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EL Premio de Cine «Ciudad de Barcelona» debe ser, 
ciertamente, difícil de e11cauzar y domeñar en nor

mas escritas. 
La Corporación mmlicipal, con muy loable intención, 

no quiso dejar al cine fuera de la protección y estímulo 
que brinda con sus Premios anuales a la literatura -pue
sía, novela, teatro-, a la música y a la fotografía. Pero 
el Premio de Cine viene ofreciendo a orga11izadores y ju
rados frecuente$ quebraderos de cabeza. 

Para ernpezar, éste de cine es el único que se bifurca 
en dos: uno para profesionales y otro para aficio11aclos. 
Esto parece una concesión excesiva, pero durante un 
tiempo no se establecía la separación y los inconvenien
tes eran aún mayores. Luego, el grupo «profesionales>> 
ofrece la singularidad de tener que operar sobre obras 
conocidas y sancionadas de antemano por la critica y el 
público, a diferencia de los demás Premios <<Ciudad de 
Barcelona» que se disciernen entre obras inéditas. Y en 
cuanto al grupo <<aficionados» existe el prejuicio del lenta 
documental barcelonés, en principio impuesto por las 
bases, que puede degenerar en la fórmula que Juan Fran
cisco de Lasa bautiza con el nombre de «filmlet para uso 
de ayuntamientOS»; peligro que no ha surgido en las 
secciones literarias del Premio municipal. 

Y aú11 queda otro escollo, que es el riesgo a que con
duce la propia separación entre «profesionales» '' «aficio
nados». Una vez más se confirma el acierto de quienes 
han venido manteniendo a través de los años la denomi
nación extranjera, pero insubstituible, de «amateur», por
que afici011ado tiene otra significación concreta. Es cues
tión de matiz. Hace dos años se dio el Premio a un fotó
grafo -periodista gráfico- profesional que, ocasional
mente, hizo una película para el Premio «Ciudad de Bar
celona», pero que no cultiva el cine amateur. Este año 
concurrió entre el grllpO «aficionados», y tuvo dos votos, 
wi profesional del cine, en el sentido de ser persona de
dicada al cine como medio de vida. Claro que su film ha 
sido rodado en cámara de 16 mm. y con medios pura
mente de cine amateur, pero aunque la obra pueda, por 
ello, ser estimada como <<amateur», no lo puede ser el 
autor como <<aficionado». 

Se nos ocurre que quizá sería¡ más práctico estable
cer la división no entre «profesionales» y «aficionados», 
sino entre películas de largo y de corto metraje, limitan
do éstas al formato de 16 mm. Aunque, planteada la cosa 
elt estos términos, ¿por qué n.o podrían, incluso, compe
tir entre sí cortometrajes de 35 y de 16? De paso podría 
así eliminarse el efecto poco congruente de premiar con 
una considerable suma de dinero a un artista en función 
de su carácter de aficionado. 

Dios nos libre de garantizar el acierto de esta idea, 
que sólo la experiencia podría demostrar; pero ahí queda 
apuntada. 

¡Atención, coleccionistas de OTRO CI NE! 

Ver lo noto recuadrado de lo página 12 



EL CINE Y LA CIENCIA 

Dr. A. Rocha 

Nos honra la colaboración del Dr. Rocha, 
Director del Servicio de Medicina del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 
de Barcelona, con el pre.sente articulo que 
ha escrito expresamente para OTRO crw. 

l!a cinerradiografia 
La época heroica de la radiología 

A L acelerado progreso de las técnicas en nuestros días no 
podía estar ajena la ciencia radiológica. 

Desde la época heroica de principios de siglo basta hoy, la 
evolución de las innovaciones ha estado íntimamente unida a la 
de las ramas aAnes: físicas. químicas y clínicas. Médicos y en~ 
fermos han sido amp'iamente beneficiados por estos adelantos. 
Los primeros, en su doble aspecto de investigadores de la enfcr~ 
medad y de víctimas de esta investigación. 

En los Congresos internacionales de radiología se daba uno 
cuenta objetivamente de los desastres acaecidos en aquellos ve~ 
tE.>ranos radiólogos que presidían las sesiones luc:endo las muti~ 
laciones causadas por la irradiación radiológica de la primera 
era, ausente de toda protección contra el uso continuado de los 
Rayos X. Memorab'e fue para los que as:st:mos en el año 1931 
al Congreso Internacional de París, ver aquella larga mesa tras 
la que se sentaban las primeras figuras internacionales de la ra~ 
diologia con las variadas mutilaciones que. como en las guerras, 

mostraban aquellos verdaderos héroes de la ciencia Gracias a 
las campañas emprendidas para evitar el peligroso efecto de !a 
:Cradiación directa e indirecta (rayos secundarios). se ha logrado 
una gran disminución de dichos peUgros que en la nueva era de 
la cinerradiología están prácticamente suprimidos. 

Por otro lado. aquellas innovaciones en la técnica física de 
los aparatos generadores que crecían de año en año en progre~ 
s;ón geométrica, lograron perfeccionarla en tal forma que últi~ 

mamente casi estaba ya superada en cuanto a sencillez e inten• 
sidad. Este progreso podríamos decir que se hallaba ya algo 
estacionado por cuanto se había llegado a un límite que sobre
pasaba lo que en intensidad, calidad de la radiación y rapidez; 
de la exposición era de esperar. 

Hace ya a lgunos años un preclaro radiólogo barcelonés (el 
Dr. L. Carrasco Formiguera) nos decía, regresando de un Con
greso Internacional: cCreo que ya no hace falta progre9! más 
de pantalla atrás; lo venidero no puede ser otra cosa que el pro
greso de pantalla adelc:nte». Referíase a la interpretación clínica 
de las imágenes radio'ógica:; al mismo tiempo que al aclara
miento e intensificación de las imágenes gracias al p~ogreso en 
la sensibilidad lumínica de la pantalla. Esta profeóa se ha cum~ 
plido desde hace unos 6 a 7 años en que surgió la pantalla elec~ 
trónica, que es la base sobre la que se apoya la cinerradiología. 

Qué es la cinerradiología. 

La cinerrad'ología, como nos dijo el Dr. Modolell en la con~ 
ferencia que dio recientemente en nuestro servicio de Medicina 
del Hospital de la Santa Cruz; y San Pab!o, «marca una nueva 
etapa:. en la rad!ologla. Esta cnueva era» está basada en la 
intensificación de la luminosidad de la panblla radio'ógica (de 
1.000 a 3.000 veces más luminosa que las antiguas pantallas) 
que permite no sólo contemplar la imagen a plena luz; (sin adap~ 
tación óptica previa y a oscuras), sino que dichas imágenes pue~ 

den ser captadas por un aparato de cinematografía corriente a 
velocidades varíab'es de 30 a éO imágenes por segundo. 

Con esta gigantesca luminosidad se perc:ben nuevas imágenes 
que por los procedimientos anteriores no eran sino sospechas y 
dudas en el «mundo de las penumbrasl). 

La intensidad de los rayos X que para ello se necesita es 
rnlnima. puesto que basta un pequeño generador de rayos que 
sólo emita un ml/iamperio y 50 ki"ovolt:os para lograr las más 
nltidas imágenes cinerradiográficas. (Tengamos en cuenta que 
para una radiografía normal se necesitan 100 miliamper:os como 
mlnimo.) 

El paso de la substancia opaca a través de órganos vivos 
que se mueven en su actividad funcionante, nos demuestran hE.'· 
chos totalmente dist:ntos de aquellas radiografías seriadas que 
como gran cosa efectúan 12 imágenes de 30 x 40 por segundo 
(de frente y de perAl a! mismo tiempo). como el de cardiografía 
de la Torax~Kiinik del profesor Crafoord en Stoc:kho!m (visi~ 

tada por nosotros recientemente). 
La radioscopia es tan elocuente que ha adquirido la supre~ 

macia en la exploración. sobre todo en aparato d'gestivo. 
La cioerrad:ografía sirve únicamente para archivar un docu

mento gráfico que podrá ser proyectado repetidamente ante un 
gran número de espectadores. Además permite la cámara cine
rradiográ6ca variar la ve~ocidad y detenerse en un momento 
crucial e interesante que nos dará el diagnóstico exacto de una 
determinada e irodiscutible lesión. 

Las ap'icaciones que se están desprendiendo del procedimien~ 

to son de tal importancia y utilidad, que pronto se irán reempla
zando las radiografías corrientes por la cinerrad:ografía. 

A poro lo 
complc1o 
porlt\111 poro 
el rugí o. 
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Proyección por televisor. 

La radioscopia con pantalla electrónica intensificadora de imá
genes (mejor que amplificadora) se puede proyectar a distancia 
del enfermo y del radiólogo por medio de un televisor que a 
plena luz la hace visible para un gran número de esptctadores. 
Esta facilidad aumenta su valor, sobre todo pedagógico, para 
que las nuevas generaciones de médicos se familiaricen con la 
interpretación radiológica, reduciendo con ello al máximo los 
errores y dudas diagnósticas que surgen en la exploración de 
los enfermos. La nitidez de la imagen es de tal naturaleza que 
ha permitido al célebre radiólogo de París, Dr. Cherig:é, filmar 
dicha imagen de un modo tan perfecto como la que se obtiene 
de la misma pantalla radioscópica. 

La cinerradiología y el cáncer. 

Se comprende que clínicamente la enfermedad que va a ser 
detectada desde su iniciación será el cáncer visceral y, sobre 
todo, el digestivo, que como sabemos tarda mucho tiempo en 
exteriorizar sus primeros síntomas ante los cuales a veces nos 
hallamos ya en fase inoperab!e. 

Siendo la operación precoz el único tratamiento eficaz para 
curar el cáncer digestivo se comprende que la cinerradiografía 
preste en este aspecto sus incalculables beneficios. A veces 
ocurre lo contrario, es decir, que infundimos el terror del cáncer 

ante una imagen radiológica que nos llevaría a una interven
ción radical y mutilante y que la pantalla electrónica y su pe;ícu

la nos demuestra se trata de una fa!sa imagen, lo que evitará al 
enfermo una operación inútil y le evitará también otra enferme-

r 

dad a veces tan terrible como el propio cáncer: la cancero
fobla. 

Otras aplicaciones diagnósticas. 

¡Cuántas úlceras de estómago y de esófago y duodeno se 
están descubriendo ya con las primeras prácticas de la cine• 
rradiografla l Lo mismo sucede en las gastritis y divertículos 
digestivos tan difíciles a veces de diagnosticar de un modo ine
quívoco. 

Por parte del hígado también se hallará un campo nuevo 
en las hipertensiones portales incipientes filmando la circula
ción de una esplenoportografia que nos demuestre objetívamen
te la dificultad de dicha circulación precursora, pasando el tiem
po de una de las más temibles etapas finales de la cirrosis: la 
hemorragia por varices esofágicas y la ascitis (hidropesla) o 
derrame liquido en el abdomen. 

En estos casos poseemos medios eficaces para evitar al 
menos estas complicaciones que suelen ser causa de muerte de 
tales enfermos y que una operación (shuntó abocamiento porto
cave) puede no ser curativa pero si proporcionar un bienestar 
compatible con una vida activa durante muchos años, a vec:e.s 
equivalentes a una curación. 

El cirujano puede por este procedimiento ver a plena luz 
cómo funcionan las vías biliares que está operando, logrando 
con ello adaptar su táctica operatoria para evitar aquellos erro
res como por ej emp~o el c:cálculo olvidado:. que será causa de 
una recaída ulterior por una mal llamada «recidiva:~> que no fue 
sino el resultado de una operación incompleta y mal term'nada. 
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Las enfermedades circulatorias pueden as!mtsmo beneficiar, 
se en la prflctica de 'os cateterismos intracardiacos en los que, 
como nos demostraron los doctores Modo!ell y Manchón, una 
imagen que d aba el diagnóstico de una enfermedad congénita 
del corazón (ductus arterio venoso) só!o se logró detect<~r en un 
cliché de una pe'icula de 60 imágenes por segundo. 

El aparato locomotor, las articulaciones y los movimientos 
vertebra!.:s se transmiten a la pantalla electrónica y a la cine, 
rradiografla con toda nitidez dando al reumat6!ogo datos pre, 
cisos sobre la flsiología de los movimientos más o menos ave~ 
r iados en sus reumáticos. 

Mñs beneficios posibles. 

Podemos esperar aún muchas sorpresas en las exp~orac:ones 
por cinerradio'ogla, aclarando hechos conocidos pero deficien~ 
temente interpretados y descubriendo nuevos hechos en otros 
aparatos aparte de los citados anteriormente, como el sistema 
nervioso (m~dula espinal, conducto cefa!oraquídeo, senos y 
clrcubción cerebral), así como en el aparato respiratorio, Ja, 
tinge, (estudio cinerradiológico de la fonación en los cantJntes, 
por ejemplo, bronquios, etc.) 

Gracias a estos adelantos en la radiología, muchas enferme, 
dades serán objetivadas. otras serán descubiertas (cáncer inf, 
cial), y podrán ser tratadas en el único período curable de su 
evolución maligna. Por otro lado. por medio de la televisión 
de las imágenes de la pantalla podrán gran número de médicos 
instruirse para efectuar sus diagnósticos con precisión, a más 
de haber conseguido alejar por comp:eto el fantasma de la irra, 
diación Rontgen que tantas víctimas ha ocasionado ya entre 
esos hombres de bata blanca que, a oscuras y en silencio, rin~ 
dieron sus invalideces y dieron sus vidas por auxiliar al prójimo 
en su enfermedad y en su dolor. 

La cinerradiogra{iu en el Hospital de San Pablo. 

En el Servicio de Medicina que dirigimos en el Hospital de 
Sao Pab!o hemos recibido un esp'éndido donativo recientemente 
(600.000 pesetas) para la instalación de un aparato de cinerra~ 
diografía. Queremos hacer llegar desde estas lineas, nuestro 
agradecimiento al señor barcelonés que desea mantener el ano, 
nimato de su 6'antropla, gracias a la cuaJ va a ser posible tratar 
inicialmente a muchos enfermos candidatos a formar en las filas 
de ¡a triste legión de incurables. 

Es también para nosotros una satisfacción consignar que 
todos los médicos del servicio han acordado pedir un ernprés~ 
tito bajo la garantía de su renuncia a toda remuneración en su 
trabajo hospitalario para adquirir un televisor adaptable a la 
panta!Ja electrónica al objeto de estudiar y aprender a hacer diag~ 
nósticos precoces, y ello con el único fin de poder obtener tra· 
tamientos eficaces en los enfermos que acuden a nuestras con· 
sultas en busca de la curación, el alivio o el consuelo de sus 
maJes. 

DR. A. RocHA 

Eco internacional de' 'OTRO CINE" 
cDer Film Kreis», la revista alemana de cine amateur, en 

su número de febrero, reproduce integro, traducido al alemán. 
naturalmente, el extenso artículo de OTRO CINE en que José 
Torrella comentó los films participantes en el Concurso Nacio
nal del pasado año. reproduciendo también to:ias sus fotos. 

di cineamatore». órgano de la Federación Italiana de Ci
neclubs, en su número de enero comenta un artículo editorial 
de OTRO CINE. el de nuestro número 45, dedicado a justi-
6car la estructura del Concurso Nacional. 

LA BATALLA DEL CINE.- Antonio del Amo.- Edicio, 
nes Visor. Madrid, 1960.- Este librito d~ An:onio del Amo que 
sirvió como tarjeta de felicitación del autor en las pasadas Navi~ 
dades, está compuesto por la recopilación de una serie de confe, 
rendas. art' cu'os y ensayos efectuados por el rea:izador entre 
1955 y 19€0, titulados <Situación del cine español y soluciones 
de arreglo». cUn cine de carácter», «Carta abierta a los que l'S, 

tuvieron en Salamanca», «Las dos personalidades del director 
de cine», «El cinema a1emán, como reflejo del ambiente» y cEI 
neorrealismo italiano, batalla contra el conformismo». Los des 
primeros, referidos al análisis del cine español, son muy nota, 
b'es y ricos en ideas. Igualmente interesantes por el estudio de 
un momento histórico son los dedicados al expresionismo ale
mán y al ncorrealismo italiano. Nos parece, sin embargo, que 
er1 los restantes, las re'aciones entre el realizador c:nematográ, 
f1co y su público están vistas desde su ángulo más superflc:al, 
sobre todo las concernientes a la educa:ión del espectldor. 
Estos escritos vienen precedidos de una encuesta-pró~ogo en 
!él que Antonio del Amo examina su actuación profesional en 
los ultimos años y a6rma su apasionado amor por el cine, pese 
a las desviaciones que le han sido impuestas. En suma, se 
trata de un libro interesante. que denota en su autor un cono
cimiento y amor al cine realmente superiores a lo que de sus 
ú1t:mas realizaciones cabe colegir. 
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M . P . de Somacarrera 

EL JAPÓN DEMOCRÁTICO Y FLAMANTE 

Las películas de 

ambiente japonés 

«made 1n U.S.A.>> 

El favor que gozan entre el público las pellcu~as de ambiente 
japonés, tiene sus antecedentes en .Rashomon y La puerta del 
infierno, dos fi Jms de antología que fueron la revelación del 
cine nipón en los Festivales Internacionales. Los que ahora se 
producen en Hollywood como en Tokio, están dedicados mayor
mente a la transformación que ha sufrido en sus costumbres el 
pals del Sol Naciente, desde que goza nuevamente de la sobe
ranía que le ha devuelto la USA. 

El Japón que nos muestran los americanos en sus películas 
-en esp~éndido technicolor, naturalmente-, no es el Japón gue
rrero y medieval a que estábamos acostumbrados, sino alegre y 
moderno. como conviene a nuestro tiempo. El país que Pierre 
Loti calificó de heroico y galante, se ha convert:do en un pals 
democrático y 8amante, bajo los dictados de Eisenhower. 

Las casas de té y el mundo de las -s:geishas:., han desper
tado siempre la curiosidad de los occidenta~es. La última versión 
cinematográfica de Madame Butterfly, interpretada por la deli
ciosa Kaouro Yachigusa, bajo la dirección de Carmine Gallo
ne, nos da una visión fidellsima, y al propio tiempo profunda
mente romántica, de la vida de estas doncellas consagradas al 
amor y al cultivo de las artes más refinadas. Es una historia 
sentimental y patética, que nos permite penetrar en lo más 
Intimo de su alma. 

Sin ('mbargo, las c:geisha.s)) van desapareciendo con la mis
ma tristeza y dulzura de sus bailes y canciones. Desde que están 
sindicadas, swnan muchas menos de las que había en Tokio 
antes de Pearl Harbour. Tienen por rivales a las c:mogi» (mo
derna «girl») y las «~ogi» (contratipo de la ~geisha»), que no 
conocen la elegancia del espíritu, sino la servidumbre del pe
cado. Trocaron el kimono y las sandalias por atrevidos trajes 
de «soirér» a la americana y zapatos con tacón afilado, perfu
mándose también con esencias extranjeras. Beben cwhisky:.. bai
lan crock-and-roll» y echa-cha-cha». contonean graciosamente 
su cuerpo y se las ve apoyadas con indo!encia ---cual nuevas 
mujeres fatales- en las barras de !os b3res elegantes y cnight
clubn más renombrados. 

Las japonesitas de hoy se rasgan los ojos ~a la americana», 
recurriendo a la clrugla estética y p iensan como los occidentales. 
La inRuencia que ejercen las actrices norteamericanas en el Ja
pón es realmente revolucionaria. Como compensación, las artis
tas japonesas que actúan en Bro::~dway y Hollywood, despiertan 
la admiración de los americanos por sus rasgos orientales. 

Las conveniencias y prejuicios raciales van desapareciendo. 
Al parecer, no hay nada que pueda detener la marcha de los 
nuevos sentimientos, ni quebrante el sentido del amor como se 
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•Lo casa de ló de lo luno de ogos1o• 

entiende ahora. La pistola ha sustituido al «harakiri». Una 
prueba de ello es la admirab:e película Sayonara, donde el lru-

tinto del amor puro, une a dos seres de raza distinta, a pesar 
de los inconvenientes que se oponen a su matrimonio. En ella 
se habla también de la draternización» y la ley que excluye a 
las esposas de guerra japonesas, su entrada en Estados Unidos. 
Tiene co:no fondo la visión maravillosa de los jardine.s Impe
riales de Kioto. antigua capital del Japón, que hasta entonces 
no hablan sido hollados por ningún cdiablo blanco», captador de 
imágenes. 

Por el contrario, La casa de té de la luna de agosto, es 
una comedia muy divertida en la que se ridiculizan los propi06 
americanos al tratar de imponer nuevos «modos de vida:. a )06 
orientales, que demuestran ser más «cucos,. que nosotros los 
occidentales. Por algo su civilización, como sus costumbres. se 
pierden por antiguas en la noche de los ti('mpos y consti tuyen 
el producto de la psicología de un pueblo lleno de sensibilidad 
y sabiduría. 

Estos a tributos, combinados debidamente con una trama amo
rosa, se ponen de manifiesto sobre todo en El bárbaro ¡¡ la 
geisha, 111m rodado en parte en el Japón por John Huston. El 
actor John Wayne, encarna al cónsul general americano, Town
sen Harrls. que fue el primer blanco admitido a vivir de manera 
permanente en territorio japonés, cuando triunfaba el feudalis
mo. La actriz nipona Eiko Ando, presta sus rasgos a Tojin 
Okinchi, la «geisha» que le amó hasta el sacrificio y fue la que 
luego in~plró el cuento Madame Butterf/y, en el que se basó 
David Belasco para escribir su comedia de igual titulo, que air
vió a su vez para que Puccioi compusiera una de sus ópera! 
más célebres. 

Se anuncian otros films por el estilo. realizados en Holly~ 
wood, que tienden a demostramos la transformación verdadera
mente sensacional que se ha operado en el Japón desde su 
derrota hasta la llrma del tratado de ami.stad y seguridad con la 
U. S. A. En ellos. veremos sobre todo los efectos de una pro
pagand3 orientada por cierto con buen sentido comercial, que 
ha dado y sigue dando resultados magnl.ficos aplicada a temas 
sentimentales y divertidos que son del agrado del público. 



J. R. 

1 La fotografía submarina 1 

Entre los muchos libros curiosos que 
se pueden reseñar de los existentes en la 
Biblioteca, cabe hablar de La p!totogra
p!tie sous-marine. de Louis Boutan (nú
mero 1.718), sin duda uno de los prime-

ros en su género. Está ilustrado tod'lvia 
con hefiograbados, es decir, con el pro
cedimiento descub:erto por Niepce en 
1815 para obtener placas de cobre bajo 
la exposición solar, cuya luz; actuaba so
bre la capa de betún de Judea con que 
se impregnaban las planchas. En este li
bro, su autor explica la evolución de la 
fotografía a partir de los experimentos 
de N icpce y, en su segunda parte , abor
da el tema de la fotografia submarina 
explicando sus experiencias y Tesei'lando 
los aparatos usados en tal menester. 

.... 

De entre Jos aparatos dzscritos, repro
ducimos dos modelos dist:ntos, cuyo ori
gen estriba en aparatos fotográficos nor
males de la época, que eran encerrados 
herméticamente en unos receptáculos que 
Jos conservaban en sus condiciones ha
bituales de funcionamiento, a Bn de que 
la inmersión no les perjudicara. 

La última película 
de Abel Gance 

Sabido es que Abe! Gance es una de 
las figuras más interesantes de la b'storia 
del cine, pero su condición de pionero 
no le ha impedido incorporarse al ::;ne 
de hoy. en el que ha colaborado en .!1 
terreno - hoy tan en boga- de las su
perproducciones. La última pelicu'a. bas
ta ahora. de Abel Gance es Austeditz, Y 
es una coproducción fabu'osa hecha entre 
Francia, Italia y Yugoslavia. Una de las 
ayudantes de Gance, Nelly Kaplan, ha 
escrito un libro que es un diario de roda
je de la citada pe!icula: editado en París 
en !960, es una de las más recientes ad
quisiciones de la Biblioteca, en la que 
ocupa el número 3.319 del registro de 
entrada. De él reproducimos tres curiosas 
anécdotas, dos literarias y una gráfica: 

Zagreb, 10 noviembre 1959.- Cada 
vez hace más frío y el estudio de Ma· 
chinogrado cada vez lo acusa más. Los 
cortes de corriente y de entusiasmo se 
suceden y se pa recen entre s í. El vestí
bulo, sumido en la oscurid3d --Salvo, na
turalmente, cuando se rueda-, tiene algo 
de kafkiano. 

Además, hay algunos fallos de organi
zación. Dos actores yugoslavos no reci
ben la traducción de stt texto hasta poco 
antes de comenzar el rodaje ... 

Se va a rodar la escena en /a que el 
Emperador de Austria, Francisco ll -un 
actor yugoslavo-- pide el armisticio a 
Napoleón. Ambos se entienden por pe• 
queños signos imperceptibles, ya que ni 

Charlot visto por 
Eve Francis 

Eve Francis ha sido una de 
las actrices más refinadas que ja
más se hayan dado. Nacida en 
Bruselas en 1896 ha trabajado en 
el cine y el teatro, v istiendo sus 
personajes con una singular p ro
piedad, dada su formación inte
lectual y su exquisito gusto. Ib
sen, Marinetti, Claudel, fueron 
representados ~ntre otros- por 

~ esta excepcional actriz. cuya me
jor creación fue la prot3gonista 
de La Anunciación a María, de 
Paul Claudel. Afecta al mundillo 
inquieto de la vanguardia, en los 
años veinte, casó con Louis De
lluc y trabajó para él en el cine, 
asi como para Germaine D ulac 
y Maree) L'Herbier. 

Fruto de su experiencia y de 
sus afanes intelectuales es su li
bro de memorias que publicó en 
1949 bajo el titulo de Temps he
roiques. De él hemos querido en• 
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Abel Canee. tococlo con el céle
bre sombrero de Napoleón, Juega 
a Ser el protagonis1a. 

uno entiende nada de yugoslavo ni el otro 
de francés. 

Roma, 24 diciembre 1959. - Se rueda 
una escena galante. Se trata de fa Gras
siní, famosa cantante de fa época, inter
pretacÚJ por otra cantante, Anna Moffo, 
que no sólo es beUa sino que posee tam
bién ttna buena voz. 

El amante de fa Grassini, el violin'sta 
Roda, se esconde en un armario debido 
a fa Uegada imprevista de Napoleón, pero 
he aquí que el actor se ve en peligro de 
morir casi asfixiado. Después de unos 
ensayos de la escena, un tramoyista ha 
cerrado la puerta del armario, sin CÚJrse 
cuenta de que el actor había quedado 
dentro. S us grifos no nos llegan, ahoga
dos como quedan por el martilleo de los 
otros tramoyistas. Le buscamos por todas 
partes sin poder dar con él. De pronto, 
tengo una idea. Llegamos a tiempo. ya 
que le sacamos del armario medio desva
necido. Dos cafés, tres coñacs, un poco 
de aire y ya está en condiciones de vol
ver ll rodllr. 

tresacar unas Uneas que son un 
testimonio sobre un gran actor 
de cine: Charles Chaplin. ¿Cómo 
vela la actriz; al actor? Veamos 
cómo cuenta <Su» descubrimiento 
de Char!ot, un día en que, por 
azar, se hallaba en un cine, don
de tuvieron que aguantar la pell
cula cómica que no les interesaba 
ver, pero que una tormenta les 
obligó a presenciar, ya que era 
imposible sali r del local: 

Breve. estridente, extraordina
ria, una risa de chiquiflo se oye 
a nuestro lado. Defluc se vuelve 
y ve a un niño de diez años. La 
mirada de Defluc se dirige a fa 
pllntafla y no dejará ya de mirar
la. Me toma la mano y la estre
cha en la suya. 

¡Es el propio Pierrot y su cara 
grotesca quien se esconde tras 
este apasionado de la mímica? ¿O 
es el payaso? . .. Charlof, distrcido, 
se apoya en e/ mostrador para 
ver a fa rubia Mabel. Pone su 

<Termina en la página siguiente) 
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(Viene de lo página anterior) 

codo en una bandeja que se le 
vierte encima. Charlot no hace 
más que frotar cuidadosamente la 
mancha de su chaqueta demasia
do estrecha con la servílleta del' 
camarero, Impávido ante su eno
jo... ¿J!agarf Imposible; su bol
sillo está extraordinarlmente va
cio; él disimula y busca afanosa
mente para dar con la moneda 
que no tiene. El camarero le ame
naza --creo que es Mack Swaln
y Charlot da una vuelta sobre si 
mismo, como si un resorte movie
ra su!l pies, escapa, está a punto 
de derramar un vaso lleno, pero 
recobra milagrosamente su equi
librio porque se encuentra con la 
mirada de M abel fija en la suya; 
recibe de pronto una patada que 
le hace atravesar la vidriera y, 
una vez fuera. recobra Instantá
neamente su dignidad. 

Esta mezcla de fantasia y dig· 
nidad es lo que más me impre
sionó en el primer film que vi de 
Charlot. Cincuenta detalles con 
trucos insospechados, con una in
genua sorpresa ante la malicia del 
destino, su piedad para con Mabel 
recobrada, sus inéditos gestos dis
tintos de los previstos, su humil
dad, su filosofía apabullante, su 
sonrisa infantil, su gracia, su rostro 
maravílloso calan inmediatamente 
en Delluc. El será su primer pro
pagandista en Europa y le dedi
carA un libro y muchos artículos 
antes que cualquier otro de sus 
contemporáneos. l ncluso ha llega~ 
do a compararle con Mo/iére ... ¿Y 
por qué no? 

"BHlLIOTECA DEL 
CINEMA OEL\IIIlO DE 

CARALT" 

donad u n la ciudad por 
su creador 

• 
Ag radecerá toda clase 

de ofertas r donaciones 

• 
Dirigirse por eFcrito a: 

Escuelns Píus, 103 
BARCELONA (17) 

Del "Hamlet" d e Olivie r 
El buen aficionado recuerda 

k propiedad con que se hl~o 
el Hamlet de Laurence OH
vier. El libro The Film Ham~ 

let (n.• 2.436) editado por 
Brenda Cross en 19'18 nos lo 
viene a recordar, ya que en ti 
se reseña puntualmente todo 
eJ proceso de preparación y 
reali~ción del film. Especial 
interés tiene el capitulo que 
Rrrna Roger Furse, disellador 
de los vestuarios, y las mues
tras que da de sus disei'los: por 
ello hemos creído interesante 
reproducir uno de estos dibu
jos :al lado del verdadero ves
tuario que usó el actor a la 
hora de hacer el fllm. 

La Televisión en serio y en b roma 

He aqul una muestra de 
las posibles aplicaciones de 
la Televisión en la ense· 
ñanza. En la Universidad de 
Pensilvania, una pequeña 
cámara situada delante del 
profes, r de Química pro· 
yecta a 24 imágenes por se· 
gundo, ante un auditorio 
numeroso, de forma que los 
estudiantes puedan seguir 
las demostracionss práctí· 
cas de la lección gozando 
de una buena visibilidad. 

tOe ·'Research Fllrn" vol3, 
n. • -4, Ilustrando un articulo 
deL P. GreenhU!l. 

Chl•tes mudos de "Der Fllms 
Kre!s" y del volumen de artesa· 
nia "El dne y el humor". torno 11 . 
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1Jlos sueños ... 
• ctne son 

por Topl 

T ENGO un amigo qu: desde hace poco tiempo va de ca
beza con esto del cine amateur. Bueno, en realidad, 

son varios los amigos míos que se hallan metidos en el be
renjenal del pequeño cine casero, pero éste de quien les 
hablo es distinto. Es más cineísta que los otros, y uno no 
puede dar con él sin que le meta un rollo. Este rollo lo 
mismo puede ser en forma de película proyectada que en 
forma de peroración verbal. Mal por mal, prefiero la pri
mera fórmula, porque puedo echar una sies~ecita durante 
la proyección, mientras que el rollo verbal uno tiene que 
apechugarlo con todas las consecuencias. Pero claro, si uno 
encuentra a su amigo en la calle no hay alternativa posible: 
no puede improvisar una proyección en la vía pública ; una 
peroración sf puede improvisarse. Con la agravante de que, 
en la calle, hay que aguantarla de pie. 

La última vez que me ha tocado escuchar la voz de mi 
amigo el cinefsta, me dijo con mucho apasionamiento que 
todo lo que los historiadores vienen citando como elemen
tos precursores del cine, desde la cueva de Altamira a la lin
terna mágica, no es nada si se compara con el gran y ver
dadero Precursor: el sueño. Mi amigo afirma que el sueño 
del hombre -y también el de la mujer. claro está- es una 
auténtica anticipación natural de lo que había de crear arti
ficialmente el mismo hombre, gracias a su ingenio, para la 
reproducción de la imagen en movimiento. 

El sueño es una reproducción --dice mi amigo-, ya que 
cuanto en él vemos tiene una b~e reaL más o menos d'!for
mada. El sueño es una proyección por cuanto es fugaz e 
inmaterial. Es una proyección, añade, a la que SÍ!mpre 
llegamos tarde, ya que no nos es posible localizar, concre
tar: el comienzo de un sueño y que, como sucede a veces 
en las proyecciones, especialmente en las de cine amateur, 
se rompe en el momento más impensado y, no faltaba más, 
en el más intrigante. 

Como en el cine, hay en el sueño sesiones de estreno 
y sesiones de "reprise". He de confesar que, de momento, 
no entendí el símil; mi mente es tardía. Pero mi amigo me 
lo aclaró : hay temas inéditos en nuestro repertorio onírico, 
y los hay que se reproduceó de vez en cuando, que nos 
hacen pensar: "Este sueño yo lo he visto otra vez". 

La cuestión del color, tan debatida por sesudos varo
nes -que si soñamos en color o que si soñamos en blanco 
y negro- mi amigo la tiene resuelta con un cri~erio muy 
ecléctico : según él, soñamos en color cuando el tema Jo 
requiere. Si en la acción soñada entra necesaria:nente en 
juego un objeto de un determinado color, o una combina
ción de objetos de distintos colores. hay color. Cuando el 
color es indiferente, se sueña en grises. O sea. mejor re
suelto que en el cine, donde a veces el color sobra y a veces 
falta. 

Pero la más original y personal obse-:-vación de mi amigo 
respecto a la similitud de los sueños con el cine, es una que 
se acerca justamente al cine amateur. -Ya n:> tendría que 
tratarse de un cineísta amateur-. Según la conclusión a la 
que ha llegado mi amigo tras muchas exp~riencias y clasi
ficaciones, los sueños pueden dividirse también en Jos tres 
grandes géneros en que se divide el cine amateur: docu-

Protectores de "OTRO CINE" 

Suscripciones de protector 

Don Juan Albert 
Don Carlos Almirall 
Don Antonio Antich 
Don Santiago Arizón 
Don José Arraut 
Ateneo Cultural Manresano 

Don José Badía 
Don Pedro Bonet 
Don Juan Capdevila 
Don De:miro de Caralt 
Don José María Cardona 
Don Educlrdo Cordero 
Don Emilio de la Cuadra 
Film Club Manresa 
Don Enrique Fité 

Don Juan Gil 

Don Arcadio Gili 
Don Joaquín Gomis 
Don José Ibero 
Don Tomás Mallo! 
Don José Mestres 
Don Enrique Moreno 
Don Alberto Mosella 
Don Juan Olivé 
Don Juan Pruna 
Don Luis Pueyo 
Don Enrique Sabaté 
Don Felipe Sagués 

Don Car:os Vallés 
Don José María Vallsmadella 
Don Domingo Vila 
Don Pedro Vila 

Suscriptores a más de un ejemplar 

Don Federico Bennúdez 
Bibliotecas Populares de la Di~ 

putación 
Caja de Pensiones para la 

Vejez y de Ahorros 
Don Delmiro de Caralt 
Casa de la Cultura de Cáceres 
Cine Club Sabadell 
Don Pedro Cosp 
Don José Crespo 
Delegación de Cine Amateur 

del Reus Deportivo 

Foto Batlle 
Foto Garay 
Foto Sáez 
Don Jaime Marimón 
Don Quirico Parés 
Don Gabriel Pérez Ríus 
Don José Luis Pomarón 

Don Juan Pruna 
Don Salvador Rifá 
Don Alfonso Serrahima 

Casas comerciales protectoras (además de las anunciantes) 

Industria Fotoqulmica Na~ 

cional 

Cinematografía Amateur, S. A. 
Germán Ramón Cortés 

Nuestro agradecimlento a todos cuantos, de una u otra forma, 
nos ayudan .. 

m'!ntal, argumento y fantasía. Hay el sueño que reproduce 
escenas de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de 
nuestras costumbres. Hay el sueño que desarrolla un asun
to más o menos dramático, con más o menos intriga, y 
hasta con su "suspense". Y hay el sueño que se ev2de hacia 
las regiones de lo fantástico, de lo irreal, de lo ilógico. 

En fin, que esta vez me pareció no haber perdido del 
todo mi tiempo escuchando el rollo de mi amigo. 
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En "Brlgadoon'. se alcanza In 
e><prcslón dromótlco o través de 
un medio conslderndo ton su· 
perfluo como el •musical• . 

J uan R ipoll 

MINNELLI 
Y EL 

CINE MODERNO 

HACIA EL CINE ESPECTACULO 

p ARA comprender la posición de Vincente Minnelli en 
relación al cine y lo que a él ha aportado, es conve

niente analizar su carrera artística desde antes de su 
incorporación a la dirección cinematográfica, ya que si 
desembocó en el cine fue precisamente gracias a una pro
gresiva asimilación de los distintos medios expresivos 
del género dramático. 

Con el ostudio sobre el reolizo
dor Vincento Minnelli el autor de 
este onsoyo onolizo los coracteris· 
ticos del cinc moderno - impor 
tancio de Jo puesto en esceno dis 
minuyendo la del ~uión, fUJH'ÍOno· 
lidod de todos los elementos que 
concurren en lo obro cinernnto~ró· 
fica, polivolcncio de los géneros, 
juego expresivo del color, P.tc. -
y señola lo distancio o que SP. 
ha llo el cine de hoy con respecto 
ol cinc tradicional. 

En "Un nmcrlcnno en Parls" se 
oprovocho lo lnnucnclo de lo 
plnturu lmprcslonlstu. 

Minnelli es un hombre que se expresa fundamental· 
mente a través del espectáculo; sea éste el «music-hall», 
la danza, la ópera, todos ellos le dan pie para manifestar
se. De ahi que haya llegado al cine, no considerándolo 
como un jalón más, un espectáculo nuevo, sino precisa
mente como un espectáculo completo, no sólo resumen de 
todos los demás, sino el cúmulo de un medio expresivo 
concreto. 

Al hablar del cine como espectáculo no hay que enten-
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Vincente Minnelli , uno 
de los forjadores del 
actual etopo del ctne. 

derlo en el sentido despectivo que corrientemente se ie 
da a l término, s ino en el de que su grandiosidad, sus 
medios expresivos, sus recursos técnicos, le permiten una 
manifes tación total y exhaustiva de una idea dramática, 
idea que puede expresarse de aquella manera que sea 
más eftcaz en relación a su contenido. Es decir, que el 
cine pormi te, gracias a sus múltiples recursos, expresar 
lo que se quiera, pero del modo más exacto, más justo 
que requiera lo que deba ser eJo.l>resado, y no de otra 
manera. Precisando más, podri-, decirse que los otros 
medios de expresión dramática son, hasta cierto punto, 
incompletos y que el cine es el que les aventaja en pleni
tud y eficacia. 

Así, Minnelli ha llegado al cine como meta final de 
un camino jalonado por búsquedas expresivas. Nacido t!n 
Chicago en 1908, sus padres eran artistas: el padre, ita
liano, era director de orquesta y violinista; la madre, 
francesa, actriz. Ambos habían fundado una compañía, 
la «Minnelli Brothers Dramatic and Tent Shows», a la 
que pronto fue incorporado el hijo, quien a los tres años 
de edad hacía ya su primera aparición en escena. Poco a 
poco, Vincente Minnelli se incorpora a la creación artís
tica; primero, es fotógrafo y ayudante de decurac10n de 
teatro, después se especializa en escenografía, hace piu
tura publicitaria y llega, por fin, a ser director teatral v 
de «music-ha ll». Entre su haber cuenta el haber dirigido 
a la famosa cantante Grace Moore y el haber llevado ~ 

~abo la dirección esccn1ca del ballet El amor brujo y ele 
/a revis ta Ziegfield Follies. 

Sus direcciones escénicas se distinguen por su fastuo. 
sidad y por el empico adecuado de los vestuarios y los de
corados, que son diseñados siempre en función del con
jun to y de la expresividad de lo que suceda en el escena
rio. Y cuando en 1942 llega al cine, ve en seguida las 
grandes posibilidades que éste le ofrece, gracias a sus 
fabulosos medios, que han de permitirle la realización 
cabo la dirección escénica del ballet El amor brujo y de 
la revista Ziegfield Follies. 

NECESIDAD DE LA PUESTA EN ESCENA 

Es preciso aclarar, antes de proseguir, que Minnelli 
no ve el cine como una prolongación del tea1ro, como un 
teatro sin escenario, sino que concibe el cine como un 
medio de expresión que permite la realización total de 
cuanto pueda ser imaginado. 

Su primer film, Cabin in the sk~· (1942) contiene ya 
todo el germen de lo que será su futura obra, pero no 
es hasta 1944 cuando logra su primera obra verdadera
mente personal, Meet Me in St. Louis. Minnelli tiene una 
manera propia de hacer cine. Prepara meticulosamente 

la película, trabaja con los guionistas, atiende al ves
tuario, la música, la interpretación y el color, pues cada 
una de esas partes debe estar relacionada con el conjun
to del film, y trata cada nueva película del modo a como 
su tema lo requiera. «Cuando se prepara un film -dice
hay que olvidar que antes se han hecho otros. En el 
momento de su preparación, de la construcción del guión, 
tengo la impresión de ser un amateur». Esta lozanía, este 
renovarse constantemente, dota a sus películas de una 
espontaneidad, de una sinceridad, nada comunes. 

Pero hny algo realmente importante en este realiza
dor, lo que hace que sea uno de los artífices del cine mo
derno. Es su inspiración, su intuición, su necesidad de 
expresarse de una manera estrictamente cinematográ
fica. En cierta ocasión, Fran9ois Truffaut ha declarado 
que «hacer una película es más un problema de talento, 
inteligencia, intuición y sensibilidad, que de técnica ... 
Hay que contar con lo más importante: la inspiración. 
Es la posición moral del realizador lo que determina la 
puesta en escena» {1). Pues bien, el cine de Minnelli res
ponde prec isamente a este postulado. La preparación mi
nuciosa del guión es una tarea previa a la realización de 
la película, pero a la hora de rodar él mismo dice que se 
deja llevar por su intuición. 

Es decir, Minnelli -y con él todo el cine moderno-, 
confiere una enorme importancia a lo que podemos lla
mar «puesta en escena». Usamos esta expresión, en vista 
de que no hay otra equivalente en español, traduciéndola 
del término francés «misse-en-scene», que no se refiere 
sólo a una concepción técnica de la realización, sino más 
bien a la concepción general de la obra, es decir, a aque
llo que tiende a hacer del cine un medio de expresión 
propio, muy lejos de reducirlo a una simple traducción 
visual de un guión previamente escrito en el papel. De 
ahí se infiere que esa "puesta en escena» cinematográfica 
no tenga nada que ver con la simple puesta en escena 
tea tral. 

Minnelli dice que esta puesta en escena es cuestión de 
intuición, o sea, es cuestión de creación cinematográfica 
en vivo, no proveyendo de antemano en un papel e l em
plazamiento de la cámara y de los personajes, sino hacer 
esta composición sobre la marcha, intuyendo aquella ex
presión cinematográfica única que deba dar el exacto 
realce a cada escena. Esta es, ni más ni menos, la tónica 
que siguen los autores del cine moderno (ya, en realidad, 
más «autores» de cine que meros «directores»), como 
Rossellini, Renoir o Truffaut en Europa, o Nicholas Ray, 
Stanley Donen, Joshua Logan, etc., en América. Esto ya 
asegura, áe por sí, que el cine de Minnelli será un cine 
auténtico, no mero trasplante a una pantalla de una con
cepción teatral de las cosas, como podría suponerse por 
su formación. Esta concepción del cine es ¡·ealmente di
fícil de llevar a la práctica, de modo que quien consiga 
hacerlo será realmente un verdadero creador de cine. 

Nótese como esta idea es relativamente reciente y que 
está en franca contraposición al cine analítico y de 
«guión de hierro» que preconizara el cine clásico ruso. En 
realidad, es un producto lógico de la evolución del len
guaje cinematográfico y de sus conquistas técnicas -pro
fundidad de campo, grandes formatos, montaje inte rno, 
etcétera-, a l que seguramente hubiera llegado, de haber 
vivido, el propio Eisenstein. Es curioso comprobar cómo 
este tipo de cine, radicalmente opuesto al clásico, puede 
llegar a ser más «cinematográfico» que éste. 

(1) DOCUMENTOS CINEMA'fOGRAFICOS, n.o 5. Barcelona, 
octubre de 1960. 
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·MI desconfiada espo~o • es uno de las melores 
comedias cinematográficas de los últimos ai\os. 

¿CENEROS O PELICULAS? 

Mi nnelli es un hombre polifacético que gusta de tratar 
distintos temas en sus películas, de modo que se hace 
difícil encasillarle dentro de una tónica definitiva. «Lo 
que me interesa -dice-, es hacer un nuevo film que no 
se parezca a ninguno de los anteriores. No tengo prefe
rencias: basta que el tema me interese»; le gusta, pues, 
cambiar de tema y de género, ya que, añade, la especiali· 
zación siempre es molesta. 

De ahí viene que la obra de Minnelli sea múltiple y 
que no podamos definirle como cultivador de tal o cual 
género. Sin embargo, a título meramente didáctico, po
demos establecer tres grandes grupos en Jos que clasifi
car su producción. Limitándonos, por la misma razón, a 
las películas suyas presentadas en España, podemos ver 
cómo ha cultivado el drama eri Cautivos aet mal (1952) 
o Como un torrente (1959); la comedia, en El padre de la 
novia, El padre es abuelo (1950), Mi desconfiada espo
sa (1956) o Mamá nos complica la vida (1958); la revista 
musical en Un americano en París (1950), Brigadoon 
(1954) o Gigi (1957). 

En todas ellas ha dejado constancia de su tempera
mento va sea en el análisis de las pasiones hwnanas, en 
la pin;u~a frívola de unas costumbres o en la pura fanta
sía. Esto nos lleva, otra vez, a poner de manifiesto otra 
característica del cine moderno. 

Esta es la de que ha sido prácticamente rebasada la 
división tradicional en «géneros», y se han mezclado unos 
y otros. Antes, por ejemplo, se concebía el «western• 
como una simple película de acción, mientras que ahora 
se interfieren en él motivos sicológicos que parecían pa
trimonio del drama. Minnelli ha llevado esta polivalencia 
de los géneros a su última expresión, sobre todo al ex
presar motivos dramáticos a través de un medio tan 
aparentemente incapaz de ello como la danza, según po
dremos analizar más adelante. 

De todo ello se deriva una afirmación, que ya a estas 
alturas puede darse como cierta: la de que no existen 
géneros, sino películas. Con ello, la individualización del 
análisis cinematográfico puede llevarse a sus últimas 
consecuencias. 

EL COLOR, MEDIO DE EXPRESION 

Pero antes, bueno será analizar algunas directrices de 
Vincente Minnelli. Como cineas,a moderno, Minnelli no 
ha tenido ningún reparo en incorporar a su obra los úl
timos adelantos del cine, en especial la pantalla ancha y 
el color. 

A menudo se viene pensando en el color como un 
aditamento puramente decorativo o espectacular, del 
mismo modo como durante tanto tiempo se ha creído 
que el sonido era un simple complemento de la imagen. 
Pero, en realidad, del mismo modo que la fusión de ima
gen y sonido ha dado origen a un lenguaje audio-visual 
característico y distinto al meramente visual, así tam
bién debe el color incorporarse a la esencia del film y 
crear un nuevo lenguaje, fundamentalmente distinto al 
del blanco y negro. 

En este aspecto, Minnelli es un artífice de su empleo. 
El color -como luego hará con la danza- es incorpora· 
do a la expresión total del film, de modo que la película 
sin él, no sería la misma película pero en blanco y negro, 
sino otra película completamente distinta. 

Su formación artística y cultural, su misma ascenden
cia familiar, han hecho que Minnelli supiera incorporar 
la cultura europea al espectáculo americano, y conseguir 
con ello una brillantez inigualable. Veamos, aunque sea 
brevemente, algunos efectos expresivos que ha logrado 
con el empleo del color. 

En Un americano en París es de notar la incorpora
ción de las tendencias impresionistas de Duf)', Renoir y 
Rousseau, que dan a ciertos pasajes del film un encanto 
singular. En Brigadoon, el coloridc del vestuario, del 
paisaje y de los escenarios, es una orgía de luz que tra
duce la alegría, la inocencia y la felicidad de aquellos se
res que se han sustraído al paso del tiempo; Minnelli ha 
reconocido su inspiración en los pintores holandeses y 
en Jos paisajistas románticos ingleses y, debiendo renun
ciar a sus deseos de rodar los exteriores en Escocia 
-dado a que en la estación en que fue hecha la película 
las condiciones atmosféricas escocesas no permitían el 
rodaje-, logró en los propios estudios un clima, un am
biente, plenamente convincentes. En Lust for life (1955), 

· Como un torrente• pru"ba que son 
válidos puro el dromo los recursos 
que pareclnn propio• de la comedia. 
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trató de traducir en la pantalla los colores violentos de 
Van Gogh. En Mi descollfiada esposa hay unos efectos 
de color muy expresivos, por ejemplo después de la no
che de juerga, cuando a la mañana siguiente el protago
nista lo ve LOdo en rojo; o en la escena en que la esposa 
rompe el retrato de la que cree su rival y los trozos del 
mismo adquieren unos tintes en sepia alucinantes. En 
Gigl, en fin, son de notar las ambientaciones en rojo del 
interior de la casa de la protagonista o las otras de uChez 
Maxim's». 

A fin de lograr el máximo rendimiento técnico, para 
dotar al color de la expresividad necesaria en cada caso, 
Minnelli reconoce la importancia capital que tiene en sus 
films el operador, al que elige cuidadosamente. Tanto 
más cuanto que el problema del color lo enfoca de un 
modo distinto en cada nueva película suya y lo matiza 
en función del decorado y del vestuario, que nunca po
drán ser arbitrarios ni escapar al conjunto de cualidades 
que deben reunir para lograr la emoción apetecida. 

POSIBILIDADES DRAMATICAS DEL «MUSICAL>> 

Otra de las aportaciones de Minnelli al cine es la ya 
citada de incorporar la danza como medio de expresión 
dramática. En este aspecto, el nombre de Minnelli puede 
unir:;e a los de Michael Kidd, Stanley Donen o Gene 
Kelly, quienes han trabajado también en este sentido. 

En el cine tradicional, la aparición de la danza no 
era más que un verdadero •inserto», un cnúmero:o que se 
intercalaba entre la acción dramática. Este era el con
cepto que de la danza podrían tener, por ejemplo, un 
Ernts Lubitsch, un Norman Z. MacLeod y, desde luego, 
el público cinematográfico que aplaudía sus obras. Pero 
una de las corrientes más notables del cine moderno es 
precisamente una nueva concepción del ballet, entendido 
no ya como elemento decorativo o secundario, sino como 
verdadero ingrediente argumental. 

En el fondo, lo que ocurre es que en el cine moderno 
todo tiende a ser funcional. Ni el lenguaje mismo puede 
ser arbitrario y, por extensión, todo lo demás debe estar 
referido a lo que se quiera expresar. La unidad de forma 
y fondo, al fin y al cabo, tiende a la misma finalidad. 
Cuando André Bazin dijo que «nada puede expresarse sin 
que tenga la forma que le es necesaria», o cuando Jean 
D'Yvoire afirma que <da belleza no reside en el argumen-

Este año vamos 
a Francia; 

no a Polonia 

He aquí la nota oficial recibida de la cUNICA>: 

El Comité de la UN/CA. reunido en Amberes del 17 al 19 
de febrero, ha sido informado y se ve obligado a dar a conocer 
que el próximo Congreso no podrá celebrarse en Varsovia. 

E studiada la situación, el Comité ha decidido confiar, una 
vez más. al señor André lngé. Vice-Presidente de la UN/CA. 
la organización del XX Congreso. 

Los actos serán llevados a cabo por el doctor Rolf Psul 
Benner, Presidente del Cine Club del Alto Rhin, que radica en 
Mulhouse. 

Se celebrarán el Concurso y el Congreso de la UN/CA 1961 

to, sino en su transformación por el estilo», no hacen 
sino corroborar este principio, que asegura la fidelidad 
de la transcripción cinematográfica al tema que trata 
de expresar. 

Pues bien, atendiendo a esto, también la danza, cuan
do se incorpora a una película, debe responder a una ne
cesidad expresiva. Minnelli así lo ha comprendido y no 
ha vacilado en resolver ias situaciones clave de sus pelí
culas a través del ballet. El punto álgido de Brigadoon, 
por ejemplo -la persecución en el bosque del fugitivo 
que va a destruir el encantamiento del pueblo-, ha sido 
tratado de esta forma, dando origen a uno de los mo
mentos antológicos de la historia del cine; es un ballet 
desenfrenado, tremendamente expresivo, que permite un 
ritmo en «crescendo» que difícilmente se hubiera logrado 
de otro modo. Igualmente la persecución final de la mu
chacha de vida fácil de Como un torrente por su novio 
despechado, está tratada en forma de ballet estilizado, 
dentro del ambiente alucinante de un parque de atrac
ciones, Jo que confiere a la acción un dramatismo más 
intenso. 

Pero no sólo sirve el ballet para hacer viables las si
tuaciones decisivamente trágicas, ya que otras de mar
cada comicidad hallan en él su punto justo. Recordemcs, 
por ejemplo, el juego de entradas y salidas por los salo
nes de baile del matrimonio que vigila a su hija en Mamá 
nos complica la vida o, sobre todo, la escena final de Mi 
desconfiada esposa, en la que una terrible lucha contra 
uno~ gangsters es resuelta a través de un ballet, que es 
un prodigio de color y movimiento. 

Ante esto, es preciso revisar los juicios críticos al uso 
y reconocer como elementos realmente expresivos a es
tos que hasta ahora eran considerados despectivamente 
como accesorios para films intrascendentes. Hubo un 
tiempo en que se creyó que los dramas exigían el blanco 
y negro, y que el color se debía reservar a la comedia de 
espectáculo. Superado esto, viene la hora de reconocer 
que, puesto que en el fondo los géneros no existen, el 
drama puede ser también expresado no sólo por el color, 
sino también por la danza, por el «Scope» y por cuantas 
innovaciones vaya trayendo consigo la natural evolución 
del arte cinematográfico. En este sentido, el cine de Min
nelli puede ser considerado, pues, como un verdadero 
ejemplo demostrativo de la validez de tal afirmación. 

e" Mulhouse (Haut-Rhin), FRANCIA. del 24 al 31 de agosto 
de 1961. 

Nuestro comentario: Aunque varios paises se han ofrecido 
para encargarse de tal substitución, es lógica la decisión del 
Comité por cuanto en el Congreso de Evian-les-Bains (1960) 
se ofrecieron para la organización del de 1951 Francia y Po
lonia solamente, y aquéiJa debe ser, aut::>máticamente, la que 
cubra la renuncia de Polonia. 

¡Atención, coleccionistas de 
OTRO CINEI 

Este número 48 dcbl'ría cerra r e l 4.0 volumen (de 12 
núms. cndn uno) pero bnbiendo conseguido la aparición 
regular cuelo dos meses, cerrnremos el presente tomo 
en e l n. 0 51 (noviembre-diciembre) y asi, u partir d" 
1962, cada tomo de 12 números coincidirá con un pe
r íodo de dos uños naturales, lo cual facili tará la cosulta. 
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APUNTES SOBRE 

lenguo¡e (inemotogróflco 

VIl - El montaje 
2) El montaje como recurso de expresión 

E L montaje no es sólo un recurso técnico que permite hacer 
de unos tro:z:os sueltos de celuloide una pe:ícula de un 

metraje determinado, sino que su función es expresiva y gracias 
2 él se consigue la singularidad de la película, es decir, que una 
película sea aquella que precisamente es y no otra. 

El montaje fue supervalorado por los teóricos clásicos del 
cine, hasta el punto que Pudovkin sentó su teoría sobre la idea 
de que ce! montaje es la base estética del film». Hoy nos vamos 
a referir al montaje precisamente como recurso de expres:ón, 
antes de abordar en la lección siguiente las premisas indispen
sables para su correcto uso técnico. 

En primer lugar, gracias al montaje pueden crearse deter
minadas emociones uniendo dos o más fotogramas completamente 
distintos entre sí, pero que al situarlos uno junto a otro actúan 
a modo de «asociación de ideas» para la mente del espectador. En 
cualquier película podemos ver a un personaje contemplando, por 
ejemplo, un monumento; si en el fotograma siguiente aparece un 
monumento, «sabremos» que era aquel que el personaje mí
raba. Pero para hacer eso, no hace falta que el personaje mire 

realmente el monumento, sino que mire simplemente hacia la di
rección que se le indique. Es decir, al rodar esta escena no es 
necesario poner al personaje frente al monumento, ni siquiera 
que el actor se traslade al parque, a la ciudad o al país donde 
existe tal monumento. sino que eso son dos tornas que se hacen 
completamente por separado y que luego se juntan en el montaje 
dando la impresión de que están el uno frente al otro. 

Un director ruso, Leon Kulechov, hizo en 1921 un experi
mento curioso, que ha quedado como ejemp!o clásico de lo que 
se puede conseguir en el montaje. Se trataba de unir un primer 
plano, en si inexpresivo, del actor lván Mosjukin con otros tres 
fotogramas repr('Sentando cada uno de ellos: 

a) Un p lato con comida. 
b) Un hombre muerto. 
e) Una mujer recostada. 

de forma que al unir cada primer plano del actor con cada uno 
de esos fotogramas, el espectador juzgaba que cada ve:z: el actor 
expresaba uno de esos tres sentimientos tan distintos: 

a) Hambre. 
b) Dolor. 
e) Deseo. 

cuando en realidad su expresión era indiferente y siempre la 
misma. 

Reproducimos los famosos fotogramas, citados en todos los 
líbros de cine, pero jamás mostrados tal cual son. 

Por este mi~mo sistema, lograba también Kulechov lo que dio 
en llamar «geografía ideal»: por medio del montaje mostraba 
unas escaleras tornadas en un sitio y un hombre que descendla 
por ellas, mientras otro hombre -tomado en otro sitio d 'sfnto
cru:z:aba a su ve:z: una calle, hasta que ambos se encontraban ante 
una puerta, tomada en un tercer lugar. La sensación de conti
nuidad era perfecta, gracias precisamente a la intervención del 
montaje. 

fl experimento de Kulechov. tan leido 
pero nuuca visto. 

Otra cuestión importante es la del orden en que sean mon
tadas las escenas. Renato May cita este proceso: 

a ) Hombre que ríe. 
Pistola que le apunta. 
Hombre serio. 

b) Hombre serio. 
Pisto!a que le apunta. 
Hombre que ríe. 

Es natural que según sea el orden en que se monten los tres 
planos, el resultado de la escena será distinto. En el primer caso 
expresará una actitud temerosa: el hombre que ríe, al verse 
apuntado por un arma, se pondrá serio; mientras que en el se~ 

gundo la actitud seria distinta, de valor o desprecio a la muerte: 
un hombre que está serio, normal, se ve apuntad:> y se echa a reir. 

Otro efecto que corresponde obtener con el montaje es el 
transcurso ideal del tiempo y de los saltos en el espacio. En 
cine no es preciso, por ejemplo, ver a un personaje hacer mi
nuto a minuto toda su labor de un dia. Bastará que veamos 
cómo se levanta y cómo se acuesta, en dos fotogramas segui
dos, para comprender que entre uno y otro ha transcurrido todo 
un día. Igualmente, en lo que se refiere al espacio, será suficiente 
ver la estatua de la Libertad y al personaje en un barco, y acto 
seguido la torre Eiffel. para que sepamos que dicho personaje 
salió de América en el primer fotograma y en el segundo llegó 
a París, y que entre uno y otro han transcurrido varios dias. 
A este efecto de silenciar lo que realmente ocurre pero no inte
resa mostrar se le llama elipsis. 
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Otro tipo de elipsis se logra expresando una acción por un 
fotograma distinto. pero que suscita una idea aná'oga. Por ejcm~ 
plo, Pudovkin expresó la idea del vigor de una manifestación 
huelgu.ística no por medio de la manifestación auténtica, sino 
presentando un rio helado que en primavera se deshelaba y 
corrla presuroso por su cauce. Esto podría ser considerado como 

el equivalente de la metáfora literaria. 
Todo esto ha dado lugar a que, en el cine clásico, se hicieran 

mil y una combinaciones de montaje que luego fue prec'so codi~ 

llcar a través de una serie de tab~as que cada teórico hizo a su 
modo y que, por lo mismo, dificultan la comprensión. 

Eisenstein, Kulechov, Timoschenko y Spottiswoode, princi~ 

palmente. se dedicaron a esta labor, pero ahora resultaría de 
todo punto imposible referirse a ello, ya que por una parte el 
cine ha evolucionado mucho de entonces para acá, y por otra 
parte no resultarla nada didáctico enzarzarse en estas averigua~ 

ciones. 
Lo que si resultará interesante será, sin duda, hacer un resu~ 

men lo más racional posible de todas esas tablas y acop'arlas a 
su inmediato uso práctico. Atendiendo a ello podemos dividirlas 
en tres apartados: 

A.-EN CUANTO AL RITMO 

Según sea el ritmo métrico de montaje, puede lograrse un 

ritmo emocional com!spondiente: 
l.- Planos de poca duración: ritmo rápido (por ejemplo: 

Sólo ante el peligro). 
2.- Planos de larga duración: ritmo lento (por ejemplo: 

Las vacaciones de M. Hulot). 

B.- EN CUANTO AL CONCEPTO 

Combinando p'anos en analogía o en contraste pueden obte~ 
nerse efectos distintos. Esto puede hacerse tanto rellr:éndolo a la 
forma (el contenido fisico del fotograma) como al contenido o 
fondo ideológico de cada uno (lo que el fotograma representa). 
De ahí que la combinación pueda ser múltiple o confusa, pero 
con el siguiente cuadro puede entenderse perfectamente: 

1 

2 

3 

4 

FORMA 

Ana logia 

Contraste 

Analogla 

Contraste 

CONTENIDO 

Analogla 

Contraste 

Contraste 

Analogla 

Para ilustrarlo con ejemplos, podemos suponer uno en cada 
caso: 
l. - Fuego en una chimenea. -Fuego en una cabaña del bos~ 

que: Forma análoga (fuego) y contenido análogo (ca:or 
de la lumbre). 

2. - Un hombre grueso y orondo. -Un hombre flaco y desa~ 
trado: Forma en contraste (físico opuesto) y contenido en 
contraste (opulencia y miseria). 

3.- Unas montañas.- Un rascacielos: Forma análoga (altura, 
monumentalidad) y contenido en contraste (naturaleza y 
ciudad). 

4.- Una mujer fatal.- Una tigresa: Forma en contraste (ser 
humano y llera) y contenido aná:ogo (astucia, celos, fie~ 
reza). 

C.- EN CUANTO A LA RELACION TEMPORAL 

Según sea tratado el desarrollo y transcurso del tiempo, pue~ 
de darse Jo siguiente: 

l.- Orden sucesivo normal: a un acontecimiento le sucede el 
inmediatamente sucesivo. 

2.- Orden retroactivo: los acontecimientos son contados en 
pretérito por medio del <.llasb-back». Un ejemp!o reciente 
puede ser El sargento negro, de John Ford. 

3.- Orden paralelo: dos o más acontecimientos son contados a 
la vez, alternando unos y otros. Procedimiento puesto en 
boga por David W. Griffíth y segu:do ·luego en gran ma~ 
yoria de pelicu'as del oeste para expresar simultáneamente 
las acciones del «bueno:. y el <malo». Pro::edimiento here~ 
dado de la novelística clásica, sobre todo de Dickens. 

Y con estas ideas puede pasarse ya a estudiar Jos principios 
técnicos del montaje, que será el tema de la próxima lección. 

CUESTIONARIO 
1 - Exp1esar un hech:> cualquiera en tres fases que den cuenta 

de él, en otros tantos gráficos. 
2 - Expresar, por medio de grábcos, dos hechos contradictorios 

con los mismos fotogramas, de modo que la contradicción 
estribe sólo en el orden del montaje. 

3 - Citor olgún ejemplo actual de elipsis, por substitución de un 
hecho por otro que lo represente por analogla o metáfora. 

4 - Ejemplo Imaginario de analogia de forma y contraste de con
tenido. 

5 - Ejemplo actual de ·flash·back•. 

Los suscriptores pueden enviar por correo a esta 
Redacción los ejercicios precedentes. Igual pueden 
hacer los no suscriptores acompañando c<trtlflcado 
que les acredite como socios de un Cineclub. entidad 
cultural o alumnos de un centro de e nseñanza sus
critos a OTRO CINE. o como lectores de una Biblioteca 
Pública también suscrita. Al f-Inalizar las lecciones 
se adjudicarán premios. Los eierclcios se irán de
volviendo por correo corregidos, no haciéndose 
públicas las soluciones en la revista hasta termina-

d;:, el cursillo. 

JULIO CASTELLS 
ffRl AN DINA, 20 
ffL~FONO 3107 39 

IARCELONA 
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Izquierda: 

·Anna la bonne• , de Harry Kumel IBé gical 
•Le marchand de bonheur•, de Georges Salomon (Suiza) 
• Une parisienne dans le desert•. de Jea o Suyeux <Francia) 

Derecho: 

•L'uomo in frack·, de Nino Giansirocusa (Italia) 
•Niños se ne boji•, de lean Beran <Checoslovaquia) 



José Torrella 

El «Ciudad de Barcelona 1960» 
o 

Un resultado 4 a 2 
p UES, sí. El Premio de Cine «Ciudad de Barcelona ha 

dado, este año, más que nunca, extenso motivo de 
discusión. No en su «Grupo Profesionales», que quizá por 
tratarse de obras ya conocidas y sancionadas de antema
no por crítica y público, carece de intriga - y, además, 
porque la participación es tan reducida y homogénea que 
no ofrece problemas-, sino en su grupo denominado de 
«aficionados», que es donde pueden surgir auténticas sor
presas y donde el Jurado se encuentra con dj}emas no 
menos auténticos al tener que discernir entre intenciones 
y procedimientos tan diversos. 

En el «grupo profesionales» todo el mundo habrá es
tado de acuerdo, creo, en el premio dado a ALTAS VA
RIEDADES, de Revira Beleta, y en la mención de póstu
mo homenaje al productor y realizador José M. Argemí, 
fallecido poco antes del Premio, por su ambiciosa obra 
GAUDI. 

En el «grupo aficionados» el premio fue adjudicado a 
Juan Olivé por su PERFIL DEL PARQUE ZOOLOGICO 
DE BARCELONA. Ya Olivé había luchado dos veces por 
este galardón: en 1957 con «Caballos en la ciudad», que 
fue desbancado por «Fuentes de Barcelona», de Enrique 
Fité; y en 1958 con «Jardín Zoológico de Barcelona•, des
bancado por «Mi ciudad», de Sáenz Guerrero. Esta ter
cera vez, con PERFIL DEL PARQUE ZOOLOGICO DE 
BARCELONA, ha visto colmada su tenaz aspiración. 
Ahora bien; ¿es mejor que sus dos anteriores, la película 
que Olivé presentó en esta última convocatoria del «Ciu
dad de Barcelona»? ¡Oh ,azarosa relatividad de los pre
mios! Cabe admitir, ayudados por la perspectiva del 
tiempo, que la primera vez casi podía haberle sido adju
dicado igual el premio a «Fuentes de Barcelona» que a 
«Caballos en la ciudad»; pues contra la inferioridad que 
supusiese para ésta la madurez técnica y artística de su 
contrincante, existía en aquélla una sensible monotonía 
temática. La segunda vez, es innegable que «Mi ciudad» 
superaba a «Jard!n Zoológico de Barcelona» en sentido 
cinematográfico, pero, en compensación, ésta poseía unos 
valores didácticos y un interés como documento - aparte 
su corrección fotográfica y su magnifico color- que mo
vieron al Jurado a no dejar automáticamente situada la 
película como finalista por simple comparación numé
rica de votos, sino adjudicándole por voluntad unánime 
el honor de un premio gemelo hipotético (l ). 

Teniendo en cuenta tales antecedentes, resulta ma
yormente agradable que, gracias a las cir~unstancias da
das en este último año, Olivé haya visto por fin recom
pensados sus meritorios esfuerzos. Justamente se trata 
de un tema reiterado --el Zoo barcelonés- aunque ofre
ciendo de él una síntesis ágil, amena, de tipo periodís
tico y bellamente sugestiva, en lugar del conocimiento 
exhaustivo y ordenado que se propus0 dar con su obra 
anterior. ¿Cuál de las dos es mejor? Depende del prisma 
bajo el cual se juzguen. 

DoA fotogromos del 
film distinguido con 
el Premio 1Crupo 
aficionados). 

PERFIL DEL 
PAliQUE ZOOLÓ· 
CICO DE 
BARCELONA. 

de Juon 
Olivé Vagué. 

Donde no hay duda, se esté o no conforme con la 
película, es en Jos valores sorprendentes de hombre de 
cine, en el doble aspecto de arte y de oficio -se trata de 
tm ayudante de dirección en el cine profesional- revela
dos por el joven Juan Gabriel Tharrats con su film UN 
VIERNES SANTO, que restó dos votos al de Olivé. 

Resulta curioso experimentar como Tharrats vacía las 
últimas tendencias del cine francés, las de la «nouvelle 
vague» -en cuan lo al tono de su obra- en un molde 
clásico del cine mudo: la técnica eisensteniana del mon
taje; procedimiento en buena parte motivado por la au
sencia de diálogo. Así somete al contraste del montaje 
paralelo la visión de las viejas calles barcelonesas en la 
jornada dramáticamente piadosa del Viernes Santo y 
la del rompeolas con el excedente humano vacío de reli
giosidad. Dos jóvenes parejas centran la acción en esa 
estampa áe indiferencia espiritual que va cobrando tin· 
tes de fuerte sensualismo y haciendo más hiriente el 
contraste con el fervor de los actos religiosos, hasta 
el punto de que el fondo de música dislocada perma
nece fijo y deja de subordinarse al montaje alterno de 
la 1magen, ensordeciendo el ambiente litúrgico. La m
tención expresiva del autor creo aparece clara y má~ 
aún C'uando, habiendo ya sugerido antes la incerti· 
dumbre moral de la protagonista, describe después acre
mente el sentido de vacío y de culpa - base de una po
sible redención- que se apodera de la joven e incluso de 
su acompañante, unido al cuadro de soledad del rompe
olas al atardecer, mientras en la ciudad las manifesta
ciones de fe continúan en intensa vigencia. Si bien el ci
neísta, combatiendo en dos frentes cuando lo juzga opor-

16 - 366 

. . 



• 1 

. . 

De ·Un Viernes Santo•. el film de J. Cabtlel Tha· 
rrats que restó dos votos al prendado y que está 
levantando por doquier tan apasionados elogiol 
como censuras. 

tuno, parece marcar también cierta curva desviatoria del 
f.!rvor auténtico en unas rápidas QOtas de mera visuali
zación externa que él acentúa con una música muy sig
nificativa. Bastante fuerte todo ello, audaz, pero muy 
dentro de la realidad de nuestro tiempo y adscrito a ese 
cine-testimonio que parece imponerse, y no sin que pueda 
dejar de reprochársele una innecesaria extremosidad rea
lista en la pintura erótica. Concretamente, hay uno o dos 
planos que merecen nuestra firme repulsa y sin los cua
les no dejaría de entenderse lo que sólo quedaría suge
rido. 

El reconocimiento de los valores de UN VIERNES 
SANTO no nos impide comprender la posición de los cua
tro jurados que dieron su voto a PERFIL DEL PARQUE 
ZOOLOGICO DE BARCELONA, por el que fueron tan 
duramente criticados. Aún suponiendo que hubiesen con
siderado superior como pel:cula UN VIERNES SANTO 
- lo cual desconocemos- hay que pensar en la respon
sabilidad moral que podría incumbirles al otorgarle un 
premio que ostenta el escudo de la Corporación munici· 
pal barcelonesa. Esto aparte de la dificultad de juicio 
comparativo que puede suponer la coexistencia de géne
ros tan dispares. Y, a lo mejor, cabe también que alguno 
o algunos de los jurados -cineístas amateurs ellos-, su-

maran a los motivos de su voto el no poder admitir en 
pura ortodoxia a Tharrats como «aficionado». Que esta 
es otra cuestión planteada por el premio. 

(1) Honor que, no sabemos por qué razones de burocracia mu· 
nícipal, fue síll'nciado al proclamar los premios, co11 el subsiguiente 
sílnrcio de la prensa. contraviniendo así el acuerdo 'inánime. del 
Jurado y habiéndose incluso negado al autor de este artrculo, mrem· 
bro del Jurado aquel a1io, una copia del acta solicitada por instancia. 
De modo que. a 110 ser por OTRO CINE, el tal acuerdo no lru· 
biera tenido mds eficacia que la de permanecn archivado con el 
acta . 

¡ATENCIÓN, AFICIONADO 1 
Sonocine aparecerá próximamente 

en el mercado nocional 

Industrias del Sonido R. B. S. se complace en anticipar a los aficio

nados a la cinematografía amateur. sus múltiples ventajas y principales características 

e SONOCINE CONVERTIRA SU PROYECTOR MUDO EN SONORO 

e SONOCINE registra magnéticamente sobre pisttt en el mismo film 

e SONOCINE permite la mezcla de dos canales micro y fono 

e SONOCINE dispone de TRIK-TASTE al 70 °/o de borrado 

e SONOCINE faculta su uso como amplificador para ensayos de doblaje 

e SONOCINE permite la superposición del diálogo sobre fondo musical. 

e SONOCI.\IE reproducirá sus grabaciones con fidelidad y potencia 

e SONOCINE efectúa el 100 °/0 de borrado en caso de error 

e SONOCINE, FINALMENTE. ALEGRARÁ SUS VELADAS VIENDO Y 
ESCUCHANDO SUS FILMACIO NES 

Po ro info rmes y solicitudes di rigirse o: 

INDUSTRIAS DEL SONIDO R. B. S. - Bonshoms, 23 BARCELONA - l4 
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PAN CINOR 30 
10 a 30mm 

• Del gran-angular al teleobje
tivo ... 

• Todos los efectos de traslación ... 
(travelling ). 

• Encuadres rigurosamente pre
cisos. 

• Sistema óptico, luminoso y cien
tíficamente corregido. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 
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NoMBi\Es· ~uEyos · 
. DEJ-·CiNE·AMATlU~ 

LUIS RIPOLL QUEROL.-Pro
bablemente se trata del benjamín de 
nuestro cine amateur, puesto que 
cuenta solamente diecisiete años. (Na
ció en Reus, donde reside, el 4 de 
noviembre de 1943). Es estudiante 
y siente afición, además del cine ama
teur, por la fotografía {con la que 
lleva ganados varios prem:os desde 
los 10 años), la música, pintura, di
bujo, filatelia y mecánica. Filma des
de los quince años en 8 mm. y géne
ro argumento. Su Bamante filmogra

fiil consta de «Cita a las 8», «Mi primera danza» y «La Feria y 
yo» (segundo premio en el Concurso Feria de Muestras de Reus 
y también segundo premio como film de psicología juvenil en la 
Competición de Estimulo del C. E. C.). Pertenece a la Delega
ción de Cine del Reus Deporlivo. Sus proyectos son muy 
amplios. como corresponde a su juventud. 

ALBERTO WINTERHALDER. 
-Reside en Barcelona ded:cado a 
la representación de productos quí
micos. Nació en Lérida el año 1916. 
Su actividad cineística es muy re
ciente (octubre-noviembre 1960); en 
realidad, se considera él mismo to
davía no iniciado y dice que le gus
taría realizar un cine poético. Sus 
primeros metros constituyen el film 
«Bronce y piedra» que él mismo juz
ga ma!ogrado por no ajustarse a un 
pequeño guión y por haberlo alar

gado forzadamente creyendo que la duración mínima para con
curso era de veinte minutos. Ingresó en la Sección de Cinema 
Amateur del Centro Excursionista de Cataluña proponiéndose 
seguir filmando, pero a la vez cuidando de veras la confección 
de sus películas. 

ANTONIO ROIG FORN.-Na
cido en Barcelona el año 1918, re
side en Málaga, donde ejerce de con
table en varias sociedades. Cultiva 
el cine amateur desde 1952, prim.ero 
en 9'5 mm. y luego en 8. Toda su 
filmografía está ocupada por Blms de 
viajes y excursiones y se propone re
visarla, procediendo a su sonoriza
ción y ampliando aquellos rollo.s cu
yos temas tengan todavla algunas 
lagunas. Entre sus proyectos figura 
el de un largo documental sobre la 

Costa del Sol y otro que recoja en secuencias yuxtapuestas vi
siones de la Málaga antigua contrastadas con su estado actual, 
siguiendo el guión la historia cronológica de la ciudad y su 
desenvolvimiento. Pertenece a la Sociedad Excursionista de 
Málllga y a la Sección de Cine Amateur del Club de Prensa. 

JOAQUIN ESTRADA SERDA. 
-Veinticuatro años de edad y estu
diante de medicina. Natural y resi
dente en Vicb, donde estrenó una 
obra teatral en 1958. Se trata, pues, 
de un entusiasta del arte de Talla. en 
el que interviene como autor y como 
actor, lo que no impide que desde el 
pasado verano coquetee también con 
el cine. Ha realizado la pellcula en 
8 mm. <Mendrugo de pan». Este pró
ximo verano piensa realizar otra pe
llcula, puesto que solamente dispone 

del periodo de vacaciones para hacerlo. Su género preferido 
es el tragicómico. 

JOSE CALA PINA.- Nace en 
Sevilla el año 1916 y ejerce de abo
gado en Huelva. Aunque con cáma
ra de 9'5 había filmado algunas co
sitas de tipo familiar, considera Ini
ciada su actividad cinelstlca amateur 
en el año 1959 y en el formato 8 mm. 
Es autor de la película de argumen
to «Ley de conciencia», presentada 
en los certámenes de Huelva y de 
Cáceres y del documental en color 
cGibraleón», premiado en Huelva. Al 
facilitar estas notas está trabajando 

en dos pellculas de argumento: <La mejor jugada», de tipo hu
morístico, y <Amanecer rojo», dramática. Pertenece al Cine 
Club de Húelva y practica también la radioemisión amateur y 
la navegación deportiva. 

JUAN IRIARTE mARZ. -
Cuando este número salga a la lu:~: 
púb:ica, el nuevo cinelsta contará 
exactamente veinticinco años. Es 
natural de Barcelona, donde ejerce 
la profesión de fotógrafo, y a sus 
aficiones de dibujo y pintura añadió 
recientemente la de cine amateur. 
Pertenece a la Agrupación Fotográ
fica de Cataluña. Su primer film es 
«La guitarra», (argumento), mencio
nado en la Competición de Estimulo 
última. Ha terminado c:Pan (faota

sla) y prepara el rodaje de un film de argumento y uno de 
fantasía sobre un ballet. 

- Veo que lo tomas muy en serio eso de ser cazador de 
imágenes. 
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EN CINEMATIICRAFIA CADA MILIMETRO TIENE SU VALOR ... 

IMAGEN 16 mm. 

IMAGEN 9'5 mm. 

IMAGEN Bmm. 

antes de elegir 
su formato, 
recuerde que ... 

La IMAGEN de 8 mm. de dimensiones 4'40x3'30 mm. proyectada sobre una pantalla de 1'20 m. de 

base es aumentada 74.376 VECES. 

La IMA.GEN de Í 6 mm. de dimensiones 9'6 5x7'21 mm. proyectada sobre una pantalla de la misma 

base, es aumentada 15.462 VECES. 

La IMAGEN de 9'5 mm. de dimensiones 8'20x6'1 5 mm. proyectada sobre una pantalla de la misma 

base, es aumentada 21.415 VECES. 

ESTAS CIFRAS DEM U E STRAN CLARAMENTE QUE EL RENDIM IENT O 

DEL FORMATO 9'5 mm. ES MUY SIMILAR AL DE 16 mm. 

¡DECIDA LO MEJ OR ... ! Ni demasiado pequeño ni demasiado caro, el 9'5 mm. representa 

el término medio del cine aficionado Una gran i magen con un coste reducido. 

EL FORMATO 9'5 V UELV E A TENER LA PREFERENCIA 
DE LO S AFICI O NADOS 

E L FORM ATO M AS R ACIO N A L-EL MAS MODERNO-EL MAS ECONOMICO 
""\..•.; ...... ,. 

La casa P A T H É, con su experiencia de muchos años, pone a disposició n de los aficionados: 
~ \, 

los más modernos tomavistas, con todos los innovaciones técnicas d.e los últimos años . .... 
Proyectores silenciosos, muy luminosos y de sencillo manejo. ·: 

Objetivos SOM SERTHIOT, ANGENIEUX, PAN CINOR, etc. 

Consulte a su represe ntación general para Espef'\a: 

DISCOM, S . A. - Avda. José Antonio, n.0 55 - MADRID - 13 

y en cuanto a la película... N O TEN DRA PROBLEMAS ..• 

su proveedor habitual podrá ofrecerle cargos en el fo rmato 9'5 mm. morco KODAK, de 9 m., 13 m., 15 m. o 30 m., en 

blanco y negro o kodochrome. 

S IN NINGUN COMPROMISO ... s o licite folletos. 
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PROYECTOR cPENTAX 80» 

Se trata de un nuevo proyector de 8 mm., de tipo eco
nómico y sencillo, fabricado por la casa VEB, de Dres
den (Alemania Oriental). 

La iluminación es a base del actualmente populari-

zado sistema de bajo voltaje (última novedad, que en 
realidad es tan vieja como el primer proyector Pathé
Baby. En cine amateur hemos vuelto también a los tiem
pos del cuplé, de la falda corta, de la cintura baja y del 
peinado alto). 

El objetivo es un «Prokinar» f.l,4 de 17,5 mm., si
guiendo asimismo la actual tendencia de focales cortas, 
aptas para pantallas grandes en pisos pequeños. 

El motor es de tipo universal, permitiendo una regu· 
lación de 12 a 25 imágenes segundo. 

PROYECTOR cPENTAX P 81» 

Pentax P 81 

por .J. Anguro 

También de la misma firma VEB e igualmente de 8 
milímetros, es este otro proyector que hoy asomamos a 
estas páginas. 

El cPentax P 8h (véase figura), que inicialmente es de 
tipo cmudo», puede convertirse, con el acoplamiento del 
dispositivo magnético cPentax M 81» (véase el siguiente 
grabado) en un proyector sonoro, apto para la grabación 

Pentax P 81 con el dispositivo magnético Pentax M 81 

y reproducción de films provistos de pista magnética in
corporada en la propia película. Además permite, con el 
sincronizador cPentax S 81» (que también reproducimos) 

Pentax S 81 

ser acoplado a un magnetófono normal, de 9,5 eros. o 
19 cm., y sonorizar las películas mediante este otro sis
tema. 

El proyector cPentax P 81» dispone del mismo tipo 
de lámpara que su chermanito» antes reseñado, o sea de 
8 vfSO w. con espejo incorporado, que con un rendimien
to de 80 lúmenes permite una buena proyección en pan
tallas de hasta 3 metros de base. 

El motor es del tipo de inducción, muy silencioso, ga
rantizando una velocidad estable de 18 ó 24 ifs . 

El objetivo da una luminosidad de f.1,3 siendo de 18 
milímetros de distancia focal y proporcionando una ex
celente definición. 
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Cuando al proyector «mudo» uPentax P 81» se le une 
el dispositivo magnét~co «Pentax M 81», al producto re
sultante se le conoce por «Pentax PM 81». 

El grabador-reproductor «Pentax M 81» no requiere 
conexión eléctrica alguna, ya que la recibe directamente 
del propio proyector, y dispone de entradas separadas 
para micrófono y tocadiscos o cinta, indistintamente. La 
respuesta de frecuencia es de 70 hasta 7.000 Hz. a 24 if s. 
Está equipado con un previo dotado de 5 transistores y 
2 diodos de germanio, debiendo ser conectada la salida 
de sonido a un amplificador y altavoz corriente (un apa
rato de radio, por ejemplo). 

El decalage ventanilla imagen lector de sonido, es el 
adoptado internacionalmente de 56 cuadros. 

Las medidas del «Pentax PM 81» son J80x280x210 cms., 
con un peso de 6 Kgs. aproximadamente. 

TECNICA CASERA 

Por una vez vamos a dejar momentáneamente a un 
lado los comentarios de aparatos, dispositivos, artilugios 
y otras zarandajas de fabricación más o menos extranje
ra, que suelen desfilar por el escaparate de esta sección, 
para dedicar un par de notas a sendos «ingenios» de téc
nica tipo «vía estrecha» y coste económico, no obstante 
lo cual sus resultados están garantizados. 

Se trata de dos experiencias cvividas», cuya utiliza
ción brindamos a nuestros lectores. Para hacerlas más 
atractivas vamos a encabezar ambas noticias con títulos 
incongruentes, como es moda -sigamos la tendencia
en novela, cine y teatro. 

¡ APROVECHEMONOS DE LOS SUBPRODUCTOS DEL 
PETROLEO! 

Las grabaciones sobre película provista de pista mag
nética están a la orden del día. Y, asimismo, lo están los 
disgustos que muchas veces el efectuar las mismas nos 
proporciona, sobre todo cuando no se tienen muchas 
horas de vuelo en la materia: Ruidos rarísimos e inexpli
cables, chasquidos, truenos, silbidos estridentes, etc., etc., 
suelen ser el trigo que recoge en sus primeras cosechas 
sonoras el cineísta novel. 

No crea el lector que vamos a darle una panacea uni
versal, pero sí un recurso para evitar los ruidos que ge
neralmente suelen producir cuando son nuevas -que es 
precisamente cuando se graban-, las pistas colocadas 
sobre película. 

Esta pista magnética está constituida, en esencia, de 
óxido de hierro, también conocido por óxido rojo, y un 
aglutinante que sirve, al propio tiempo, de adherente. 

Una vez secas, estas pistas son de • hierro», aunque a 
veces sean muy frágiles... El roce de este hierro sobre 
las cabezas magnéticas, asimismo metálicas, al principio 
suele ser áspero, cosa por otro lado nada extraña, máxirrie 
si nos tomamos la molestia de examinar detenidamente 
la pista con un cuentahílos o cualquier otro dispositivo 
de aumento. Veremos un verdadero mapa físico, con mon
tañas, cordilleras, valles, cráteres y otros accidentes 
«geográficos» similares. 

Todo ello, al pasar ante la diminuta separación del par 
magnético, suele ser el agente perturbador que causa las 
estridencias antes citadas. 

Ello ocurre, en unos más y en otros menos, en casi 
todos los proyectores magnétícos. 

En cierta ocasión leímos en una revista de cine edi
tada en EE. UU., que la previa impregnación de la pista 
mediante aceite de parafina obviaba estos inconvenientes. 
Sabemos que un conocido y laureado cmeísta avecindado 
en · una localidad de la costa, cercana a Barcelona, que 
filma en 16 mm., suaviza las pistas de sus películas, antes 
de sonorizadas, con un aceite especial, muy fino, «made 
in England•. 

Pero si esta técnica es apta para Ja película de 16 mm., 
máxime si es de una sola perforación, con pista ancha, 
para la diminuta pista de la no menos diminuta película 
de 8 mm., no sólo supone un engorro, sino el grave riesgo 
de embadurnar el cuadro o imagen, dada la fluidez del 
aceite. 

Y aquí es donde viene la experiencia que gentilmente 
nos ha sido facilitada por otro prestigioso cineísta espe
cializado en 8 mm., que oculta su modestia amparado en 
su elevada estatura. 

He aquí la técnica para el 8 mm.: Tómese un poco de 
paralina sólida y, con el proyector en marcha, apóyese 
suavemente sobre la pista magnética. Una ligera inclina
ción de la superficie de contacto de la parafina sobre la 
película nos permitirá salvaguardar la integridad de la 
imagen. Una zona de trabajo muy adecuada es sobre el 
bucle superior que forma el film antes de pasar ante la 
ventanilla. 

NO SE PREOCUPE SI cDON VOLTAJE• NO LE HA 
SIDO PRESENTADO 

Otra •experiencia vivida», esta vez por el autor de las 
presentes líneas. 

Cuando hay que filmar con luz artificial en casas aje
nas siempre se corre el riesgo de fundir las lámparas por 
conectarlas indebidamente, máxime si éstas son sobre
voltadas, tipo Photoflood, Photolita, Nitraphot, etc., con 
el consiguiente disgusto, dado su precio. 

Hay que iniciar pesquisas detectivescas para averiguar 
el voltaje, si es corriente continua o alterna, doméstica 
o de fuerza, etc. 

Y no vale fiarse del aspecto exterior del enchufe. En 
un conocido Restaurante de nuestra ciudad, bajo el ino
fensivo aspecto de enchufe de corriente doméstica se 
escondía el peligro de Jos 220 voltios de la corriente de 
fuerza de dos fases. Y, sin embargo, en una dependencia 
de uno de nuestros primeros organismos oficiales, enmas
carado en el enchufe de patas planas, usado generalmente 
para fuerza, había los 125 voltios aptos para las lámparas 
citadas. 

Cabe la solución de llevar un voltímetro conveniente
mente montado. Pero aparte su engorro, existe el precio ... 

Por ello brindamos asimismo a nuestros lectores la 
idea de usar un destornillador eléctrico que lleva en su 
mango transparente, una lamparita de neón. El que no
sotros usamos es el "FEMAR», que puede adquirirse en 
cualquier establecimiento del ramo. Por un coste módico 
(35 pesetas) y con suma sencillez y sin riesgo alguno, se 
averigua rápidamente el voltaje, y si la corriente de un 
enchufe es continua o alterna. 

Un recurso o herramienta que no debe faltar en el 
equipo de todo cineísta. 
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Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista 

Cataluña 

RUEDA DE COMENTARIOS 

de 

En el mes de enero fueron dedicadas dos de las sesiones 
semanales a una selección de los films premiados en el Certamen 
de Excursiones y Reportajes reciente, con la particularidad de 
hacer seguir a cada proyecc1ón un coloquio con el autor. Los 
coloquios, a los que se denominó «rueda de comentarios», fue
ron abiertos y dirigidos por nuestro redactor-jefe don José To
rrella, quien hacia varias preguntas al cineista de turno, y luego 
cedía la palabra a los espectadores. Damos a continuación un 
resumen de cada una de dichas «ruedas». 

Octavio Galcerán. cUN POBLE OBLIDAT:t. E l interés 
del público se centró en el conocimiento de ese casi ignorado 
pueblecito, San Jaime de Montrañá, que va extinguiéndose. 
Prueba evidente de que la elección de tema fue muy certera en 
este Jllro, impresionado en una sola visita de un día. 

Jesús Angulo. LO QUE VIO MI CANO N. Las respuestas 
del cineísta nos informan de que ese film tan ágil fue tomado 
durante un viaje de catorce dias por Alemania y Sui:r,a; viaje 
en el que hubo escasas ocasiones para filmar. En el montaje 
se han desperdiciado 20 metros, quedando en 70. Hay algunos 
trucos de montaje para dar el comienzo del viaje, que en reali
dad no se Jllmó. Don Delmiro de Caralt señala el acierto de 
que, disponiendo el cineísta de dos cgags» o temas sugestivos, 
los haya montado uno de ellos bastante al principio, para con
quistar la atención del espectador, y otro al final para dejar 
a éste bien impresionado. 

Manuel Isart. TURISTAS EN LA COSTA SRA V A. Pre
guntado sobre si la pelicula está hecha con retales sobrantes 
di' varias otras suyas sobre la Costa Brava, lsart contesta que no, 
que está todo impresionado exprofeso, a la caza del tipo raro. 
Asegura que esto es facilísimo, y que él no creía haber hecho 
un film mejor que otros que le han representado mucho más 
esfueno. También afirma que no es el comentario lo que de
termina el «gag» visual sino al revés; el comentario está es
crito a posterior! y a trechos, buscándole a cada motivo visual 
el subrayado irónico que le encajara. Se le critica el doble 
Jlnal pero dice que lo ha querido hacer de ese modo adrede, 
para salir de la rutina. 

Alfredo Velasco. PARIS, CAPITAL DE FRANCIA. El 
cineísta confiesa que el fi'm es producto de varios viajes. con 
largos intervalos entre ellos. Naturalmente, lo menos logrado 
es lo tomado en el primer v iaje porque tenia menos experiencia 
cinematográfica. No pretende haber hecho un documental de 
París sino un paseo (cpassejada:t) por Parls, pero si quiso darle 
un mínimo de documentación informativa en el comentario. 
No usó tripode; se cansó de un trípode de fabricación nacional 
porque las patas se empeñaban en no salir cuando las necesi
taba y luego probó un trípode extranjero y le pasó al revés: 
no había modo de entrar las patas después de usarlas: total, 
que los arrinconó. 

El cineísta, su mascota y su característica 

El cineísta: Manuel Isart. 
Su mascota: Sleepy. 

por Salvador Mestres 

Su característica: Modelo de paciencia y tenacidad• 
no sólo en filmar sino también en encajar golpes. 
Pero tarde o temprano se sale con la suya. 

José Ma Cardona. ALTO ADIGGIO. Torrella le pregunta 
cómo consigue su magnifica seguridad. mecánica y estética, en 
los movimientos de cámara y responde que a pulso. Además 
dice que cuando filma se pone nervioso y olvida las normas téc
nicas. Haciéndole reproche de la frialdad de esta pelicula y de 
su deshumanización. Cardona contesta que tenia que ser fria 
a la fuerza con tanta nieve y que no se encontraba alma vi
viente por aquellas montañas. Este film fue impresionado en un 
número escaso de horas. 

José Luis Aixelá. EL PUENTE DE MONTMELO. Este 
joven cinelsta revela que el film se hizo a petición del ingeniero 
qu~ dirigió la construcción del puente, para recuerdo de la 
misma. El coloquio se trueca en discusión acerca de si el film 
debe considerarse documental o reportaje. Alguien opina que 
el film de la construcción de un puente es un documental. Ca~ 
ra!t aclara que si se trata de un puente determinado, como es 
ei caso de este film, es un reportaje, y define este género como la 
filmación de temas que no pueden ser preparados a convenien
cin del cineista ni repetidos. Además. observa lsart, el film de 
Aixdá no .se propuso enseñar cómo se construye un puente 
sino dar una síntesis de las transformaciones visuales del puen
te de Montmeló en el proceso de su erección. A mayor abun
damiento, el film arranca de la bendición del puente, reportaje 
indiscutible, y se retrotrae a la evocación del pueblo sin puente 
y a la iniciación y proceso del nuevo puente. Esta discusión, 
que puede parecer bizantina, tenia su miga, puesto que de ser 
considerado el film de Aixelá como un documental deberla haber 
sido excluido del certamen en cuestión, donde sólo caben los 
films de excursiones y los reportajes. Esto le suced·ó al p=o;>io 
cineista con su otro film «Milicias Universitarias», y parece no 
estar del todo de acuerdo con el criterio del jurad:>. Como la 
discusión va apartándose del caso concreto de c:El puente de 
Montmeló» para entrar en la diferenciación abstracta de ambos 
género&, es cortada por el conductor del coloquio y don Del~ 
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miro de Carnlt hace constar, completamente al margen de la 
discusión, el goce que debemos experimentar ante la ap:1rición 
de un nuevo va'or - se refiere, como es natural, a José Luis 
Aixelá- dentro del cine amateur. 

Excepto en este último film, las cruedas de comentarios:. 
tuvieron un desarrollo muy animado y predominó el buen 
humor. 

PROGRAMA MAC LAREN 

Con el titulo de «El cine mágico de Mac Laren:., el día 18 
de enero se ofreció un programa que comprendía algunas revi~ 
s1ones interesantes junto con las más recientes creaciones del 
gran canadiense llegadas a España, a saber: cNEIGBOURS:., 
cFIDDLE~DE~DEE:. , cDOTS:t, cLOOPS», cSERENAL:., 
cSOUGUl DOODLE». cPEN POINT PERCUSION:., 
cCHAIRY TALE• . cRITHMETIC». eLE MERLE», cSHORT 
ANO SUITE». La sesión fue precedida de una documentada 
conferencia a cargo del critico cinematográfico Juan Franc:sco 
de Lasa, quien, además, introdujo cada una de las películas con 
un interesante comentarlo. 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN SOSCO 

Con numerosa asistencia de cineístas y sus famHiares, figu~ 
rando representaciones de Tarrasa. Sabadell, Mata.ró y Villa~ 
nueva y Geltrú, tuvo lugar el 29 de enero en el Templo expía~ 
torio del Tibidabo la celebración de una misa en sufra.gio de 
los cineistas amateurs fallecidos y como conmemoración de 
la festividad de San Juan So.sco. Patrón mundial de la cinema~ 
tografia. A la salida la mayor pa.rte de los asistentes se reunie~ 
ron en un ágape de camaradería que tuvo luga.r en un restau~ 
rante de la propia montaña. 

A la salida del Temolo deo Tibidabo, 
el d ia de San luan Sosco. 

SESIONES DE LA IV COMPETIClON DE ESTIMULO 

Durante los miércoles 1, 8. 15 y 22 de febrero y 1 de marzo 
se desarrollaron las sesiones de calificac·ón de este s·mpáfco 
Certamen, en el que participaron 27 pelícuJas. quince de las 
cuales correspondían a clneistas debutantes. En este mismo 
número se publica el fallo y el comentario de la competición. 

Soc iedad F otográfica y Cin ematográfica 
d e Málaga 

Como en años anteriores, simultáneamente con la exposi~ 

ción de las fotografias presentadas al rv Concurso, organizado 
por esta Sociedad, se ce!ebraron varias sesiones públicas de 
cine amateur y de diapositivas, las cuales tuvie.ron lugar en la 
Casa de la Cultura con una nutrida asistencia que osciló entre 
400 y 500 personas. Dichas sesiones fueron en número de 6 
entre el 7 y el 12 de febrero. 

La primera proyección corrió a ca.rgo del cineista amateur 
Rafael Conejo Sanz. con las películas EL LITRI, LA FERIA 
DF. MAT.AGA v MANO A MANO LUIS MIGUEL~ANTO~ 
NIO ORDOÑEZ. Las tres en color y sonorizadas en Moví~ 
phon. El B!m de la Fe.ria tiene eJ acierto de hacer vivir las 
diversas escenas de la misma por un grupo de muchachas ata, 
viadas con traje andaluz. Siguió a dicha sesión una de díapo~ 
sitivas con acompañamiento musical y comentarios en magne, 
tofón, a cargo de Ricardo Villegas y Edua.rdo Ortega. En la 
tercera velada el critico de cine y escrítor rad:o;óni:o Gul, 
llermo Jiménez Smerdou pronunció una charla sobre «Posibi, 
lidades del cine amateur», glosando los esfuerzos de tan nume~ 
rosos aficionados a quienes llamó cine,poetas; acto seguido 
Antonio Roig Forn. quien en todas las sesiones tiene a su cargo 
ia presentación y semblanza de Jos cin.eístas, presentó su pro, 
pia película, SEMANA SANTA DE MALAGA, en color y 
sonorizada por pista incorporada. El interés de la cinta radica 
en la estrategia de las tomas, que muestran detalles y aspectos 
desconocidos por el público asiduo a la Semana Santa maJa, 
guei'la. Esta sesión estuvo patrocinada por la Agrupación de 
Cofradías. El día siguiente Edua.rdo Ortega ofreció otra p~ 
yección de diapositivas y en la próxima sesión Antonio Roig 
presentó VIAJE AL PAIS DE LOS FADOS, LA SIERRA 
DE CAZORLA, PANTANO DEL TRANCO. RONDA y 
DE MALAGA A LAS FALLAS. La última sesión d:o a cono
cer VIAJE AL SOL DE MEDIANOCHE. peJicula de Manuel 
Espai'la Lobo, en !a cual se recogen tomas de un viaje por mar 
a Amberes, Copenhague, Oslo. Estoco'mo y Helsinki, con de~ 
talles sumamente interesantes. En el descanso de esta última 
Sl'Sión. y bajo la presidencia del Ilmo. señor Alcalde de la 
ciudad, se procedió a la entrega de premios del IV Concurso 
do: fotografías. 

San Juan S osco en M anresa 

Las dos agrupaciones manresanas de cine amateur han ce~ 
lc-brado la festividad de San Juan Sosco con sendas sesiones. 
El día 2 de febrero fue la Sección de Cinema Amat~ur del At~
neo Cultural Manresano, con la presentación de varios A'ms de 
estreno: EL SERRALLO y MANRESA LA SEU, de Miguel 
Fomells; interesantes documentales de irreprochable fotografía. 
CUENCA y SU CIUDAD ENCANTADA, de Mauricio s~, 
rramalera, sorprendente por la belleza de sus paisajes, b ien 
fotograAado y bien comentado. VIATGE DE L'ORFEO MAN~ 
RESA A MALLORCA (1957), de Anton'o Oriol Tor·a, s ·m~ 

pático recuerdo de una excursión inolvidable. 1 MOTO-CROS 
EN MANRESA, de Jos~ Santasusana, reportaje deportivo con 
p'anos estupendos que es lástima no hayan sido somet:dos a 
un mejor montaje. 

El d ía 4, en la Sala de Actos del Grupo Escohr .rGenera~ 

lisimo Franco:., Film Club Man.resa, de1 Centro Excu~sionista 
df' la Comarca de Sages, d io su sesión cSan Juan Sosco:. co, 
este programa : SUISSA, de Pedro Parera Vall-llos~ra, con 
buena fotografía y comentario. ESTAMPAS DEL SERGADA. 
d.! José M.• Font Soixader, fi lm que demuestra la g ran calid;~d 
de fotógrafo de su autor, pe:o que como c·ne está faltado de 
movi'idad. PIRINEO LERIDANO. de José Ferré, buen docu~ 
mental como todos los de este cineista. ULTIMOS CE AGOS
TO y FESTIVAL, de Juan Solemou; ambos demostrativos de 
iniciativa cinematográfica y ya comentados en estas páginas 
por haber participado en el Concurso Nacional de 1960. 
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Además, Cineclub Manresa, que se un:ó con los amateurs 
para dicha celebración, dio dos sesiones del ciclo «Cine de 
valores humanos» con HOMBRES, de Zinnemann y LA GRAN 
ILUSION, de Renoir. Y las tres entidades ofrecieron el día 5 
una Misa con plática en la Capilla del <Rapte» de San Ignacio 
y celebraron, a la salida de misa. una Tertulia Cinematográfica 

1 • en los nuevos salones del Ateneo Cultural Manresano. 

E i c ine a mat e u r reu s en se 

Siguen en la Delegación de Cine del Reus Deportivo las 
, 1 proyecciones públicas semanales de cine amateur local. DesS~ 

laron durante tres jueves del mes de ent>ro los cineístas José 
Roca AguiJó, José Romeu Clofent y L. Reverter L!agost.era. 
Y durante cuatro viernes del mes de febrero, José Batista Adell, 
Juan Rué Masip, Joaquín Jofré Savé y José Ferré AndrelL 

• 1 

Ger ona se r e anim a 

Hemos recibido una simpática car ta de la Agrupación Foto~ 
gráflca y Cinematográfica de Gerona y su Provincia, de la que 
parece desprenderse un franco resurgimiento amateur en la 
zona donde brillaron Varés, Saos y Bonet, y más recientemente, 
Puigvert. Para empezar, la entidad gerundense ha celebrado 
dos sesiones públicas, una con cine exper imental de Norman 
Mac Laren, presentado por Juan Francisco de Lasa, y ot~a con 
los fllms amateurs del cineísta local Antonio Varés, ROC y LA 
CONSTRUCCION DE UN CLAUSTRO. Esperamos seguir 
recibiendo noticias de las actividades cineisticas de Gerona. 

Juvent ud T a rrasense 

Reseñamos a continuación, sucintamente, algunas de las 
actividades llevadas a cabo por la Sección de Cine Amateur de 
la S. C. Juventud Tarrasense. 

San Juan Bosco.- Los cineístas amateurs de esta ciudad se 
reunieron para conmemorar la festividad de San Juan Bosco, 
trasladándose pot· la mañana, junto con los cineístas de Barce~ 
lona y de otras ciudades catalanas, al Tibidabo, con el fin 
de concurrir a la misa que se ce!ebró en aquel templo. Por 
1~ tarde del mismo día los cineístas egarenses cenaron tam~ 

bién juntos en un restaurante barcelonés, en medio de la ge~ 
neral armonía y ·bajo la presidencia de sus tres máximos valo~ 
res Pedro Font Marcet, Francisco Font y Carlos Pu:g, quienes 
dirigleron la palabra a los comensales. 

Excursión a V illafranca del Panadés y a V alls. - Aprove~ 

chanclo el excepcional buen tiempo reinante, la Sección se tras~ 
lodó el di a 12 de febrero a Valls, donde celebró una «cal~o~ 

tada» colectiva, con asistencia del grupo en pleno. Antes se 
realizó en Villafranca del Panadés una sesión mafna) de cine 
amateur con los fllm LLUM ENTRE LLAGRIMES, de Carlos 
Puig, LA TAZA DE CAPE y EL MUNDO AL REVES, de 
Francisco Font, y LA VENTANA y MARIONETAS, de Pe~ 
dro Pont Marcet. 

Homenaje póstumo a Manuel Cauetero.- Una de las se~ 
s!ones organizadas en el Auditorium de la S. C. Juventud Ta~ 
rrasense ha tenido como fundamental motivo dedicar un ho~ 

menaje póstumo al flnado intérprete del cine amateur egarense 
Manuel Carretero. La sesión, a la que asistieron los familiares 
del malogrado actor , se ce:ebró el 28 de enero. Su primera 
parte estuvo formada por películas interpretadas por Manuel 
Carretero: VOLVER A VIVIR. ESTO MARCHA y MA~ 
RlONETAS, todas ellas de Pedro Font Marcet. En la segunda 
parte se proyectó LLEGO Y PARTO, también de Pedro Font. 
y se estrenó su último fllm BAJO EL PUENTE. Durante el 
descanso, Carlos Puig y Pedro Font ofrecieron la velada a los 
familiares de Manuel Carretero. 

l Selección 1 nternacional. - A mediados de marzo esta en~ 
tidad ce'ebró una brillantísima selección de cine amateur in~ 

ternacional en la que participaron, solicitados por la propia 
entidad organizadora, los Alms que podríamo-s considerar anto~ 
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lógicos del cine amateur español y una excelente representación 
de films extranjeros gracias a las filmotecas particulares de 
algunos cinelstas tarrasenscs. He aqul la lista de las cintas 
nacionales: ANGULOS Y POLICHINELAS, de José Mestres; 
CARROUSEL. de Enrique Pité; CUPIDO. de J. Castell:ort; 
EL MUNDO AL REVES, de Francisco Font; ADAGIO, de 
Costa. Jiménez y Riubrogent; cPREGARIA A LA VERGE 
DELS COLLS». de Llobet-Gracia; EL CAMPEON, de J. Cas
telltort; EL HOMBRE IMPORTANTE. de Domingo Giménez; 
HIBRYS. de Felipe Sagués; EL AUTOMATA, de Juan Pruna; 
PAN, AMOR Y SINTONIA, de Carlos Puig; SONATA, de 
Quirico Parés; cPORT A CLOSA:t, de Enrique Pité; LA CA
MARA SOÑADORA, de Juan L'obet: cMEMMORTIG07:o, 
de De'miro de Caralt; cLA GOTA D'AIGUA::., de Juan Pruna; 
LA VENTANA. de Pedro Font Marcet (Orden de proyec
ción previsto). Y las extranjeras: LA LUMlERE DES VER
DI. de J. Dasque; RETOUR, de E. Chérigié; VISITAZIONE, 
de P. Livi: DAS LIEBE FRUHSTUO<, de E. Oswich; MAR
CO DEL MARE, de Guadagni y Livi; BRICCOLA 115, de 
De Paoli y Massla; SETTE MINUTI. de J. Capoferri. 

Estas exhibiciones han sido organizadas en colaboración 
con Cine Forum de Juventudes Musicales y Radio Tarrasa y 
patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento, el Inst[tuto Indus
trial y la Caja de Ahorros de Tarrasa. 

Las películas relacionadas se distribuyen en tres sesiones, 
en cada una de las cuales el público t:ene que votar dos títulos, 
y en una cuarta sesión se revisionan las seis peliculas gana
doras de dichas votaciones, votando entonces, también el pú
b'ico, los tres mejores fllms, a 106 cuales se les otorgan sendos 
trofeos. 

En el próximo número procuraremos comentar e informar 
ampliamente sobre este acontecimiento, hasta ahora único en 
la historia del cine amateur espa.!iol. 

Juan Olivé y su premio 
"Ci.Jdad de barcelona" 

En otra parte de este número se dedica un espacio a la 
concesión del Premio de Cine Ciudad de Barcelona l9W, que 
en su grupo ca6ciooados:o fue concedido a nuestro amigo el 
conocido cineista amateur Juan Olivé Vagué por su película 
PERFIL DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCELONA. 
Con motivo del premio, el matrimonio Olivé ofreció a sus ami
gos, el día 18 de febrero, en el Hotel Gran Vía, una <Cena 
de amistad». En ella, junto a don Juan Olívé y su esposa doña 
Emilia, tomaron asiento en la presidencia el Presidente de la 
Asociación de la Prensa señor Martinez Tomás; don Federico 
Gallo, presidente del Arca de Noé y de la Administrac·ón del 
Zoo de Barcelona; don Delmiro de Caralt y do~ Felipe Sagués, 
Presidentes honorario y efectivo de la Sección de Cinema Ama
teur del C. E. de C.; todos ellos con sus respectivas esposas. 
E! puesto central lo ocupó la señora viuda de Olivé, madre 
del agasajado. de 84 años de edad ,quien fue objeto de grandes 
muestras de simpatía por parte de los reunidos. 

Figuraban entre los comensales los cineistas amateurs don 
Enrique Pité, don Jesús Angulo, don Pedro Font, don Juan 
Torrent, don José M• Cardona, don Car'os VaiJés, don Juan 
Pruna, don Francisco Font, don José Mestres, don Manuel 
Campás, don Emilio de la Cuadra y don Juan Albert, con sus 
esposas. También figuraban otras personalidades. tales don 
José del Castillo. Don Ernesto Foyé, don Esteban Bassols, don 
Antonio P~scual , don Olegario Soldevila y Godó, Don Joaquín 
Garuz, don Ignacio Vilaró y don Juan Muñoz, acompañados 
de sus esposas. 

Al término del ágape don José M.• Cardona pronunció unas 
palabras para exaltar la brillante labor de cineista del señor 
O:ivé, poniendo de relieve el fervor y );t devoción con que 
consagra sus mayores desvelos al cine amateur, así como su 
esposa, doña Emilia M. de Olivé, también distinguida cineísta 
y la mejor colaboradora de su esposo. Seguidamente hizo en-

trega al agasajado de un bello trofeo de plata, con artísticas 
inscripciones alusivas, y de una magnifica ofrenda de flores, 
con los colores de la ciudad, a la señora Olivé. A con.t'nuación 
habló también en términos de gran estima y admi.ración por la 
obra del señor Olivé don Delmiro de Caralt 

Don Juan Olivé dio las gracias en términos cordiales y 
efusivos. A continuación se proyectó el fi!m galardonado y, 
como brillante colofón, fue proyectado el cortometraje de Nor
man Mac Laren LOS VECINOS. 

Hemos tomado esta información de un rotativo barcelonés, 
salvando sus errores, los apreciables por simp'e lectura, y 
sólo nos resta unir la felicitación de OTRO CINE a las mu
chas que ha recibido el señor Olivé con motivo del Premio y 
agradecer'e el honor que ha dispensado a nuestra revista re
produciendo en la minuta de su cCena de amistad,. la carica
tura y el texto que de él y de su esposa se publicaron en la 
.s~ción cE! cinelsta su mascota y su caracteristica». 

E l film premiado, PERFIL DEL PARQUE ZOOLOGICO 
DE BARCELONA, . ha sido proyectado en varios sitios. Des
taquemos. entre ellos, la Agrupación Fotográfica de Cataluña, 
dl' la cual forma parte el señor Olivé, y donde se le dedicó una 
.srsión extraordinaria de homenaje; la Institución Fernando el 
Católico. donde fueron proyectadas juntas las tres pelicula.s 
participantes al Premio (FEST!V AL AEREO EN BARCE
LONA. UN VIERNES SANTO y PERFIL DEL PARQUE 
ZOOLOGICO DE BARCELONA) dentro de una de las se
siones tituladas cLaure'es del Cine Amateur:. que organiza el 
Dr. Vallés, delegado de cine de la entidad, siendo presentadas 
y comentadas por don Esteban Bassols, critico de cine de Radio 
Nacional de España y miembro del Jurado del Premio de Cine 
cCiudad de Barce'ona:.; la Sección de Cinema Amateur del 
Ateneo Cultural Manresano; el Fomento Vilanovés, de Villa
nueva y Geltrú; y la Sección de Cinema Amateur del Centro 
Excursionista de Cataluña. 

Además, una Comisión espa.!iola de la que forman parte los 
sl'ñores D. Antonio Jonch y D. Federico Gallo. del Consejo de 
administración del Zoo de Barcelona, se ha desplazado al 
Brasil, Uruguay y Argentina para tomar parte en la creación 
de la Federación Iberoamericana de Parques Zoológicos, con 
cuyo motivo han so~icitado del señor Olivé su pelicu'a a fin de 
poder mostrarla en las reuniones a celebrar en los citados 
paises. 

¿Se creará en Cádiz un grupo 
de cine amateur? 

Nos escribe don José M• Alberti. desde Cádiz;, quien entre 
otras cosas nos manifiesta su intención de crear, junto con 
don Fernando Arribas. un Cineclub, prestando en el mismo 
atención al cine profesional y al cine amateur. El señor AJ
berti, gran entusiasta de nuestra publiración, nos pide hagamos 
constar desde la misma su ofrecimiento de amistad y colabora
ción a todos nuestros lectores. 

Estreno de " Museo Marés'' 
de Enrique F ité 

En una sesión memorable celebrada en la Institución Fer
nando el Cató'ico, (Delegación de Barcelona). el 24 de febrero, 
bajo la organtzación de su Consejero Dr. Vallés, fue estrenado 
e: film documental de Enrique Fité MU:.JEO MARES, obra 
concienzuda, de tres cuartos de hora -:le duración, que describe 
con profusión de detalles la sección de escultura de dicho 
Museo, con su extraordinaria riqueza en imaginería románica 
y gótica. Se trata de una esforzada labor llevada a buen puerto 
con la maestría técnica del reailzador de cPorta closa:~> y que 
habrá de constituir como documental de arte, un instrumento 
precioso de divulgación y estudio para centros de enseñanza 
e instituciones culturales y artísticas no sólo de Espafia .sino 
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tamb:én del extranjero. La pellcula es comentada por Arturo 
L'opis y tiene un personaje - el visitante- interpretado por 
José Reniu. 

Y hemos dicho al principlo que la sesión de estreno de 
MUSEO MARES fue memorable por cuanto, además de la 
película de Fité, esperada con expectación, que ocupó la se~ 

gunda parte del programa, en la primera fueron proyectados 
juntos los tre.s fi:ms partictpantes en el Premio Ciudad de Bar~ 
celona 1960: FESTIVAL AEREO EN BARCELONA. 1960, 
de Julián Bermello: UN VIERNES SANTO, de Gabriel Ta~ 
rrats; y PERFIL DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCE
LONA, de Juan Olivé Vagué. 

Todas las peliculas fueron comentadas por el critico de 
Cine-Fórum de Radio Nacional de España, Esteban Bassols, 
en quien se daba la circunstancia de haber sido jurado del 
Premio Ciudad de Barcelona. 

El éxito de la ve'ada fue tal que, a pesar de la amplitud 
del Salón de Actos del Centro Aragonés, quedó una gran par~ 
te de público sin asiento, llenando los pasadizos laterales. 

Salvador Baldé c o nmemora San Juan Sosco 

El cineista amateur Salvador Baldé, habiendo iniciado du~ 
rante los años de su soledad cineistlca en So~na la celebra~ 

ción de la fiesta de San Juan Bosco, no ha querido romper esto 
que para é! es ya tradición y sigue celebrando en Barcelona la 
festividad por su cuenta. Por novena ve:z; ha organizado una 
sesión conmemorativa que en la presente ocas:ón tuvo lugar en 
el cClub Amigó» con los siguientes Slms del prop:o Baldé: 
PER LA CERDANY A, TOURISTES A FRANCE. TURIS
Tf A ITALIA y EL VENTILADOR. además del celuloide 
rancio EL AS DEL VOLANTE. de la cinemateca S. B. O. 

MANUEL CARRETERO 
A confnuación reproducimos el texto de Gabríel Querol que, 

dedicado al desaparecido intérprete del cine amateur tarrasense, 
Manuel Carretero, figuró en el programa de la ses:ón de hom~ 
naje póstumo organi:z;ado por la Sección de Cinema Amateur de 
la S. C. Juventud Tarrasense. Con esta reproducción OTRO 
CINE se suma al homenaje a quien con su arte interpretativo 
tan valiosa cooperación prestó al cine amateur. 

El cine, como el teatro, reposa sobre el actor. Esto es un hecho 
indiscutible aunque después caigamos en la cuema de que el 
cine, y también el teatro. necesita no sólo reposar en el actor, 
sino en el t'scritor y guionista. o en el director de la obra escénica y 
el realiwdor de un film. Pero el espectador analiw la película pri
mero con los ojos y establece. como premisa más cercana, un con
meto dirt'CIO, rdptdo, envolvente y nawral, con el personaje o perso
najes de la historia que tiene ante Sil vista y espíritu. 

Manuel Carretero fue 1111 actor que entraba rápido hacia el com
plejo receptor de las gentes. El fue lo que podrlamos llamar un actor 
Lon rostro de subyugan/e sufrimiento. Aunque a veces le vimos en 
fotogramas que nos lo presentaron sádico, tortuoso y vengativo como 
en ''Marionetas'' ; aunque saliera como un personaje más del hoy iro
uiwdo por ~1 ayer eu '"Esto marcha"; auuque le viéramos intensa
mente breve eu films como "Volver a vivir". el rostro en primer 
plauo de Mauuel Carretero y sus pliegues de hombre maduro, hacían 
de él tlfl actor "amateur'' denso, amargo, expresivo, apto para el 
ciue y su acercamienro psicológico. 

Mucl1o:r de uosotros habfamos visto su mirada y su expresión en 
la obra variada de Pedro Fout Maree/. Pero raramente hablamos 
visto eu stt imag<'ll 1111 Ita;; de alegre y sonriente apego a los perso
uajes que le tocaba vivir. Juc/uso cuando se fundió, como cualquier 
anónimo jurado de ciue. en "'Deseugatlo'"; Incluso cuando apena:r 
podia colaborar en la interpretación de 1111 film y lo hacia a través 
de las mil y 11110 faenas de la filmación de una película, Manuel Ca
rr<'tero era 1111 rostro. iJ n ros/ro asombrosamente interior, en el que 
habla. dentro. mucho mds de lo qtte, juera, podía llegar a matiwr. 
El iris de sus ojos severos. la saliente barbilla que se apoderaba de su 
rostro flagelado por los atlos y la enfermedad, daban a sus participa-

XX 1 V Concurso Nocional de Cine Amateur 

Sesiones d e coliflcoción: Del 2 ol 16 de moyo 

Excursión de confraternidad 
o Villonuevo y Gt!ltrú: 14 de moyo 

- Voy al Concurso Nacional, a tomar la alternativa como 
cinelsta amateur. 

Canelero en ·Marionetas• 

ciones fotogb1ica:r un acento existencial amargo. triste y seducido 
por la gris existencia. pero también un acento sincuo, fecundo y 
honrado, que todos hemos fijado a través de la tremenda y patética 
imagen final de "La ~spera'' con los ojos cerrados. Una imagen que 
"ibra m el film. entre el invierno y la primavera de la vida. cual si 
con ella hubiera querido anticiparse a ese invitado de honor que es 
la muerte en la humana existencia. 

Levantamos hoy el recu~rdo, pues, a Manuel Carretero, como lo 
hicimo:r un día hacia Juan Segués. otro intérprete de nuestro cine. 
Y como entonces. pensamos que con Manuel Carretero no se nos ha 
marchado sólo el intüprete, sino el hombre. Un hombre servido por 
un rostro amigo que supo dedicarse, co11 el corazón, al juego dramá
tico de u11 cine qu~ queda altí, metido entre la pequeña, pero hu
mana historia de la cill~matograjía egarense. 
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Sus films serán un éxito 

si emplea pelrcula K O DA K 

KODACRHOME o blanco y negro . } 

en 8 y 16 mm. 

Kodak 
consiga calidad profesional con petrcula 
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CONCURSOS ISiguel 

IV COMPETICION DE ESTIMULO 

Sección de C. A. del Centro Excursionista de Catalu~a 

F a llo 
Filmr. D ocumentales 

Primer premio.- FERIA DE MUESTRAS 1960, de Mar
cos Maré {Reus). 

Segundo premio.- MILICIAS UNIVERSITARIAS. de José 
L. Ayxelá {Barcelona). MANRESA. LA SEU. de Miguel For
nclls (Manresa) . 

Menciones honoríficas.- PASEO MARITIMO DE BAR
CELONA. de Francisco de P. Ribera {Manresa). PASA EL 
CIRCO, de Antonio Cavallé (Reus). 

Films de Fantasía 
Primer premio. - NO::HE MAGICA, de Francisco Merca

M y Marcos Maré {Reus). 
Segundo premio.- CONCIERTO DE OTOÑO, de Fran

cisco de P. Ribera (Manresa). 
Mención honorífica.- BUCOLICO DESPERTAR, d~ Juan 

Albert {Barce'ona). 

Films de Ensayo 
Primer premio.- EL BOLSO, de Agustín Contel (Barce

lona). 
Segundo premio.- EL COCHE NUEVO, de Manuel Isart 

(Barcelona). 

T em a Sicología Infantil 
Primer premio. -LA COLILLA, de Jorge Bringué (Prat de 

Llobregat). 
Segundo premio. -LA FERIA Y YO, de Luis Ripoll (Reus). 
Mención honorífica.- LA GUITARRA. de Juan lriarte 

{Barcelona) . 

Films de Humor 
Primer premio.- A LA FERIA, de Francisco Mercadé 

(Reus). 
Segundo premio.- VACACIONES EN LA COSTA BRA

VA, de Vicente Rocabert (Barcelona). 
Films de Argumen to 

Primer premio.- RAFAFA, EL GUANTE NEGRO. de 
Jorge Bringué (Prat de L!obregat). 

Segundo premio.- EL GRAN DIA. de Juan Roig (Sa
badell). 

Menciones honoríficas.- EQUILIBRIO, de Antonio Puer
to (Murcia). MENDRUGO DE PAN, de Joaqu.in Estrada 
{Vich). 

Premios d e Cooperación 
«Centro Excursionista de Cataluña», al mejor Blm sobre 

alguna de las varias modalidades de excursión, montaña o alta 
montaña: Desierto.- cPaillard-Boleu, a los mejores Blms Im
presionados con cámaras de esta marca de 16 y 8 mm.: LA 
COLILLA y CONCIERTO DE OTOÑO. respectivamente.-

1 1 
1 ,t ,'' 
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- Ahora veo una pellculn amateur que le dará más disgus· 
tos que premios. 

«Sección de Cinema Amateur del Ateneo Cultural Manresano:., 
a destinar libremente por el Jurado: Interpretación lnfant.l úni
ca de EL BOLSO. - cBauch.:t:t, a la mejor utl ' lzaclón de cá
mara: RAFAFA. EL GUANTE NEGRO.- cProyector Nílo
ga-Moexsa». a destinar libremente por el Jurado: Interpretación 
masculina, al mendigo de MENDRUGO DE PAN. - e Placa 
dt! plata Kodak». al mejor film impresionado en pellcula Ko
dak color: NOCHE MAGICA.- «Placa dorada Kodak», al 
mejor Rlm impresionado en película Kodak blanco-negro: EL 
BOLSO. 

Jur ado: Salvador Baldé. Presidente; Salvador Mcstrcs, To
más Mallo!, José Torrella, Vocales; Carlos Almirall, Secre~arlo. 

Barcelona, 8 de marzo d~ 1961. 

Comentario 

BRONCE Y PIEDRA (8 mm./60 ms.).- Monumentos, es
culturas y fuentes de Bllrcelona. Le faltan al cinrlsta muchas 
choras de vur'o» y conocimientos fundamentales de la cémara 
y el montaje. 

EQU1LIBRIO (8/10). - Historia de un timo con moraleja. 
Narración confusa. Hay Intención, pero no se ha logrndo en
cauzarla. 

VACACIONES EN LA COSTA BRAVA (8/65).-Sim
pático Blm familiar de vacaciones. Tema bien utilizado y con 
S<ntido del humor. El comentario coadyuva. 

MENDRUGO DE PAN (8/100).- Jornada dP un mendi
go. con desarrollo Irregular. La persecución, prolongada sin 
interés. Las secuencias del campamento se nota que tienen por 
objeto contentar a todo el vecindario o agrupación. El intér, 
prete. bueno. pero su magníRca estampa no es la de 11n pedi
güeño. 

A LA PERlA (8/60):- Feria de Muestras de Reus a tra, 
vés de un visitante campesino. Notas de humor bien dosifica
das. Muy bueno cuando el hombre se sube a un tractor y lo com
para mentalmente con su arado y su mula. El tipo no encaja 
tampoco en el físico. 

NOCHE MAGICA (8/15).- Pequeña fantasía. Un duen
decillo al que un hallazgo insospechado le permite ver el mun
do a la luz del día. cosa inédita para él. Este pasaje central, 
meollo del Blm. es poco deslumbrante. El niño no expresa ni la 
cámara le proporciona ocasión. Un preémbulo inneceeario. Es
timable, no obstante, tratándose de un debut. 

FERIA DE MUESTRAS 1960 (8/70). - La misma de 
antes. pero en plan documental serio. Buena foto, aunque con 
exceso de sobreimpresiones. El comentario también se excede 
en la hipérbole. 

«AMICS DEL TEATRE» (8/30).-Resumen gráfico de 
unos cPastorciJios» teatrales. Vale como documento de archivo 
para el elenco. Buen comentario pero sin cine, salvo la reapa
rición de la niña narradora en el momento en que ella misma 
aparece en la escena. 

LA FERIA Y YO (8/70).- De nuevo la Feria, pero como 
telón de fondo de las astucias de un pequeño gamberro. Hay 
mucho cine. La cámara mima al intérprete. Magnifico plano el 
de éste cuando tiene que abandonar el recinto. Lástima de no 
haber dado más variedad a las argucias del chico, evitando 
reiterar el casi único tema del hurto. Vale la pena hacer cons
tar. aunque no aumente los mérito.s intrínsecos del Rlm, que su 
autor es un joven de diecisiete años. 

PASA EL CIRCO (8/20).- Apuntes del montaje y des
montaje de un circo. Poco especu'ado. Faltan tomas de conjunto 
y ambiente de ajetreo, pero los escasos detalles menores que 
se nos muestran tienen sabor. La música de cCandilejas:. pega 
sólo en la parte Anal, nostálgica. pero no al principio. 

MANRESA LA SEU (8/ 45).- Notable documental mono
gráfico. Buenos los encuadres de campanas y su s:>norización. 
La parte de mayor Interés didáctico es la descripción de los re
tablos; pero aquí s~ aprecia la falta de una cámara más inten
cionada, aparte de algunas deSciendas propias de la carencia de 
medios técnicos adecuados. Buen comentario. 
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PASEO MARITIMO DE BARCELONA (8/40}. -El film 
sigue la pauta del folleto turístico: los antecedentes con su ti
pismo y sus pinceladas realistas, el proyecto urbanístico y la 
transformación. Discreto todo ello, pero apreciable la inten
ción. Algunos «travelliogs» focales no bien utilizados. Concier
to de piano que estorba; no conviene el vírtuo.sismo como fondo 
musical de mero acompañamiento. 

CONCIERTO DE OTOÑO (8/22 ). - Visión romántica de 
la estación. DesAle de motivos autumnales buenos de color y de 
clima, sobre todo los de escenario rústico, que recuerdan a pai
.sajistas catalanes de principio de siglo. E l montaje tiene algu
nas brusquedades. La música, siempre cde salón», no encaja 
en los paisajes. 

TOTAL ... NADA (8/36}.- Ciertamente, el film es tan poca 
cosilla que le cuadra el Utulo. Tema familiar en tomo a un 
peque que se «fuga». Simpático y con un dravell ng» focal 
usado ágilmente. 

POR EL SUR DE ESPAÑA (8/120).-Film de viaje, 
fuera de lugar en esta Competición, aunque tampoco dentro de 
su modalidad hubiese pasado de una va1oración muy discretita. 

LA GUITARRA (8/60}. - Argumento rico de senslbil'd>d, 
discretamente narrado. Hay atisbos de cine, pero pesa el lastre 
dl! una primera secuencia estática bajo el puente y de una cami
nata excesiva. El atropello y muerte de1 niño son una nota de 
truculencia innecesaria. 

EL BOLSO (8/30).- Una historieta de tres personajes lim
p iamente narrada valiéndo.se de un so!o intérprete. No se trata 
de truco, que es cuestión de laboratorio, sino de maña en el 
guión y en el montaje. Un espectador no muy atento ni s:quie
ra advierte el juego. El niño tri-intérprete, un artista. 

EN LA CIUDAD DE LOS ANIMALES (8/30).- DesAle 
de tomas de los habitantes del Zoo. Interés muy limitado, tanto 
documental como cinematográficamente. Le falta, además, un 
poco de comentario. 

SUGESTION (9'5/85).- A;·gumento un poco d ifícil en que 
se manipula con una sugest:ón y una realidad que coinciden 
en varias de sus circunstancias, pero que fundamenta!mente di
fieren. Hay movimiento.s de cámara que pueden calificarse de 
b!zantinos. aunque todo queda un poco confuso. 

EL GRAN OlA (9.5/130) . - E l asunto es un tanto inHado 
pero su conducción es buena. Empieza dando el ambiente navi
deño. Planificación y montaje, bien. Se procura eludir el diá
logo y los int~'rpretes corresponden, especialmente el protago
nista. Fondo musical cuidado. 

SUSIN (9,5/30}. - Peliculita con el peque. Impresión de 
primerlsimas armas cinematográficas. 

EL ACREEDOR (9.5/60). - Confieso no haber entendido 
la película. Me parece que no está bien desarrollada ni inter
pretada. pero a lo mejor es muy buena. 

LA COLILLA (16/120).- Por mi gusto, Jo mejor de la 
competición. De «ejercicio» la califica el autor; será por la le
vedad del tema (un golfo que espera y persigue la caída de una 
colilla de puro que promete ser suculenta), pero el análisis es 
perfecto. Buena fotografía, ritmo cuidado (con suspense y todo) 
y tipos bien escogidos. El protagonista, muy expresivo. 

RAFAFA, EL GUANTE NEGRO (16/60) . - La inevitable 
sugestión del cin..: profes¡onal, con una lucha violentisima en la 
que se aprecia un estudio concien:wdo de la planificación y el 
montaje. 

EL COCHE NUEVO (16/60) . - Ingenioso experimento ba
sado en una teoría de Eisenstein. Con idénticas tomas, monta
das en un orden o en otro, se nos dan dos vers:ones de un mis
mo pequeño tema con sentido totalmente opuesto. El pie for
z~do del experimento obligó. eso si, a una esquematización 
ausente de todo matiz. 

MILICIAS UNIVERSITARIAS (16/200).- La vida en un 
campamento de Milicias, muy bien recogida por una cámara 
ágil e inteligente. A pesar de su caracter exhaustivo, no pesa. 
Buena sonorización. 

BUCOLICO DESPERTAR (16/50).- La romada de un 
campesino. Sucesión de tomas un tanto mecánica, sin conseguir 

el clima poético que el título hact esperar. El conjunto resulta 
frlo (calidad fotográfica aparte). 

•El gran dla•, de Juan Holg 
ISabadelll Intérprete, 
francl1co Moragas. 

Mon taje con los tres personajes 
de • BJ bolso•, de A. Contel 
1 Bnrcclono) o corgo de un solo 
Intérprete. Hoúl Contcl. 

·Mendrugo de pan• , 
de Jooquln Estrada 
(VIchl . Proiagonlstao 
Ricardo Carolera. 

J. T. 

Il CERTAMEN PROVINCIAL. VIZCAYA 

F allo 
Premio Extraordinario, Medalla de honor y Trofeos de la 

Exma. Diputación de Vizcaya y del Exmo. Ayuntamiento de 
Bilbao: desierto.s. 
Argumentos. 

Medalla de plata: SUEÑOS DE PRfMAVERA, de Eduar
do Cordero. 

Medalla de cobre: LA CASETA DE EMILIO, de Luis Pue
yo. - LOS DEBERES. de Eduardo Momeñe. 

Mención honorífica : CAN Y NA, de E. Momeñe. 
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Salo de confcrenclot del Ayuntamiento de Bilbao 
durant" la5 sesiones del 11 Certamen Provincial. 
En el pasillo, Cordero y Rodri11uez preparando lo 
proyección y 1munclo de un fltm 

Premios de interpretación. 
Femenina: desierto. Masculina: Emilio Pérez Yarz:a por c:La 

caseta de Emilio». Femenina infantil: Belén Martínez: por c:Sue, 
ños de primavera». Masculina infantil: Eduardo Momeñe por 
<Los deberes». 

Documentales. 
Medalla de plata : PEÑ'ASCOS, de Luis Pueyo.- SAN, 

TUARIO DE LA FE. de E. Cordero.- PESCA DEL B& 
SUGO, de Luis M.& Beraz:a. 

Medalla de cobre: CRUZ DE CASTRO VALNERA, de 
Luis Pueyo. - HOMBRES Y TOROS. de Luis M.& &raza. 
- VIATE A AMERICA, de Eduardo Momeñe. 

Mención honorlRca: DEL MONASTERIO DE PIEDRA 
AL DUOMO DE MlLAN. de José A. Carea.-ITALIA 60, 
de Antonio Olalla. - VIAlES 1960, de Javier Olaso.- CAM, 
PEONATO PESCA ATUN. de Esteban Valdés.-BOGO
T A, de Ernest Smitz:.- VI ATE A TIERRA SANTA. de José 
A. Restolaza. - NA V lOAD. de José J!ménez:.- COLONIA 
INFANTIL, de Angel López Sáiz.- RINCONES DE FRAN
CIA, de Sra. Ojanguren.- LAS CUATRO ESTACIONES, 
de Mariano Celada. - MI COLEGIO (U parte), de Angel M.& 
Arambarrl. 

Convocatorias con retras o 

Hemos recibido a primero!~ dE' marzo las bases fechadas en 
enero y con plazo de inscripción cerrado el 20 de marzo, del 
VIII Concurso convocado por <Amigos de la Fotografía y del 
Cine Amateur», de Murcia. También nos han llegado tarde 
para ser anunciadas en el número de marz:o,abril e ineficaces 
para este número de mayo-junio, convocatorias de un primer • 
concurso <Premio Palma de Plat, Santa Eulalia», convocado 
por el Centro Parroquial de Santa Eulalia de Vilapiscina, Bar, 
celona, y de un primer Certamen convocado por la Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat al objeto 
de dar mayor realce a la Exposición Nacional de Rosas de 
Primavera. 

Lo sentimos. 

¡ Zaragoza 

'V CONCURSO DE GUIONES CINECLUB SARACOST A 

Fallo 
El '1 de febrero se reunió el jurado que babia de cali8car los 

guiones presentados a este IV Concurso, convocado por el Ci, 
neclub •tSaracosta». de Zaragoza. Se recibieron doce guiones 
y se concedió el primer premio a UN MATRIMONIO, de Ig
nacio Sariñena Bericart, de Zaragoz:a, y el segundo premio a 
PARABOLA. de José M.a Vila Grafulla, de Barcelo!l-3. El pre
mio para el mejor guión para un documental sobre tema ara
gonés fue declarado desierto. 

ZARAGOZA EN EL XV FESTIVAL DE PAU (Francia) 
En ese Festival de Cine Amateur organizado por cAmica

l~s des Cineastes Amateurs Palois», cuyas sesiones tuvieron 
lugar en el Teatro Municipal de Pau, partidparon varios Rlms 
zaragozanos por cuyo conjunto les fue adjudicada la Copa Cha, 
llenge Perony cal club mejor clasi8cado:t. Individualmente fue, '' 
ron premiados los films zaragozanos PLASTICA, de Luis Pe-
llegero y EL CORAZON DELATOR, de J. L. Pomarón. 

UN FASCICULO DE CINE Al\.IATEUR 

Hemos recibido un fasclculo de 32 páginas, profusamente 
ilustrado, que constituye el n.0 '1:2 de cNoticiario:t, editado por el 
Cine Club Saracosta; número que está ded:cado íntegramente 
al cine amateur aragonés. Apenas sin tiempo de leer el cua, 
derno, redactamos esta nota, esperando tener ocasión de refe
rirnos a él más ampliamente en estas páginas. 

Concur s o internac ional de film s 
sobre el fútbol 

Organizado por la Federación Francesa de Fútbol, en cola
boración con la revista cCiné-Amateur:t, se abre a todos los 
cinelstas franceses y extranjeros esta original competición para 
formato 16 mm. a la cadencia de 2'1: imágenes por segundo. 
Duración entre 5 y 25 minutos. No serán admitidos los films 
que consistan únicamente en simples reportajes de partidos. 
Importantes premios en efectivo. Plazo de inscripción: 1.0 sep, 
tiembre. Entrega: antes del 1.0 de octubre. 22, Rue de Londres, 
PARIS (IX). 

F estival de Cannes 

Celebración del 2 al 12 de septiembre. Plazo de entrega de 
films: 15 de julio (Para ser sometidos a la selección previa que 
realiza el Comité del Festival). Se conceden reducciones en los 
hoteles a los participantes. Boite postale 279. La Croisette, 
Cannes. (Alpes Maritimes). Francia. 

Jornadas internacionales del 8 mm. 

A celebrar en París .del 2'1 de mayo al 2 de junio. Entrega de 
Jllms: 15 de mayo. Mme. Le Hédan. 20-22 Galerie Vivienne, 
París 11•. 

11 Fes tival de S arce lona 
Agrupación Fotográfica de Cataluña 

Para fllms de 8 y 16 mm. Plazo de inscripción y entrega: 
20 de mayo, en Duque de la Victoria, 1'1:, Barcelona • 2. Sesio
nes entre el 15 y el 30 de junio. Los films serán sometidos a un 
jurado de admisión. A los autores de los Rlms se les entregará 
una cFlama de Sant Joan:t, con nombre y titulo grabados. 

11 Certamen de Huelva 

Organizado por el Cineclub de la Obra Sindical <Educación 
y Descanso». Exceptuados los ftlms que hayan tenido medalla 
de honor en el Concurso Nacional. los cuales pueden presen
tarse fuera de concurso y serán distinguidos con un trofeo con
memorativo. Inscripción: 20 julio 1961. 

De las 'convocatorias que se anunéian en estas páginas, el 
lecjo.r interesado puede consultar o pedir las bases en la Sección 
de Cinemn Amateur del Centro Excursionista de Cataluña, Pa, 
radís, -10, 'pral. Barcelona, 2. ' 
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LA CAMARA QUE NO 
11 FA L LA 11 N U N CA 

CAMARA ELECTRIC 8 mm. 

MOTOCAMARA C • 3 8 mm. 

MOTOCAMARA C 16 16 mm. 

EN TODOS lOS 
ESTABLECIMIENTOS DEl RAMO 



., 
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Película 

estrech a inversible 

¡a 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 fi ltros 
ni dispositivos suplementarios. Finura de grano, g ran 
margen de latitud de exposición y brillo espléndido 
de los colores, son sus características principales . 
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