoger sus co
laboradores, para saber apreciar los valores de una idea 
o de un tema y las posibilidades que aquélla o éste ofrezcan, 
para saber interpretar esa idea o ese tema en imágenes y 
dar a éstas el ritmo, la composición, la luz, el ambiente, 
que el tema requiere, se precisa una inteligencia y unas dotes 
que pueden resultar tanto o más apreciables que las engen
dradoras de temas. 

SU PRIMERA VICfORIA, de Sulvodor Bo.ldé. 
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¡NON SERV!ATI, de reHpe Sagués. 

Por otra parte, el tomar corno base fílmica un tema aje .. 
no no supone precisamente ceñirse al mismo en los más 
mínimos detalles, amoldarse al diseño establecido por el 
guionista como cinturón de hierro. El realizador puede to
mar el texto como punto de partida, pero incluso siguiendo 
al pie de la letra su desarrollo, puede, al trasvasarlo del 
papel a la imagen, imprimirle el sello de una personalidad 
- la suya- que se manifiesta en la forma visual precisa
mente, como la del escritor se muestra en la forma literaria. 

Voy a citar dos solos ejemplos, muy concretos a la par 
que significativos. Enrique Fité y Felipe Sagués precisan de 
primera materia ajena para sus realizaciones. No obstante, 
éstas sobresalen entre la producción amateur no sólo del 
país, sino que se sitúan en primerísimos .lugares en el con
cierto internacional. Fité trabajó primero con argumentos 
escritos por el malogrado poeta José Punso!a y, a la muerte 
de éste, se los escribió Terricabres. Sin embargo, la perso
nalidad del cineísta hace que, para cualquiera que no pa
rase atención en las portadas, no reconociera diferencias de 
estilo en los films procedentes de asuntos escritos por Pun
sola ("Porta closa", "Taras eternas") o por Terricabres 
("Fantasía trágica", "Retorno").· Sagués ha pasado por tres 
guionistas: Piña na, Salvia y León. La diferencia de ~éne
ros era tan notable entre ellos que a la fuerza tenía que 
apreciarse en la realización, pero en los temas del terct!ro 
parece haber encontrado Sagués la horma de su zapato y 
su dominio de la técnica cinematográfica, emparejada a un 
gusto artístico afiligranado que la expresividad deshumani
zada de su última serie ("Consumatum est" "Gessen", "Hv· 
bris", "¡Non serviat! ") le permite desarrollar, le confieren 
un mérito personal indiscutible. 

Como ejemplo del otro modo de hacer, del de aquei 
que elabora sus propios temas sin estar dotado para la 
creación de tipo intelectual, citaré, a fin de no poner a 
nadie de los actuales en evidencia, el caso años ha superado 
del propio Sagués. Cuando Sagués empezó a realizar pe
lículas de argumento -¡y a presentarlas a concurso 1- se 
lo despachaba todo autárquicamente en casa. El argumen
to se pensaba en familia y en familia se interpretaba 
Desde luego, Sagués y los suyos se divertían de lo lindo, 
pero el nombre de Sagués no hubiera pasado a la pequeña 
historia del cine amateur si no hubiese cambiado de sis
tema. 

Aun así, no censuro a los que, sin ambiciones artísticas, 
siguen el camino con el que se iniciara Sagués. Si a ellos 
les divierte y esto les basta, allá ellos. Lo sensible es que 
haya quienes siguen ese camino pero con ambiciones artís
ticas. 

Aparte la separación entre guionista y realizador, que 
es la más inmediata y, a veces, aquella cuya necesidad 
tarda más tiempo en advertir el cineísta, hay otras especia
lizaciones que la complejidad del hecho cinematográfico 
va haciendo necesarias. Incluso la cámara, que parece ser 
adminículo inseparable del cineísta amateur -y adviértese 
que en los primeros años del Cine también parecía serlo 
del hombre de cine de entonces- empieza a ser cedida a 
manos ajenas en casos que, como el del maestro Pedro 
Font, quien lo hace fragmentariamente en algunas de sm 
peüculas, no puede imputarse a falta de dominio técnico, 
sino que obedece a deseo, o necesidad, de aligerarse de 
cargas que le priven de entregarse a la labor absorbente de 
la dirección. 

Hay cineístas que trabajan en equipo, en plan de igual
dad, más por gusto de compañia y de confrontación de 
opiniones e iniciativas, que por necesidad de colaboracio
nes especializadas. De esto son ejemplos Los cine(stas de 
Vicb, que, primero con José M.3 Costa al frente, y Juego 
con el Dr. Altés, han dado siempre una paternidad com
partida a sus realizaciones, entrando o saliendo elementos 
según las circunstancias -como el caso de la colaboración 
del pintor Vilá Moncau, tan indispensable en un film de 
arte como "Pessebre"- y alternando el orden de prela
ciones paternas según el peso de uno u otro elemento en 
cada realización. 

Una especialización cuya necesidad va manifestándose 
día a día es la del fondo musical. Los films italianos a que 
me he referido al principio nos dieron una lección de ver
daderos maestros, no sólo en cuanto a música sino al con
junto auditivo de sus películas. El valor del aporte sonoro 
en éstas es tal, que a la fuerza ha de haber sido confiado 
a personas, aunque amateurs, especializadas. (Léase mi co
mentario en el número 39.) Y no se crea que única
mente sienten la preocupación escrupulosa de un fondo 
sonoro en las peliculas de ficción - argumentales o fanta
sías-, sino, tanto como en ellas, en los documentales. Y e:
que todo lo que llevo dicho en el presente artículo debe 
aplicarse también al género documental. No por el hecho 
de enfrentarse con un tema documental, que no precisa 
necesariamente de una historia hilvanada, de un desarrollo 
de base literaria y de la participación de intérpretes, debe 
entenderse que basta la conducción única, personal, intrans
ferible, del cineísta-camarógrafo. Cabe también, y el film 
ganará con ello en valores humanos y cinematográficos, el 
previo plaueamienro de un guión más o menos ensartado 
por un asomo de trama argumental, la intervención de figu
ras humanas aún no nece~arias para la ar.ción escueta del 

•documento, el adorno de la plantficación mediante formas 
expresivas propias del lenguaje cinematográfico, el acopla
miento de un fondo musical ajustadísimo que si no ha sido 
pensado y ejecutado exprofesamenle dé la sensación de que 
lo haya sido. 

Ahora bien; mucho cuidado en que de un prurito indi
vidualista no se pase a otro prurito que resulta aún más cen
surable : el de rodearse de especializaciones profesionales 
y remuneradas. Entonces el film amateur pierde ese carác
ter. Y el cineísta debe procurar que no lo pierda. No por 
escrúpulos forrnalísticos relacionados con la par ticipación 
en certámenes, sino primordialmente, por la propia, íntima 
satisfacción de haber realizado una obra totalmente ama
teur. 

Per.o de esto me quedan ganas de escribir otro día dedi
cándole la atención que merece. 
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Por J . Angula 

EKTACHROME COMERCIAL 16 mm. 

Desde esta misma sección habíamos ya anticipado el 
lanzamiento por Kodak de la película Ektachrome en 
16 mm., película del tipo inversible. Hoy podemos con
fir;nar la noticia y adelantar algunas de sus características 
más importantes: 

Este nuevo mm es para luz artificial, pero así como el 
Kodachromc tipo "A" está equilibrado para 3.400° K., 
el Ektachromc, como el Eastmaocolor, lo está para 
3.200" K., que hoy en día es la temperatura de color de 
la mayoría de lt1mparas de estudio, ventaja notable para el 
cineista por el menor precio de las mismas y su mayor 
duración de vida. (Caso de emplearse con ~ámparas de 
3.400° K., deberá utiJizarsc el filtro Wratten 81). 

La sensibilidad es de 25 ASA con luz artificial de la 
indicada temperatura de 3.200° K. Para luz de día, con 
filtro Wrallen 85, es de J 6 ASA. 

La latitud de la nueva emulsión es muy superior a la 
del Kodachrome, ya que admite errores de hasta un dia
fragma y medio. 

También en la tolerancia de los contr~es de ilumina
ción se muestra superior al Kodachrome, siendo de 1 a 4 
y llegando incluso hasta 1 a 5, mientras que en é!.te, como 
es sabido, es apenas de 1 a 3. 

Su presentación normal. por lo menos basta el presente, 
es en doble perforación y sólo bajo encargo especial se 
5uministra en una perforación. 

En el precio no va comprendido el revelado, que hay 
que satisfacer aparte. 

Pero aún no hemos comentado la característica más im
portante y fundamental del Ektachrome Comercial 16 mm., 
que a unos defraudará y otros celebrarán: 

Esta nueva película, pese a ser del tipo inversible, no 
está destinada a la proyección, ya que sus' imágenes presen
tan un contraste muy débil y los colores están falséados. 
Este film, no obstante, repetimos, ser posi!i~o. está des
tinado a servir como negativo. Nos explicaremos: 

Todo amateur que se baya hecho tirar una copia de sus 
films en Kodachrome, habrá observado que las mismas no 
tienen, ni mucho menos, la calidad de los originales, ha
biéndose aumentado el contraste y dureza, comprimido las 
medias tintas y presentando los colores una crudeza que 
están muy lejos del brillo y pureza del film originaL 

Para remediar estos inconvenientes sólo hay dos siste
mas: El procedimiento de filmar en negativo de colores 
complementarios, positivando luego. O el de obtener un 
positivo inversible en que los colores presenten las carac
terísticas (bajo contraste, cte.) que permitan compensar 
los defectos antes indicados de las copias. Este es el caso 
del Ektachrome que nos ocupa. 

Por tanto, como ya hemos dejado dicho, esta película 
no está destinada para la proyección y sí tan sólo para 
servir de negativo -pese a ser positiva, insistimos- y per
mitir la obtención de copias brillantes. Estas se tiran, entre 

otr:ts po>ibi lidades. (véase el número 38, pag¡na 27-59) en 
''Kod.1chrome Duplicolor". Por este sistema puede con
trolarse, en el tiraJe definitivo. la densidad de las cop1as. 
contraste y fillraje de color. 

FUNDIDOS A DlSCREC!ON 

Una noticia que sin duda 
alegrará a muchos cineístas. 

De todos es sabido las difi
cultades con qu~ muchas veces 
se encuentra el amateur du
rante el montaje de sus films, 
al no poder pasar de un plano 
a otro. o de una secuencia a la 
siguiente, mediante un fundi
do, enlace o cortinilla, por no 
haberlo previsto durante el ro
daje, envidiando al profesional 
que, en todo momento, puede 
intercalar a su capricho el ef'!c
to deseado, gracias a los recur
sos del laboratorio. 

Parece ser que una casa ale
mana fabrica unas tiras adhe
sivas, sobre las que figuran 
''efectos especiales" tales como 
cortinillas, ·'ojos de gato", etc .. 
de las que en el grabado re
producimos 6 para 8 mm., en 
tamaño original. 

Como el lector podrá apre
ciar, la solución es ingeniosísi
ma y basta colocar las tiras. 
que quedan automática:n:n.e 
adheridas, sobre la película. 
en la parte correspondiente a 
la imagen. 

Para mayor comodidad y 
eficacia, dichas tiras no llevan 
perforaciones, ya que de o tro 
modo se complicaría extraor
dinariamente la c:>sa si éstas 
tuvieran que coincidir exacta
mente con las del fiJm. 

Los "efectos" que ilustran 
esta noticia son todos de 2 se

gundos de duración, pero, al parecer, los hay de diferent'!S 
tipos y extensiones. 

Tenemos solicitados más detalles y pormenores, bs cua
les, apenas dispongamos de los mismos, ofreceremos gus
tosamente a nuestros lectores. 

F. 0,5. EL OBJETlVO MAS LUMINOSO DEL MUNDO 

Lo; japoneses siguen a la cabeza en el campo de la 
óptica. 

Recientes todavía en la memoria de todos, los éxitos 
alcanzados en este terreno por el laborioso pueblo de los 
samurais, el rnstituto de Investigaciones de la Universidad 
de Tohoku, Japón, ha dado a conocer que el profesor 
de!:\ misma, Shotaro Yoshida, ha diseñado y construido un 
objetivo F. 0,5, es decir, el más luminoso del mundo. 

Hasta el presente este título lo ostentaba el objetivo 
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"Topcon", asurusmo japonés, cuya luminosidad es F . O.?, 
el cual está compuesto exclusivamente de lentes esféricas y 
destinado especialmente para rayos X. 

El nuevo objetivo presenta la particularidad de que sólo 
consta de 5 lentes, hecho insólito en objetivos de gran 
luminosidad que suelen tener un elevado número de lentes. 
Pero, además, y esto es Jo revolucionario, una de estas 
cinco lentes "no es esférica". 

Como es sabido, uno de los defectos principales de las 
lentes esféricas es la llamada "aberración de esfericidad" ; 
aberración que puede corregi~se aumentando el número de 
lentes esféricas, aun que ello trae, paralelamente aparejado, 
una pérdida de la luminosidad. 

El nuevo objetivo del profesor Shotaro Yoshida está 
exento de esta aberración. 

Pero aún presenta esta novísima creación de la técnica 
japonesa otra particularidad interesantísima: A igualdad 
de condiciones, el diámetro del campo efectivo de visión 
correcta es 5 veces superior al que se obtiene con otro 
objetivo cualquiera. 

Ello abre unas enormes posibilidades en el terreno de 
lo3 gran angulares, de las que quizás algún día nos ocu
paremos detaUadamente. 

EL MAYOR GRAN ANGULAR DEL MUNDO 

Seguimos con la óptica y en plan de batir records mun
diales ... 

Para el paso de 16 mm. y la televisión, la firma Kinop
tik ha lanzado el objetivo "Tegea", el cual cubre un cam
po, nada más ni nada menos, que de 113°. Su distancia 
focal es de 5,7 mm. y su luminosidad F. 1,8. 

Se trata verdaderamente de un gran angular integral 
-apto para filmar, como quién dice, en cabinas telefóni
cas- y suponemos que su aplicación más indicada será 
para los casos en que el retroceder es del todo imposible. 
Espeleología, por ejemplo. 

NUEVA ORIENTACION EN OBJETIVOS DE 
PROYECCJON 

Para acabar con el capítulo óptica, comentaremos el 
hecho de que, paulatinamente, los fabricantes de proyec
tores han ido dotando a los mismos de objetivos de dis
tancia focal cada vez más corta. 

Refiriéndonos al 8 mm., por ejemplo, hace bien pocos 
años la focal normal era de 25 mm. - que corresponde al 
50 mm. en el paso de 16 mm.-. Luego empezaron a salir 
los objetivos de 20 mm., que tuvieron y siguen teniendo gran 
aceptación entre los aficionados. 

Ultimamente algunas fi rmas alemanas empezaron a 
equipar sus proyectores con objetivos de focales aún más 
cortas. Bauer con su "Kip:agón" F. 1,4 de 16 mm. Nizo 
ta"llbién con F. 1,4/ 16 mm. Zeiss, para sus conocidos Mo
vilux, con 15 mm. de focal, etc. 

Paillard ha seguido el mismo camino y su famoso pro
yector M8R puede equiparse ya con un nuevo objetivo de 
15 mm., "Hi-Fi", de F. 1,3. 

No nos cabe la menor duda que el ejemplo cundirá y 
será imitado por otros constructores, por lo que podemos 
afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que esta nueva distan
cía focal tomará rápidamente carta de naturaleza enire 
nuestros cineístas. 

Los responsables de esta nueva tendencia hacia focales 
más cortas -creemos que la cosa es evidente- son los 
arquitectos ... 

Las viviendas modernas con sus, en general, habitacio
nes de di"llension:s "homeopáticas··, habían llegado a crear 
entre muchos amateurs una especie de complejo "postal", 
por el tamaño de "sello de correos" de las pan:allas quo 
cubrían con sus proyectores. 

Algunos habían adoptado el recurso de proyectar a 
través de una puerta, con objeto de ganar distancia, e in
cluso había quién, perforando con decisión un tabique, ins
talaba el proyector en la habitación contigua, improvisando 
una especie de cabina. 

Con el 15 mm., se solventan gran parte de estos incon
venientes ya que, desde la misma distancia de proyección 
del 20 mm. da un 32% más de anchura de pantalla y na
turalmente, otro tanto de altura, siendo la superficie cu
bierta un 73 % superior. 

Paralelamente a esta reducción de focal, también se 
aprecia una tendencia mundial hacia el objetivo de proyec
ción de distancia focal variable. Posiblemente fue la firma 
americana Bell and Howell quién inició el camino con 
su ya conocido objetivo "Filmovara" para 16 mm. 

De momento, que nos conste y tengam:>s noti::ias, le ha 
surgido ya un imitador en Europa, la casa S.einheil, de 
Munk:h, que ha lanzado el "Yario-Quinón", un objetivo 
para proyectores de 8 mm., compuesto de 6 lentes, como 
puede apreciarse en el esquema que reproducimos, con una 
luminosidad F. J ,5 y con variación de focal de 15 a 25 mm. 

Si son sobradamente conocidas las ventajas y comodi
dades de los objetivos ZOOM en filmación, pronto podrá 
el aficionado apreciar las que dicho tipo de ópticas le pue
den proporcionar en la proyección. 

T ECNICA Y HUMOR 

~-- ---

- ¡Vayal Ya está otra vez el vecino presumiendo de teleobjetivo. 
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Con lo 
, 

comoro en el coche 

H uso época en la cual las películas del «Far-west» norteame
ricano diflcilmentc se salvaban de escenas en que el «she

riff» y sus hombres se lanzaban a galope tendido. en direcdón 
a la cámara, persiguiendo a los ladrones de ganado. Y por 
mucho que corriesen la cámara se las arreglaba en forma de 
mantenerse delante de los valientes perseguidores, a una d is
tancia prudencial que nunca se alteraba. El secreto, por su
puesto, residía en que la cámara estaba montada sobre un 
automóvil construido especialmente para estos fines. 

A ninguno de nuestros lectores se le ocurrirá, seguramente, 
filmar una película de «cow-boys~ ; pero lo de convertir el au
tomóvil en una especie de carrito para la cámara, dotado de 
gran velocidad. es una idea que merece aprovecharse. Se re
quiere muy poco trabajo y permite introducir con mucha na
turalidad un elemento que destaca la acción, susceptible de acre
centar el interés de las películas de vacaciones o de viaj~s. L s 
traslaciones de cámara o ctravellings», siempre que no se pre
senten sacudidas, producen un agradable efecto y la experien
cia demuestra que a todos los públicos les encanta que los 
clleven de paseo». 

Lo primero será afirmar la cámara. No debe intentarse sos
tenerla con la mano. Aun en los casos en que el automóvil salte 
un oo::o en suelo irreguhr, el resultado será siempre más fi¡o 
que de la otra forma. Si la suerte ha querido que el cineista dis
ponga en su coche de techo corredizo, será ideal la posición 
que se demuestra en la figura l. Lo que se utiliza aquí es un 
soporte tipo grapa en forma de G, con la cabeza esférica de 
movimiento universal y rosca para la cámara. Alinear la cá
mara vertical y horizontalmente es cosa muy sencilla y. ya que 
siempre se desplazará en una dirección, a nadie se le ocur ·irá 
complicar las cosas con el agregado de movimientos p<~no

rám:::os. 
La práctica demostrará que, si b1en es posible alcanzar el 

botón disparador de la cámara con sólo alargar la mano, es 
preferible accionar el mecanismo med.ante un cable !a rgo. Hay 
fabricantes que lo ofrecen en sus listas de accesorios. Es posible, 
sin embargo, que deba improvisarse una agarradera, de una 
clase u otra. para que el cable se sostenga en el tablero del 
coche. 

Puede filmarse a través del parabrisas siempre que éste baya 
sido limpiado muy bien. El mismo soporte se puede emplear 
para sujetar la cámara al parasol del automóvil (figura 6), pero 
sólo las leves cámaras de 8 mm. se pueden montar de este modo. 
Las de 16 mm., más pesadas, necesitan soporte más resistente. 
Quien desee un punto de mira más emocionante. puede probar 
con una posición cercana al nivel del suelo, como ilust:a la 
6gura 5. y en el caso de que desee aumentars~ además el sub
yugante efecto de la velocid3d, se :a puede hacer funcionar 
a ocho cuadro:; por segundo (no o!vidando cerrar el diafragma 
W1 punto más). La velocidad de 50 kilómetros por hora se re
producirá en la pantalla como si fuesen cien kilómetros. 

Pueden conseguirse también traslaciones de retroceso filman
do desde el baúl, mientras un amigo conduce. como en el 
caso de la figura 2. También aquí es mejor sujetar la cámara 
en alguna parte de la carrocería y no sostenerla en las manos. 
Por supuesto, el conductor deberá conocer bien las intencio
nes de la persona que filma, y el que filma las del conductor, a 
fin de evitar lo que, cuando menos, seria un contratiempo. 

¿No estaría bien también filmarse uno mismo empuñando el 
110lante, para intercalar estas tomas entre las de paisajes? Hay 
tres formas: desde detrás, desde el costado y desde delante. 
Para tomar desde detrás, mirando a través del parabrisas, ár
mase la cámara sobre un trípode, con una pata en cada poz.o y 
la tercera en el asiento trasero. Con ur: objetivo granangular 
se conseguirá una composición interesante. Para tomar desde 
el costado, se coloca el soporte en forma de grapa en la puerta 
o en la ventanilla abierta a medias, y también en este caso el 
granangular será más conveniente que un objetivo de distancia 
focal normal. Si se trata de filmar desde delante, el soporte se 
colocará sobre la marca o adorno del ccapot». siempre que no 
caiga dentro del cuadro una parte de éste. La posición ideal 
de la cámara se ve en la figura 7. Se sujeta un armazón sen::illo 
a los bulones del parachoques y se lo asegura más con una guia 
que .raya ai «capoto. En el caso de la ilustración, la c;jmara 
trabaja mediante un motor eléctrico, que permite mayor facili
dad de accionamiento. 

Se ha insistido en que el granangular es el objetivo ideal 
para tomarse uno mismo en el volante. Este objetivo es tam
bién el más aconsej:~ble para filmar mirando hacia delante. 
Cuanto mayor sea !a distancia focal del objetivo, más movi
miento aparecerá en .a .9 ntalla con motivo de irregularidades 
del terreno o temblor del auto. Por la misma razón, nunca debe 
emplearse un teleobjetivo para estas traslaciones rápidas de 
cámara, pues el público que luego vea Jo fllmado sufrirá de 
seguro dolores de cabeza. 
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Las tomas efectuadas en movimiento pueden ser ligeramen
te mas largas que las inmóviles, en v irtud de la escena en con
tínuo cambio. Sin embargo, debe tomarse como base una dura
ción de ocho segundos por toma, y nunca más de diez, a menos 
que existan razones poderosas para una prolongación. 

No se filmará en ángu!o demasiado oblicuo hacia los lados 
de: camino. pues los objetos que pasen cerca de la cámara 
aparecerán demasiado borro_os: un ángulo de 45 grados con la 
dirección de marcha es el máximo admisible. Quienes posean 
cámaras con obturador regulable, podrán redu::ir considerable
mente o del todo esta fa ta de nitidez t·errando el obturador a 
la mitad. con lo que las expos:ciones resultarán más breves. Un 

5 

Un p:u ión seleccionado el(' nuestro 
1 Concurso de Temas 

LA CONFESION 
U:-~ santuario en un paraje de inigualable belJeza. Algunos 

Oe'es entran en él. Algo alejado de aquel lugar, un joven 
pasea nervioso y momentáneamente mira hac a el santuario. 
Ahora adelanta unos pasos ... En la puerta del santu rio aparece 
una muchacha; lleva un librito de oraciones en la mano, se d~~
prende de su mantilla y mira a su alrededor. Ve al joven. Sonríe. 
Ambos se acercan; ella, contenta, él con gesto preocupado. A una 
indicación de la muchacha su compañero niega con la cabeza 
y se aparta. Vemos el rostro de la joven con cierta tristeza, pero, 
reaccionando, se acerca al muchacho. 

Abre su librito de oraciones y le muestra d~te minada página. 
E l la lee ... «Confesión, . La joven in iste para que tome el libri to; 

6 

obturador de 180 grados da l/32 de segundo a 16 cuadros por 
segundo; cerrado a la mitad tendría un ángulo de 270 grados, 
dando exposiciones de 1/64 de segundo. El diafragma, en com
pensación. deberá abrirse un punto entero. 

Si se decide adoptar alguna de estas sugestiones en alguna 
película. lo primero será hacer pruebas previas en un rollo des
tinado a este objeto, experimentando con di ver vas posiciones. 
Luego, cuando se tiene algo Importante que filmar. será necesa
rio dominar todos los detalles del sistema de memoria y tener 
un conocimiento adecuado de lo que se obtendrá. Lo cual es de 
mucha importilncia. 

De 4:Correo Fotográfico Sudamericano• 
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al fin el muchacho se decide. Asiéndole por un brazo, ella le 
animn p.1ra que entre en el templo. Ya convencido, así lo hace su 
compañero ... 

Al quedar sola, la muchacha se adentra en un bosquecillo y 
llega junto a una fuente. Sobre la misma hay enmarcada una 
imagen de la Virgen. Ella junta sus manos en actitud de súplica ... 
Vemos al joven en el interior del santuario, arrodillado y leyen
do el prestado librito. Ella continúa en la fuente rezando. El 
llega junto al padre confesor. Vemos el rostro del sacerdote y 
el del muchacho, cabizbajo ... 

. .. En encadenado lento, aparece un monte. Sobre el fondo 
del cie:o, dos figu ras: una, vestida con blanca túnica; la otra 
de siniestra faz. se envuelve en negra capa ... En las manos de 
ambas, brillan afiladas espadas. Rostro del joven, confesándose. 
Las dos figuras en el monte empiezan bárbara lucha. La mucha
cha rezando devotamente. Sigue la lucha en el monte. Vemos 
nuevamente el confesonario. Con fur!a se acometen en el monte 
las fuerzas del bien y del mal. La muchacha en la fuente, frente 
a la V irgen. E l padre y el pecador. La lucha entre el pecado y 
la pureza. El sacerdote da la absolución, el joven besa la estola. 
La siniestra Rgura del mal cae agonizante; a su lado, erguida 
y triunfante, la fuerza del bien. Encadenado lento. La muchacha, 
terminado su rezo. acércase al santuario. Entre la penumbra del 
templo su compañero abre la puerta de salida. 

EMPLEO DEL COLOR. Y un mundo maravilloso se ofrece 
ante sus ojos, con su conciencia limpia todo le parece más bello; 
los árboles, !as Oores. el cielo. Frente a él, la muchacha que le 
brindó la felicidad. Se acerca a ella, la mira agradecido e, ins
tintivamente, coge sus manos y las beoa con ternura. 

Juntos s;: alcj 1:1 ; o1s1n junto a la fuente, la Virgen parece 
contemp arles. Van a 'cjándose. Al fondo. a sus espaldas, un 
.snntuar.o en un "laraj.: de :nigualable belleza. 

JuAN RotG GtRBAU 

(Jiustraclón de S. Mestresl 

- Este tema queda n disposición de los lectores de OTRO 
CINE para su rtnlización cíntmatográjica. sin otra condición que ltt 
obligatoriedad de ponerlo en conocímiento del autor a t;avés de la 
Redacción df esta revista, y de ltacu constar en la portada del film 
la paternidad del tema y la circunstancía de haber sido seleccionado 
en el 1 Concurso de Temas de la revista 01'RO CINE. 
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D E L CINE AMATEUR 

FRANCISCO DB P. RIBERA PONT -GALVE.- Un 
nombre cnuevo» de más de sesenta años, lo que demuestra que 
cualquier edad es buena para iniciar la afición cinematográflca. 
Aunque el señor Ribera filma ya desde 1947, primero en 9'5 mm. 
y desde 1957 en 8 mm. y color. sonorizando por cinta magneto
fónica. Nació en Barcelona y reside en Manresa, perteneciendo 
a las SeccioneJ de Cinema Amateur del Ateneo Cu:tural Man
resano y del Centro Excursionista de la Comarca de Bages. Se 
dedica al comercio y siente afición, además de por el cine, por 
la literatura, la música y la fllatelia. Su primer fl lm que ha 
pasado las fronteras locales es «Del campo a !a mesa», pre
miado en la Competición de Estlmu!o y en el Concurso Nacional 
de este año. De cómo ese «joven» cinelsta goza en su nueva 
afición dan Idea estas manifestaciones suyas: «E l escultor con 
sus dedos o con e ~pátulas, va modelando en el barro sus escul
turas. El pintor con sus pinceles «mancha» primero sus telas 
y luego va acentuando sus perll!es y contrastes ha.;ta terminar 
su obra. Paralela mente. entiendo que el cineísta no debe con
formarse con proyectar sus fllms tal como los recibe del reve
lado, sino que el goce que experimentó al filmar ha de com
p :!t:~r:o con unas tijeras y un .1 empalmadora út:le . que con
sidero indispensables.:. 

]OSE TOBELLA ROIG. - Otro maduro, nacido en el pri
mer aílo del siglo. Constructor de obras. aficionado a la caza, a 
los viajes, a la fotografla y , a partir de 195/, al cine. Filma 
excursiones y viajes en 8 mm. Pertenece a la Agrupación Foto
gráfica de Cataluña. en la cual ocupa justamente el cargo de 
Vocal de Cinematografía. Dice que $lente en el alma haber 
empezado con el cine amateur siendo ya mayorcito pues expe
rimenta una afición muy grande hacia esta acttvidad, la Cil<'l 

le proporciona el placer de fi lmar a sus nietos, así como el de 
la re"ación con sus compañeros de afic ión. Desea mejorar sus 
pe iculas y lleg.1r a h:~cer a lgo que merezca .a pena. f , lo <.¡u.: 
más le agradaria, lo conflesa sinceramente, es tener algún premio 
de mayor importancia que las pocas distinciones recogidas hasta 
aho:a en concursos. 

MIGUEL PORN ELLS TORRAS.- Nacjdo el año 1915 
en Manresa. Industrial mecánico, asocia profesión y aflc1ón «ju
gando» con los acce orlos de cine en las pocas horas que le 
quedan libres, habiendo logrado perfeccionamientos y mejoras 
en la sonorización sincronizada de sus películas. Filma desde 
1954. familiar, documental. reportaje y, muy poco, fantasla. 
Prlmero en 9'5 mm. y más tarde en 8 y en co~or. Sus pelícu:as 

premiadas son dmatges d'un viatge», premio local, «Nada'». 
mencionada en la Il Competición de Estimulo, y «Manresa : 
La Piscina». mencionada en el IV Certamen de Excurs'one.;¡ y 
Reportajes. Quiere arriesgarse en pequeños films de argumento. 
Pertenece a la Sección de Cinema Amateur del Centro Excur
sionista de Cataluiia, donde manillesta haber encontrado a ver
daderos mae~tros. además de las Secciones locales del Centro 
Excursionista de Bages y del Ati!neo Cultural Manresano en 
las cuales milita activamente. 

ENRIQUE SANCHEZ-CID.- Nació en Barcelona el año 
1928 y ejerce su carrera de medicina (Ginecología y Obstetri
cia) en Montb:anch, provincia de Tarragona. F1lma desde 1958, 
dedicándose al cultivo de la que él llama «Serie negra» y del 
reportaje. Films realizados: cEI somru de Maria-Eivi» y c E! 
hombre del 2 CV», no presentados a concursos. cVía 4, tren 
destino Montb:anch», mencionado en la III Competición de Es, 
timulo. Proyectos: c ... Y Dios creó a la mujer:., elemental estu
dio sobre ginecologla y obstetricia. con dibujos intercalados, 
c La jugada». fantasía sobre una partida de ajedrez. c Mont
blanc.h», documental en co!or, y «El regreso será de noche», 
film dia!ogado y cuya acción discurre casi toda dentro de un 
coche. Filma en 8 mm. y en blanco-negro (excepto el documen
tal que se propone realizar sobre Montb!anch). Este cineísta 
es, además de práctico, teórico, dualidad que se da en muy po
cos casos: escribe la sección de cine de l periódico c Montblanch» 
y la emisión semanal «El cine en la radio» de la em1sora local. 
Forma parte de un grupo denominado «Montblanch-fl:ms» sin 
carácter oficial. Practica el submarinismo. 

HUMOR V CINE AMATEUR 

¡Vámonos! Ahora viene la pelrcula del ralón que me po
ne lnn nervioso. 
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José M.• 
PONSBTI 

La presencia de este vte¡o cineísta sorprende a los espec
tadores de la sesión <Bodas de plata cineísticas» que se le 
dedica. Sorprende por cuanto es un hombre joven aún. Pero 
en los amenos comentarios que hace él mismo de sus películas 
advierte que al realizar la primera de ellas vestía pantalón 
corto y ya se sorprendieron también en la Asociación de Ci
nema Amateur (Fomento de las Artes Decorativas) de Bar
celona --entidad anterior a la Guerra de Liberación-, cuan
do vieron al mozalbete que se presentaba a recogr el premio. 
La 6'mografía de P onseti, con diversas colaboraciones, es: 
PROMETATGE ... IDEAL {1934); L'HOME QUE JO HE 
MORT (1935); BRUIXOT y LA MEDICINA {1936). 

-~Ha dejJdo totalmente de hacer cine? 
- Sí. desde 1936 no be vuelto a hacer nada. 

-¿De qué pelicula suya está más satisfecho y de cuál 
menos? 

-Mi pelicula preferida es «L'hom~ que jo be mort», aun
que no sé por qué. De todas formas, no me desagrada nin
guna de las que llegué a filmar. 

-¿En la realización de sus peliculas trabajaba solo o se 
procuraba la ayuda de colaboradores? 

-Siempre filmé con la colaboración de otros cineistas, en 
especial con José Arrufat, en casi todas mis pefículas, aunque 
también encontré animosos co1aboradores en Juan Serra Oller 
y Amadeo Real. 

- i.Qué factor consideraba más importante al realizar sus 
61ms? 

-Entusiasmo y ganas de triunfar, y ellos nunca nos fal
taron. 

-¿Qué tema es el que usted prefiere: argumento, docu
mental o fantasía? 

- Por encima de todo, siento mayor interés por el argu
mento en su aspecto de fantasía humorística, y creo que lo 
llegamos a conseguir. 

-¿Por qué dejó de concurrir a los concursos? 
- Porque dejé de hacer cine. 
-iHa estado siempre de acuerdo con los fallos emitidos 

sobre sus peliculas7 

-Siempre. Hasta llegué a pensar que eran demasiado be
nevo!entes con mis obras. 

-¿Cómo juzga usted el cine amateur de hoy día? 

Un lotogromo de LA Ml!DICINA (1936) de gron 
luer.r.o nostálgico pnro los barceloneses, puesto 
que cstó Impresionado en el restnurontc de lo 
torre •Jolmc 1•, del añorado transbordador oérco 

Mira mur· Son Scbostlón. 

-
1-Ie de confesar que nad "' be visto desde 1936. 

-¿Cree que la profusión de medios técnicos perjudica el 
espíritu amateur de este cine? 

-Si además de medios técnicos se pone materia gris, creo 
que no estorba. 

-¿Tiene usted alguna anécdota de rodaje? 
-Si a ello puede llamarse anécdota, la contaré. Durante la 

filmación de <L'home que jo he morb tuve a cuatro campeones 
de España, de boxeo, que actuaron como extras en una de las 
escenas. No puede decirse, pues, que esta secuencia no estu
viera bien protegida, aun sin estar acogida a ningún crédito ... 

A. CONTEL 

H 1 M N O AL C~l N E M A A MATE U R 

Discos (versiones en castellano 
y en catalán) a 50 P esetas 

Partituras para piano a 1 O Pesetas 

Puede solicitarlos a la Sección de 
Cinema Amateur del C. E. de Cataluña 

Paradís, 1 O, pral. Barcelona (2) 

Encuadernación de 1 ' 0TRO CINE 11 

Puede solicitar a la misma Sección 
las tapas correspondientes al Tomo 1 
(números 1 al12) y Tomo 11 (números 
13 al 24), con sus índices respectivos 

Precio cada uno, 35 Pesetas 
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Sección 
del 

de Cinema Amateur 
Centro Excursionista de 

Cataluña 
1 

Hcparto d e premios. - E·. te a ño dejáronse de entrcgat los 
premio3 correspondientes al Ce:tamen de Excursiones y Repor
tajes y a la Competición de EstirilUlo a fin- de proce'dér á un 
reparto conjunto con los del Concurso Nacional, dando asi 
mayor esplendor aún a la tr::tdicional cena en que todos Jos 
añoJ son entreg::tdo:; es tos últi:nos. Esto ha hecho que el bnn
qucte, celebrado como en años anteriores en el Gr"'n '::aslno 
del Parque de la Ciudadela. haya sido más concurrido qu~ 

nunca y que la Resta revistiera una brillantez y una animación 
extraordinarias. Además de los premios a !.os films participantes 
en Jos tres concur;os, se impuso la insignia conmemorativa a 
lo socios de la Sección que cumplen este ;:ño sus bodas de plata 
con la misma, y que son don Gabriel Martí Romeu, don Ro
seudo Torras Mir y don Alberto Font Carbó; se entregaron 
s~ndas placa :-e:~;e fla a loJ suscriptores protectores de OTRO 
CINE: procediendo finalmente a la entrega de un p~rgamino al 
Presidente Honorario de la Sección, don Delmiro de CaraJt 
Puig, como reconocimiento a su iniciativa y a su im?u so que 
hicieron posibles la creación y la continuidad de la revista. El 
señor de Caralt agradeció la deferencia observando que si él 
fue en su inicio y en periodos difici:es el alma de la revi; ta. 
ésta tiene un cuerpo y debemos sentirnos todos agradecidos a 
quienes se lo dan. Pronunció también un breve discurso el Pre
sidente de la Sección señor Sagués, en el que agradeció la cola
boración de todos cuantos han participado en los concursos y. 
especialmente, la presencia en la fiesta de nutridas representa
c:ones de Zaragoza, Oviedo, Gerona, Reus, Manresa, Sabadell, 
etcétera. Clausuró el acto don Alberto Mosella, Presidente del 
Centro Excursionista de Cataluña, manifestándose como un afi
cionado más, con su aportación personal al concurso, y sugi
riendo la celebración de un certamen monográfico de films de 
montana. Aüistió al acto con su distinguida esposa, y presidió 
la entrega de premios, el doctor don José Castillo, de la Dele
gación Provincial de Información y Turismo, por de' eg::tción 
expresa del Director General de Cinematografía y T eatro, don 

José Muñoz Fontán. Tanto al dar comienzo aj ágape como a l 
s.:r clausurado el acto, la orquesta ejecutó el Himno del Cine 
Amateur, que fue coreado por todos los presentes puestos en pie. 
Luego .se bailó hasta ho ra avanzada. 

Sesión pública de l Concurso Nacional. -El 21 de junio 
se celebró en la Sala de Fiestas de la Caja de Pensiones para 
la V ejez y de Ahorros (Rosellón 163) la sesión públíca que, 
como todos los años, organizó esta Sección con una selección 
de lo$ films premiados en el Concurso Nacional. El programa 
fue el siguiente: VALEN::IA EN SANT JOSEP, de Antonio 
C:~!vo (Valencia): VERSIONES, de Antonio Medina Bardón 
(Murcia); EL FURTIVO, de Jesús Martinez (Barcelona); RE, 
TORNO, de J. Manuel Roa (León); EL REY, de José L. Po
marón (Zaragoza); A. B. C. DEL AGUA, de Arcadio Gili 
(Stbtdell) y DIALOGO CON EL TAXIMETRO, de Tomás 
l.la.lol (Barcelona). No tuvieron cabida en esta sesión obras 
re:cv.1ntes que se reservaron para otra sesión pública a celebrar 
en ot:>ilo con 'o; films que hayan representado a España en la 
U. N. l. C. l\. .. d:10do así preferencia ahora a las pe:icu·as, entre 
las mejor premiadas, de cineistas no catalanes, las cuales tenian 
que ser reexpedidas a sus procedencia .;. La velada estuvo muy 
concurrida y todas las películas exhibidas merecieron el aplauso 
de los asistentes. 

Selección para la U. N. l. C. A. -Para representar a Es
paña en el Concurso Internacional de la U. N. I. C. A. que 
cuando este número de OTRO CINE verá la luz se estará, se
guramente, celebrando en Evian-les-Bains (Francia). han sido 
seleccionadas las siguientes películas: género Argumento: EL 
REY, de J. L. Pomarón (Zar::tgoza) y DIALOGO CON EL 
TAXIMETRO, de Tomás Mallo! (Barcelona); género Fanta
sía: A b C DEL AGUA, de Arcadio Gili (Sabadell): género 
Documental: VERSIONES, de Antonio Medina Bardón 
(Murcia). 

Agrupación Fotográfica de Cataluña 

Los dias 17, 22 y 27 de junio celebró esta entidad en la an
tigua Capilla del Hospital de la Santa Cruz, con motivo del 
19• Sa'ón Internacional de Arte Fotográfico. las siguientes se
s'ones de cine amateur: 

17 junio. - IBIZA, de Juan Albert: EL PESCADOR, de 
Gabriel Pérez: ROSAS Y EL MAR. de Antonio Antich: EXP. 
N.• ll, de Joaquln Puigvert; SONATA, de Quirico Parés; LAS 
RAMBLAS, de F. Ferrando y J. M .a Ramón; LAS TIJERAS, 
de P~cl.·o Font 

22 Junio.- LA PERSIANA INDISCRETA, de Juan Cap• 
deJila: HTVERN, de Tomás t·,;lallo'; BARCELONA TIPICA 
Y POPULAR. de Manuel Isart; AIGUA. de Federico Ferran~ 
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Lo que no cupo en nuestro 

1 A CUCNA 1-IAIIII\1 RA J. Ca ,¿~vi a 

.. C.OLONIA D'ESTIU", A. CUI 

(Véase número anterior) 

ASIST~CIA SOCIAl 
Y SANITARIA DE 

BARCElONA. C. Vollés 
trodajc) 

llAMA EAMERA,J. Pruna 

TODOS 
SOMOS 
CUlPABLES, 
J, Grou 

Y, pnta terminar. una 
i.n;tanlánea de lo ex
cursión a Mnnresa. 
Los expedicionarios 
cnlran en d Castillo 

do Cardona 
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EL l.AORON. 
A. Cnlvo 

"PESCA DE 
LF.S BA TUDF.S", 
A. C.UJ 



PAN CINOR 30 
10 a 30mm 

• Del gran-angular al teleobje
tivo ... 

• Todos los efectos de traslación ... 
(trove 11 i ng). 

• Encuadres rigurosamente pre
Cisos. 

• Sistema óptico, luminoso y cien
tíficamente corregido. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 

e 
S 
( 

e 
J 
I 
fi 
r. 
n 
~ 
6 
e 

n 
E 
n 
h 
¡: 

g 

t· 
p 

'Y 
lo 

e 
a 

V 

si 
V 

c. 

h 
m 

a 
d 

(¡ 

e: 
G 
e 
er 
er 
d 
Cé 



--

do; UN DRAMA PURO, de Jesús Angula; ESPANTAPAJA· 
ROS. de Domingo Vila; EL FURTIVO, de Jesús Martinez. 

27 junio.- EL DIUMENGE DEL SENYOR PERE. de 
Nicolás GaUés; MERCADO ANDALUZ, de J. M.• Cardona: 
PüERTO DE CANNES. de Juan Olivé; TRA VELLINGS, de 
Ju3n Torren~; LA UNICA EN UAD-EMS. de Juan O:ivé; EN
CAJES DE BOLILLOS, de Emilia M. de Olivé; EL AUTO
MATA, de Juan Pruna; EL MUNDO AL REYES, de Fran
cisco Font. 

Socieda d Cora l J u ventud T a rrasens e 

El 28 de mayo se celebró en el Auditorium de esta entidad, 
organizada por su Sección de Cine Amateur, una ses:ón con el 
siguiente programa: EL SECRETO DE UNAS HORAS, LA 
GOTA DE AGUA, EL AUTOMATA y LLAMA EFIMERA. 
de Juan P.-una; CREDO y BARCELONA MARINERA, de 
Juan Capdevila; DESAYUNO AMOROSO, de Erwin Oswich. 
Este último film fue cedido por Francisco Font a través de su 
A'moteca particular. Su nutor es un cineísta alemán que anual
mente se deja sentir en su país y, por lo tanto, en los certáme
nes internacionales donde toma parte. DESAYUNO AMORO
SO consiguió en la U. N. l. C. A., 1955, el segundo premio de 
Rlms de argumento. El mismo clneista obtuvo el primer premio 
en ,a U. N. l. C. A. 1958 con su Alm ULTIMO CONCIERTO. 

L a muj er y e l c ine amateu r 

Con este titu!o dedicó Antonio Figueruelo parte de su infor
mación «Noches de la ciudad» en c:El Noticiero Universal», de 
Barcelona, 17 de junio, a doña Emilia Martinez de Olivé, con 
motivo del estreno público de su lllm LA GUITARRA que 
habla de tener Jugar el dia siguiente en la Residencia de los 
Padres Teatmos. De dicha información reproducimos los si
guientes párrafos: 

e Hablamos con doña Emilia: 
e-La afición hacia el cine amateur empezó casi al mismo 

tiempo que en mi marido. Antes babia hecho mucha fotografla, 
pero a partir de 1955 me dediqué al dne. 

>--Ha sido una fórmula ideal para estar siempre de acuerdo 
y para que se olvidara de pedir pieles y demás «cosiUas» '-in
terviene socarrón el marido. 

»-Si, es cier to. Asl yo no me podía enfadar si empleaba 
el comedor para hacer proyecciones o si ponía trastos aquí o 
allá. Puede decirse que éramos lo.3 dos.» 

Pero el matrimonio Olivé cuenta con la sunpatía de todos 
los vecinos. Hace poco se ha dado un hecho singular: todos Jos 
vecinos de la escalera les han regalado un m3rco con una expre
siva dedicatoria. Es un ca~o verdaderamente insólito de bu~na 
vecindad. 

e-Creo que soy la única mujer españo!a que practica el 
cine aficionado. 

»-¿Le ayuda su marido? 
»-El hace su cine y yo el mio. Mi ilusión seria poder igua

larlo e, incluso, superarle. El es una especie de «cronista cine
matográfico de la ciudad.» 

»-Lo que me ha proporcionado mayor satisfacción del cine 
amateur e.; que mi mujer haya sentido esta afición -<omcnta 
don Juan Olivé cu3ndo le pedimos una opinión sobre su señora.:. 

El estreno de cLa Guitarra» fue precedido de otros films de 
la propia cineista y de su esposo y segu:do de un acto de con
cierto a cargo del notable guitarrista Rafael Rico, de la Peña 
Guitarrista Tárrega. Una larga ovación premió a la señora 
Olivé al finalizar la proyección de «La gu:tarra» y le fueron 
entregado.; unos ramos de Rores, correspondiendo ella con unas 
emotivas palabras de agradecimiento. Se sumó al acto la enti
dad cArca de Noé», que ofreció a los asistentes una de sus 
características notas de humor. Dedicó unas elocuentes frases a 

la autora de cLa guitarra:., el conocido concertista y compositor 
don Carlos Santias, también cinelsta amateur. 

Ateneo C ul t ura l M anresan o 
Sección de Cinema Amateur 

Brillante sesión a beneflcio de la Cruz n oJa. - El 27 de 
mayo, en el salón de actos del Ateneo y bajo la presidencia del 
general don Fernando Hernfmdez Alvaro, comandante ml.itar; 
dJn Ju.lii Solé, presidente de la Asamb!ea Local de la Cruz 
Roja; don Juan Palet, delegado de Información y Turismo, 
aco:npañados de una brillante representación de Damas de la 
~ruz Roja, tuvo lugar una sesión de cine amateur a beneRcio 
de e , ta Institución. Las pe:lculas proyectadas fueron: PUERTO 
DE CANNES y CABALLOS EN LA CIUDAD, de Juan Oli
vé; ROSAS Y EL MAR, de Antonio Antich y ASISTENCIA 
SOCIAL Y SANITARIA DE BARCELONA. de Car'os Va-
11~3. Cuidó de la presentación del programa, con gracejo y sun~ 
p<.~tia, el cinelsta don Juan Ollvé. A l llnatizar ta proyecctón 
tuvo lugar un coloquio y se clausuró el acto, después de haber 
sido obsequiados los cinelstas con un arti.tico recuerdo de la 
velada, con una recepción en la que el general don Fernando 
Hernández pronunció unas elocuentes pa.abras de elog:o. 

Sesiones de cine educati vo y de por t ivo.-E.;ta entidad 
ha celebrado durante el mes de mayo unas sesiones de cine 
educativo y una de cine deportivo el día 10 de junio especial~ 
mente dedicada al Basket-Ball. 

El ú ltimo estren o d e Ped r o F o n t 

La víspera de su Resta onomástica, o sea la noche de la 
Verben:~ de San Pedro, el tantas veces laureado internacional
mente Pedro Font Marcet ofreció a sus amistades. en el jard'n 
de su casa, las primicias de su más reciente A m, BAJO EL 
PUENTE, que el autor ca!ifica de csatirico·sociab, s endo in
terpretado por Díonisio Bellostas y Juan Muntadas. Es de e.s~ 

perar que este nuevo Alm del cineista tarrasense será visto en 
los concurso.; y certámenes, nacionales e internacionales, de la 
próxima te;nporada, y que se sumará a la ininterrumpida ca
rrera de éxitos de su realizador. 

Ses io nes divers as 

CR!ST ALERIAS DE MAT ARO. SOCTEDAD COOPE
RATIVA. - 25 mayo. LA UNICA EN BAD-EMS, de J. Olivé; 
LA GOTA DE AGUA, IMAGENES AMATEUR 1959 {repor
taje inédito d~l Concurso Internacional del pasado año en Fin* 
laodia) y EL AUTOMATA. de Juan Pruna, las tres. Presen
tación y co;nentarios a cargo de Juan Francisco de Lasa. 

cLLUISOS DE GRACIA».- 14 mayo. PUERTO DE 
CANNES y JARDIN ZOOLOGICO DE BARCELONA, de 
Ju:Jn Olivé; ROSAS Y EL MAR, de Anton:o Antich y ASIS
TENCIA SOCIAL Y SANITARIA DE BARCELONA, de 
Carlos Vallés. 
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CINE CLUB «FI?UCTUOS GELABEI?T», SAN AN
DI?ES.--2 junio. UN NIDO PARA DOS, de Juan Buxó; AN
GULOS Y POLICHINELAS, de José Mestres; PUERTO DE 
CANNES, y JARDIN ZOOLOGICO DE BARCELONA, de 
J. Olivé; BARCELONA MARINERA, de Capdevila. Serra y 
Ramón. 

JUAN MAGR/ÑA. - Recepción en honor del Fomento Vi
lanovés, de Villanueva y Geltrú. 9 julio. Sesión eo la Masía 
Nova. con Rlms de don Juan Olivé y su esposa doña Emilia 
M. de Olivé. 

FOMENTO Y TURISMO DE S/TGES.-9 de junio. En 
ocasión de ce:ebrarse el fallo de Fotografía, y bajo el marco 
de c EI Retiro», donde se celebraba la tradicional Exposición 
de Clave!es, tiene lugar una sesión de fllms amateurs sobre te
mas relacionados con Sitges. Programa: CLAVELES y UNA 
VISITA A SITGES. de E. Sabaté; PLAY AS, de Campás; 
OH, LA VORAGINE, de Carnps. Carrasco. Isart y Sardá; 
RA '{LLE 19o0, de Capdevila. Tobella, Botella y Gallés; Al
GUA, de F. Ferrando. 

Sunedió en el Concurso Nacional 

El lllm cLa guitarra», de doña Ernilia M. de Olivé, describe 
la construcción artesana de ese instrumento. Ei operario o artí
Rce está utilizando co!a pJra casi todas la~ operaciones del pro
ceso. Por ello, cuando casi al final de la proyecc.ión de este fiilm, 
en las sesiones de calificación del Concurso Nacional, se pro
dujo la rotura de uo empalme con la interrupción consiguiente, 
alguien comentó: c No será por falta de cola.» 

En el fi lm del Dr. VaUés cA:;istencia social y .sanitaria de 
Barcelona» se muestra. entre otras tareas del Departame.nto 
:nunicipal correspondiente. la de desratización, y el comentario 
explica que está calculado en todas las grandes ciudades que 
el censo de ratas equivale al censo de habitantes. Al terminar 
la sesión de aquel día uno de los asistentes d ijo. saliendo del 
Centro Excursionista: cVoy en busca de mi rata.» 

Cuando Mallol, realizador de cDiálogo con el taxímetro:.. 
primero de los fllms de argumento eo la calificación, se inscri
bió para la cena del reparto de premios, lo hizo también para 
el protagonista de su pelicula, Ortiz de Zárate, premio de 
interpretación como chófer de! taxi. Y dijo que el otro prota
gonista. el taxi. le habia dicho que no era necesario le inscri
biera para la cena; que con unos litros de gasolina se daba por 
satisfecho. 

El cine amateur español en "L'Aitro Cinema" 

En ocasión de la estancia en Mecano (Italia) 
de la dele¡]3ción española que presentó varios films 
amsteurs de nuestro país en el Festival Interna
cional de aquella población (cuyo fallo dimos en el 
número anterior), se celebró una sesión de lilms 
esoañoles en la Red3cción de nuestra estimada co
lega cL'Aitro Cinema• . editada en Milán, y de su 
número de junio nos place traducir la siguiente 
crónica: 

En la velada del 'unes 9 mayo, en la acogedora :o:alita de 
via S3ndr;o, fueron cariñosamente recibidos ios amigos cineis
tas amateurs del (;. ..:entro Excursionista de Cataluña», proce
dente.; del Festival d~ Merano donde el cine amateur español 
ha tenido una significativa afirmación, tanto por parte del 
Jurado. como frente al público. Francisco Font, Juan Capde
vila y José M." Cardona formaban la pequeña pero simpática 
deleg.Jción que ha tenido una acogida cordia~isima entre los 
más antíguos cineistas milaneses. en aquel clima de fraternidad 
internacional que está en la base de la organización UNICA. 

Entre loJ presentes tuvimo; el p:acer de encontrar a Gian
battista Cacioni, hoy Vice-Presidente del Cioec:ub Milán, co
nocido en el ambiente cineistico amateur Pspañol por el éxito 
obtenido en su tiempo por su film cLa piano:a sonata», y a la 
.señora Eva Esslinger siempre presente donde haya ocasión de 

consolidar los vínculos de amistad cineistica entre los amateurs 
de lengua distinta, lo que constituye el primordial objeto de 
los encuentros de carácter internacional. 

La pequeña reunión dio motivo de admirar y aplaudir al
gunas realizaciones españolas. entre las cuales fue un placer 
recordar dos fllms de carácter retrospectivo que habían seña
lado una Importante etapa en el camino del cine amateur 
europeo y que aún hoy -no vacilamos eo afirmarlo-- debe
mos considerar como no fácilmente igualables. 

EL CAMPEON. de José Castelltort, arrebatador en la 
fresca ingenuidad de su desarrollo simple y ceñido, exento de 
complicaciones de pretensión culturaloide, cojeando acá y acu. 
llá en la construcción y en la calidad fotográfica, conserva pe
renne su va ~or cinematográfico que le hizo triunfar en uno de 
los primeros Festivales Internacionales de Cannes. 

RETORNO. de Enrique Pité, que hizo exclamar a alguien, 
durante la proyección , una frase asaz maligna pero profunda
mente significativa: « ... es realmente cierto que .hubo un tiempo 
en que los cineistas amateurs hacían grandes y bellas pe:ículas.» 

Fueron luego visionados dos fllms de 8 mm. de notable rea~ 11 

lización: EL CUADRO, un blanco-negro de Domingo Vila, y 
AGUA, un magnifico Kodachrome de Federico Ferrando, ade-
más de algunos films de 16 mm. de los cuales se habla más de-
tenidamente en otra parte de este número (1). ELLA, de Fran- 1' 

cisco Font, HIBRYS, de Felipe Sagués; MERCADO ANDA
LUZ, de José M."' Cardona; EXP. N. 2, de Joaquín Puigvert y 
CREDO. de Juan Capdevila. 

La simpática reunión terminó a hora muy avanzada, y a la 
mañana siguiente los amigos españoles regresaron a su patria 
donde habrán sido portadores. sin duda. de otro grato recuerdo 
de los cineistas amateurs italianos. 

(1) Se refiere al articulo <"omelllliJido los jilms par11c1pames e11 
el Festival de MeratiO, publicado e11 el mismo mímero de ''L'Airro 
Ci11ema", y jirmadn por Femanda Alberico. 

Gran acontecimiento en Hospitalet 
según «Solidaridad Nacional:. 

En junio se celebró eo Hospitalet (Barcelona) una di Gran 
Gala de Cinema Amateur» que, a juzgar por el espacio y los 
grandes titulares que le dedicó el rotativo barcelonés <Solidari
dad Nacional» en su edición del día 17, debió revestir de verdad 
caracteres de grao acontecimiento ciudadano. Se proyectaron 
los Rlms JARDIN EXOTICO DE MONACO, de Emilia M. de 
Ollvé; PUERTO DE CANNES, de J. Olivé; AMANECER 
DEL ALMA. de Carlos Vallés; LA GUITARRA, de Emilla 
M. de Olivé; LA RO.VIERIA DEL ROCIO, de José M." Car
dona y ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA DE BARCE
LONA. de Carlos VaJiés. La crónica aludida, que firma Salva
dor Rodríguez Pared!s, contiene detalles informativos tan inte
resantes y sabrosos como el de que los dos primeros films no 
fueron vistos por el cronista. quien confiesa que llegó tarde y 
que al Anal se le dijo que el éxito había acompañado a la pro
yección de aquellas primeras cintas; que después de c La guita
rra:. tuvo lugar un pequeiio descanso para dar tiempo a la 
preparación de la segunda parte del programa y fumar un ci· 
garrillo; y que después del descanso csuena el timbre; anuncia; 1 1 

la segunda parte está a punto; se o .curece la sala de proyec
ciones.• Al final se celebró un cautocoloquio• en el que don 
Juan Olivé se encargó de hacer las preguntas. El cronista se 
lamenta de que el auditorio no estuvo a la altura de Hospitalet. 
puesto que se limitó a no preguntar nada. La sesión fue organi
zada por la entidad cAmigos de la Música». 

Felicitamos de veras a nuestros compañeros cineistas por el 
éxito alcanzado con sus películas en Ho- pitalet y por la tras- 1• 

cendencia periodística de la sesión. l' 
Es una lástima que «Solidaridad Nacional», no se haya en

terado de que se celebró el Concurso Nacional de Cine Ama
teur, puesto que de seguro le habría dedicado por lo menos dos 
grandes páginas . 
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El p róximo f ilm d e l Dr. Vall és 

De la misma crónica citada reproducimos la siguiente pe
queña interviu celebrada por el cronista con nuestro buen ami
go el cineísta don Carlos Vallés Gracia. 

c-¿Qué prepara usted ahora? 
.-'El corazón delator». 
:.>-·En calidad de amateur? 
.-Sí. Quiero llevarla a la Muestra Internacional UNICA, 

donde concurren los mejore.; cineistas del mundo. 
.-¿Qué será cCorazón delator?:. 
.-Una pe'ícula obsesionante. 
.-¿Metros? 
:.-Ciento diez. 
.-¿De quién es el argumento? 
:~>-De Edgar Poe. 
»-:Terrorilka? 
>- Esca!ofrlante. 
»-:La :núsica de la película? 
»-De terror. Es obra del compositor norteamericano Max 

Steiner. 
»-'Confla en el éxito? 
»-Me preparo para ello. Quiero hacer honor al titulo que 

tengo de «Premio Ciudad de Barcelona». 
»-¿Por qué no dirig~ cine profesiona17 
»-De momento no lo deseo, aunque mis films se escapen 

un poco de 2o amateur, en .su plasmación general.» 
Aquí es cuando viene aquello de que suena el timbre anun

ciando qu~ la segunda parte está a punto, pero lo contestado 
es blstante para interesar de verdad a nuestro.; lectores y para 
d:unos el retrato temperamental del doctor Vallés. 

:bonde ltaq 
algo que fil
mar en el mes 
de 1toviem6re 
Noviembre, 13 - MEDINACELI (Seria). Fiestas en honor de 

los Cuerpos Santos. Tradicional fiesta del «toro jubilo». 

Frente a un paisaje lunar, extrafio e inéd:to, se alza la pe
queña «ciudld ce'.este», Medinaceli. Si el lector se asomara al 
balcón donde está enclavado el Albergue Nacional de Turismo, 
una atracción le seduciría en su contemplación: vería el valle 
del Arbujuelo, que se inicia un pequeño trecho más arriba de las 
cuadriculadas y ricas salinas. Pedregoso, como en los tiempos 
del Cid. Solamente hay dos señales, en el amplísimo horizonte, 
que nos separan de aquella lejanía: el paso de la carretera gene
ral de Madr:d a Barcelona y la línea férrea del mismo recorrido. 

Hoy, Med'naceli tiene una población de 700 habitantes, con 
una altitud que sobrepasa los 1.200 metros, y se halla a 156 Ki
ló:netros de la caoital de España, siendo la más vetusta villa 
soriana, a cuya provincia ca. tellana pertenece. Son sus patronos 
Arcadio, Pascasio, Eutiquiano, Probo y Pauhllo, martirizados 
en tiempo de Genserico por negarse a adjurar del cristianismo, 
guardándose en una rica urna los restos de sus Cuerpos S:mtos. 
Dice la tradición que fue en una carreta tirada por bueyes, 
sin guía alguno, que arribaron a Medinaceli los restos de los 
Mártires y entrando por la puerta del Coz (hoy desaparecida) 
p:1saron a la que es ahora plaza del Beato Julián de San Agus
tin y por la calle de los Horntllos fueron a parar frente a la 
actual iglesia de San Román donde, rendidos de fatiga, cayeron 
muerto~ . entendiendo con ésto los habitantes de la entonces ciu-

MEOI· 
NACE U 
Arco 
romano 

d:1d, que allí deseaba la Divina Providencia se les depositase 
y rindiese culto. 

Pue3 bien, para celebrar las fiestas patronales de los Cuerpos 
S~1ntos, en la noche del 14 de noviembre se corre el «toro ju• 
bilo» (pronunciando la palabra como llana y no esdrújula) en: 
el improvlJado coso de la plaza mayor de la villa, cortada en 
dos. por original barrera formada de carros. Tiene esta fiesta 
un rancio sabor de milenios, una fuerte y sabrosa solera que 
se remonta a la prehistórica edad de los primeros pobladores 
de la Celtiberia y a pesar del tiempo transcurrido aún hoy se 
la denomina con el mismo nombre de el doro jub:Jo:., por ser 
transplante de aquellas ofrendas jubilares cuyo origen &e pierde 
en la nebulosa de los tiempos y civilizaciones. 

Por tradición ha de ser precisamente un toro el que haga la 
fiesta. De ordinario e; encerrado el dia anterior en improvisado 
toril hasta que, llegadas las d iez de la noche, se le enlaza de 
los p itones y es sacado a la plaza, quedando sujeto a un pa!o 
que previamente se hJ hincado en tierra, mientras algunos 
cohetes vo'adores anuncian al vecindario que va a dar comien
zo la Ae; ta. La primera operación es el embarrado. Con un 
barro de arcilla roja medianamente espeso se cubren detenida
mente los lomos y costados de la res, desde los pitones hasta el 
rabo, en forma de capa protectora, y seguidamente se procede 
a colocar sobre la cepa de loJ cuernos una especie de astas de 
hierro en forma de U, portadores, cada uno de sus brazos, de 
sendas bolas confeccionadas con tiras de estopa empapadas 
de m;¡terias incandescentes. Ya sujetas, se procede a su encen
dido y cuando el fuego ha tomado un cierto incremento, sólo 
queda por hacer el cortar la cuerda que la sujeta al palo y dar 
sue:ta a la res. Para llevar a cabo esta operación el Alcalde 
la subasta entre los moz.os y aquél que más paga es el que la 
realiz:~. El toro corre con llamas en el testuz sin herirse ni que
marse gracias al barro protector, y en la plaza cinco gigantes
cas hogueras --<¡ue han sido previamente encendidas y que bien 
pued~n ser reminiscencias del culto al fuego- iluminan la es
cena y sirven de refugio a los lidiadores. Al animal no ~e le 
da muerte, sino que se le enfrenta con el arrojo del hombre, 
pues la lidia se efectúa a cuerpo limpio hasta que se agota 
comp'etamente el fuego de las bolas. Después el animal es re
ducido y vuelto al toril y en ocasiones el mismo hace la fiesta 
dos o tres ailos seguidos, con lo que queda sobradamente pro
bado que el animal no sufre en absoluto. 

El espectAcu:o tiene colorido, extraña fuerza y rudeza que 
juegan a las cuatro esquinas con un escenario tan vetusto como 
atrayente. Para cuantos lectores deseen ir a filmarlo, só:o nos 
resta ai\adir que en Medinaceli existe un Albergue de la Direc• 
ción General de Turismo donde se puede comer y cenar a buen 
precio, y contiguo al arco romano de triple arcada (único en 
Esp<:~ila), existe un Hostal para pasar la noche y guarecerse del 
frío, pues en tal época del año y dada la altitud, debe el cinels
ta proveerse de buenas prendas de abrigo para lograr el espec
tacular y milenario reportaje que le ofrecemos. 

C. ALMIRALL 
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SALERNO (Italia) 

X II FES TIV AL IN TERNAZIONALE DEL 
CINEMA A FORM ATO RIDOTTO 

En este Festival. celebrado en el mes de mayo, ha obtenido 
el «Gran Trofeo Golfo di Sa!erno». al mejor film abso:uto in
ternacional, la película del cineista amateur español Pedro Font 
Marcet, LA VENTANA. 

CARCAS ONA (Francia) 

VI F E STIVAL INTERNACIONAL 

Los fllrns espai'loles participantes en este Festival, celebrado 
en junio, obtuvieron las siguientes distinciones: 

LA VENTANA. de Pedro Font, primer premio de Jos fi lms 
de argumento y Premio del Púb!ico. 

HIBRYS, de Felipe Sagués, medalla de cLa Cité» por la 
remarcable adaptación al cine de un tema científico. 

EL AUTOMATA, de Juan Pruna, medalla de cobre. 
En este Festival el film italiano SETTE MINUTI, conocido 

del público barcelonés y comentado en OTRO CINE, obtuvo 
el tercer premio de los de argumento. 

11 CON CURSO PROVINCIAL 
DE TARRA GONA Y 111 LOCAL DE REUS 

F a llo 

Premio Provincial (Copa Excmo. Señor Gobernador).- EL 
NEOFITO, de José M.• Mitjá. 

Premio Ciudad de Reus (Copa del Excmo. Ayuntamiento). 
-NOCHE MAGICA, de Marcos Maré y Francisco Mer
cader. 

Ptimer Premio. - PASA EL CIRCO, documental de An
tonio Cavallé. 

Segundo Premio. - TOURING 1959, reportaj<! de Jo~é M."' 
Mitjá. 

Tercer Premio.- DIORAMA DE ESCANDINA V IA, de 
José M.~ Monravá. 

Mejor interpretación.- David Constantí por «El neófito». 
Mejor fotografía.- NOCHE MAGICA. 
Distinciones de colaboración: José Batista Adell por LABOR 

y CALCOTADA: Antonio Cavallé por CRUCERO MEDI
TERRANEO 1959: Sebastián Clavarí por MONTSERRAT. 
MUNTANYA SANTA: Antonio Martrá por TRES NOTAS: 
Luis Ripoll por MI PRIMERA DANZA y VALL D'ORDESA. 

Este Concurso fue organizado con carácter oficial por la 
Delegac•ón de Cine de cReus Deportivo», con la De:egación 
Provinc:al del M inisterio de Información y Turismo. 

11 CERTAM E N "CI UDAD DE SABADELL" 

Fallo 

Trofeos Cine-Club Sabadell para ambas categorías: 
Argumento. - A. LA ESPERA. de Pedro Font (Tarrasa); 

B. COSAS DE NOVIOS, de Juan Roig (Sabadell) . 
Fantasía.- A. A. B. C. DEL AGUA, de Arcadio Gili (Sa

badell); B. SUITE FANTASTICA, de Santiago Vila Codina 
(Sabadell) . 

Documental. A. ASISTENCIA SOC IAL Y SANITA
RIA DE BARCELONA, de Carlos V allés (Barcelona); B. de
sierto. 

Premios especiales. - Montaje: A, AIGUA, de Federico Fe
erando {Barce'ona); B. desierto. - G uión: A, LA ESPERA, B, 
COSAS DE NOVIOS.- Fotografía color: A, Al GUA; B. 
SUITE FANTASTICA.- Fotografía blanco-negro: A, EL 
MOLINO, de Arcadio Gilí (Sabadell); B. desierto.- Sonori
zación: A, A. B. C. DEL AGUA; B. desierto.- Interpretación 
de conjunto: LA ESPERA. Interpretación individual: al niño 
Domingo Vila González por EL CUADRO. de Domingo Vila 
Codina. - Debutante (copa de la Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista de Cataluña): E LS GRANOTES 
SE'N VAN A IBIZA. de Emilio y José Llobet {Sabadell). 

Jurado: Presidente, D r. don Juan Argemi, Teniente de Al
calde Delegado de los Servicios de C ultura y Pre-idente del 
Patronato del Cinec'ub; Vocales, don José Torrella, don Jaime 
Ba!aguer y don J. Molins; Secretario, don Mateo A lberca, Di
rector del Cineclub. 

CONVOCATORIAS 

I V CERTAMEN DE CACERES. - A celebrar en octubre. 
Inscripción hasta el 25 de septiembre. Organización: «Casa de la 
Cultura». Plaza de la Concepción, 2 (Palacio de la Isla). Cáceres. 

·-

Los aficionados no extremeños que hayan obtenido a!guna vez 
Medalla de Honor en el Concurso Nacional, podrán enviar 
fllms fuera de concurso, los cuales serán proyectados en una 
sesión de honor y les será enviado a los autores un Trofeo 
conmemorativo. 

1 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIS80A.- Inscrip· 
ción y entrega de fllms hasta el 23 de septiembre. «Grupo Cultu· 
ral e Desportivo da Companhia Nacional de Navega .. ao», Rua 
do Comércio. 85, Lisboa 2 (Portugal). 

IX FESTI VAL INTERNACIONAL DEL FILM DE MON
TAÑA Y EXPLORACION CIUDA{) DE TRENTO. - Se ce
lebrará del 3 al 9 de octubre. Para films de 35 y de 16 mm. 
Plazo ele inscripción 15 de septiembre. Secretaría: Vía Belenza
ni. 3. Trento {Italia). 

11 CHALLENGE CINEMATOGRAPICO DE TOULON. 
- cChallcnge» internacional del film marítimo y submarino, del 
fl lm de viaje y de exploración. Del l al 5 de diciembre. Abierto 
a profe.;ionales y a amateurs . Plazo de inscripción: 31 de octu· 
bre. Entrega de fi lms hasta el 15 de noviembre. Comité de orga
n·z¡¡ción: l. rue Peiresc, Toulon (V a r) Francia. 
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LA CAMARA QUE NO 
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CAMARA ELECTRie 8 mm. 

MOTOeAMARA e · 3 8 mm. 

MOTOeAMARA e 16 16 mm. 
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- Película 

estrecha inversible 

( 8 y 16 mm.¡ 

Con este material de filmar, le será posible captar 
toda la magia de color de la Naturaleza, con exce
lente definición de los perfiles, sin necesidad. de filtros 
ni dispositivos suplementarios. Finura de grano, gran 
margen de latitud de exposición y brillo espléndido 
de los colores, son sus características principales. 
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