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as de Plato en puertos 
S E trata del Concurso Nacional de Cine Amateur, 

que va a ostentar, en su próxima edición, el ordi
nal vigésimoquinto. 

Incipiente aún la vida del cine amateur español en 
1931, sus animosos pioneros, reunidos en la Sección de 
Fotografía del Centro Excursionista de Cataluña, el~ 
boraban las bases para un Primer Concurso a celebrar 
en 1932. «¿Sospecharían ellos - leemcs en el Libro 
El cine amateur español-- el brillante historial que al 
correr del tiempo iba a ofrecer ese Concurso del C.E. 
de C., convertido en verdadera institución nacional?ll 

En su etapa postbélica el Concurso del C. E. de C. 
ha sido «Nacionalll y aunque de unos años a esta par
te han surgido otras competiciones de cine amateur 
en distintos puntos del país, éstas reconoc ·" , prt . 
macia y la superioridad de aquél, cuyas normas téc
nicas van siendo recogidas y adoptadas en sus lineas 
generales. Y así, de hech(J, el Concurso del C.E. de C. 
sigue siendo, oficial y realmente, eL Concurso Nacio
nal por antonomasia. 

Dado el sistema limitativo en que debe manifes
tarse el cine amateur. constituye eL Concurso Nacio
nal - pese a los defectos que como toda obra humana 
tiene - un instrumento de inapreciable valor para 
reunir y aquilatar la producción del año. Los otros 
certámenes que se celebran o están ya explícitamente 
limitados a determinada área geográfica o, sin serlo 
en el papel, lo resultan en la realidad. Son de gran 
interés, s¡, como instrumentos de estímulo y de difu
sión, pero no consiguen galvanizar a todo el ctne 
amateur del pais y aún el que fragmentariamente 
queda representado en ellos suele corresponder a dis
tintos años de producción, por lo cual no pueden ni 
mucho menos sus veredictos ser, como el del N acto
nal, la valoración global y jerárquica de la produc
ción del año. el pulso exacto y al día del cine ama,. 
teur español. (Y al hablar de exactitud nos referimos 
a una visión de conjunto; no a las calificaciones in
dividuales de las películas, expuestas, cln1o estu., a la 
falibilidad del juicio humano). 
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Hay motivo, pues, para echar las campanas al vue
lo ante la efemérides del XXV Concurso Nacional. La 
entidad organizadora se propuso que éste revistiera un 
carácter extraordinario y recabó desde est as páginas 
la colaboración de todos los cineístas amateurs espa
ñoles aportando. primero, ideas y, luego, películas. 
Y no es que falten éstas numéricamente; lo que se 
quisiera para ese XXV Concurso es películas mejores, 
en el sentido de que cada cineísta procura1 a superar
se en relación a sus aportaciones anteriores; y tam
bién que participaran como cariñoso homenaje aque
llos cinefstas antaño premiados que por circunstan
cias personales dej aron de fílmar y, con espíritu de 
sana y deportiva colaboración, aquellos otros, si los 
hay, que sin haber dejado de filmar hubiesen perdido 
la ilusión de concursar por pasajeros - y a veces in
fundados - resquemores. 

¡Que el XXV Concurso Nacional reúna a todos los 
cinefstas amateurs buenos y de buena voluntad/ 



BUSTER KEATON, 
por Juan R ipoll 

Después de largos años de silencio, empieza a ser 
revalorizada en el extranjero, especialmente en Francia, 
la obra de Buster Keaton - autor, realizador e intér· 
prete, como Chaph:1 - . O fRO CINE ha quendo iniciar 
en España esta corneníe de jusla revtsión. 

el genio olvidado 

t A pesar de mi seriedad, 
y a profesionaL, dificiLmente 
se haLlará a nadie que ría 
por dentro más que y o ,. 

Buster Keaton . 

l 
A vida del cine pasa velozmente, al correr de los años, 
por sobre las prop!as pelicu:as y los propios personajes 
que han contribuido a forjar sus días de g:oria. ¿De 

cuántas obras, de cuántos creadores no hemos dicho que 
eran geniales, para luego no acordarnos más de el:os o deC:r 
-simplemente que han sido superados? Esta ing:atitud. esta 
dureza suelen ser moneda corriente. y el cine se vuelve 
como una divin:dad pagana que se comiera a sus prop:os 
hijos. Pero de vez en cuando surge una reacción, la alocada 
carrera se detiene y estal:a, con una brillante luz, la voz 
del recuerdo. 

Uno de los personajes más celebrados y luego más o:vi
dados del c!ne ha s!do Buster Keaton, pero a él ha llegado 
tamb!én -aunque tard[amente- la hora del recuerdo y 
del rcconoc:miento de sus méritos. De dos años a esta 
p ar te, han s!do muchos los tratadistas que han resucitado 
su figura y le han reconocido como uno de los más g:andes 
creadores del c:ne. Como Chap:in, tamb:én Keaton fue el 
argumentista, r eal izador y protagonista de sus füns, y como 
él, también apo~tó a la historia del cine obras de gran valor. 

EL HOMBRE QUE NO PODIA REIR 

Pero generalmente se viene hab:ando de Keaton y se le 
recuerda só:o como actor. Un actor ser!o, triste, impas"!ble, 
que provocaba la risa s!n reírse jamás. El mito Keaton ha 
sido tan poderoso que por si solo hab!a reservado va al 
actor un puesto en la historia del c:ne, po:- enc:ma de Jos 
olv!dos y las ingratitudes. Los comentar!stas de sus tiempos 
de esp!endor habían hecho mucha literatu:-a acerca d2 su 
gesto impas!b:e que rtsuaaba tan -eficaz. Lu!s Buñuel había 
dicho que su expres!ón era utan modesta como la de W13. 

botella~> y Sebastián Gasch hablaba de la suya como de 
ula lnexpr esión más terriblemente expresiva que se ha cono
cidGu. 

La verdad es que, como casi todos los grandes ac:ertos, 
la se:-iedad de Keaton fue una cosa alcanzada tota'mente por 
azar. En una entrev!sta celebrada hace pocos años, le pre
guntaron qué hab!a de citrto en su expres!ón impasib!e. 
ccJamás tuve intención de prepararla conscientemente -di
jo - . Yo me concentraba en lo que hacia. y no me daba 

cuenta de mi seriedad hasta que la gente lo d~cía y yo veía 
mis propios Wms.u 

Viendo los primeros se dio cuenta de que su expres:ón 
provocaba la risa de Jos espectado:es, y ante ello, se ded:có 
a explotar tal recurso. hasta que al fin sus prop'os p:oduc
tores -en la «M~tron y 1a «Pa:-amount» - 1e oo!1garon oajo 
contrato a no reir jamás, no sólo en sus pelícu:as sino inc:uso 
en su vida pr:vada, al menos en aquella parte que estuviera 
expuesta a la curiosidad del público o de los fotógrafos de 
prensa. Tal esfuerzo se dijo que le produjo, allá por 1936, 
una enfermedad mental que le obligó a retirarse por un 
tiempo en una c:inica s'qulatra, aunque tal vez la verdadera 
razón fuera una creciente neurasten!a que le embargó cuando, 
ante el avance arrollador del C:Oe sonoro, se vio relegado 
a un o'v!do cada vez mayor. 

Salvada la anécdota. Jo c:erto es que la másr.ara de 
Kcaton resultaba muy cinematog:-áfica o -para dcc!rlo con 
una palabra cé!ebre en aquellos tiempos- muy fotogénica. 
Era un arte pantomímico muy adecuado para la expresión 
del cine mudo, en el cual paradój icamente t:-iunfaba enton
ces una mímica hecha de contenc:ón, de economía gesticu:a
dora, tal vez por sana reacc!ón a los excesos de las «vedet
tcs» del cFilm d'art» y de los dramas desaforados. 

En efecto, por ahí podría emp:-enderse una vía de inter
pretación estética, en la que por pura reaccjón a :a mímica 
desenfrenada de las Berna:-ht, de las Bert!ni y de sus segu!
dores -a la vez que por un mejor conoc!miento de las 
posibilidades exprcs·vas del cine- se llegaba a una econo
mía de ge.stos y actitudes para expresar unas emociones que, 
más que al actor, correspondía a la cámara el señalarlas. 
El p:-op:o Chap~in no fue ajeno a esta actitud Que luego 
debla llevar a los teór!cos c:ás:cos, con Pudovkin a ~a ca
beza, a hablar del actor como de un «material p!ást.:co>>. 
En este aspecto. el gesto de Keaton, el «actor-objetO>>, es 
toda una ilustración contundente a la ci tada teoría. 
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"Siete ocasiones" 

La risa y lo sonrisadel 
hombre que nunca refa, 
captada$ durante una 
tíorrida de toros en 
Son Sebostián por un 
reportero español, duran te· 
un viaje de turismo del astro. 

"El rey de los cowboys·' 

"El general!' 

' 'El héroe del rio" 

"El boxeador" 

"El rey de los Campos EUseos" 
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EL HOMBRE (llJE SE REIA MAS QUE NADIE 

Pero, tn realidad, lo que aqui más nos intf'.resa es el 
estilo de los IUms de Keaton. Argumentista, «gagman» y 
realizador -a la vez que actor- de sus obras, es de creer 
que sus interpretac:ones estaban ca:cu:adas en función de 
la totalidad de la h!sto:-ia que contaba. 

Ktaton, educado en la vie:a escue:a de Mack s~nett, en 
la que t~·aba:ó unos años como «pa:-tenair€11 d::! Roscoe A:-
buck:-e. tenia -como todos los cóm:cos de la época- una 
vis:6n fís:ca del humor. Los trastazos, las carreras, las tartas 
de nata, etc., estaban a la o:-den del día; pero Keaton. par
t:cndo de ahí, uti:izó esta tendenc:a y evo:uc:onó hasta un 
«mecanismo» en el que luego le s:guiría Haro:d Lloyd, si 
b:t:n con menos fortuna. 

Para Keaton, los reso:-tcs de humo:- en una pe!.icula eran 
un p:-oblcma de matemál'cas: cclJna buena e~cena cómica. 
exige más cá'culos matemáticos que una construcc:ón mecá
nican. En realidad, el humor de Ke:aton - en el po:o oputsto 
al de Chapl:n- es un humor cerebral, un humor en el 
que -como seña:aba J ames Agee- no hay lugar para el 
sent:micnto. V-tamo~ lo que el prop:o K eaton d e.c:a, en 1930, 
de su estilo: 

«La mejor man !!ra d e provocar la risa es crear un mo
m en to a.ns-ustio~o ;¡ aliviar d espués la tensión solucionando el 
asunto cómicamente. La r ;sa está condicionada por el ele
mento inesp erado, y lo inesperado es cada vez más difícil, 
pues el público, acostumbrado a los a suntos cinematográfi
cos, se sa.be ya casi todas, las respuestas. P ero si se inventa 
una situación escalofria nte, se le da forma y se la soluc:ona 
d espués de un modo ridícu: o, el elemento de sorpresa. queda 
asegurado.» 

El tsti:o de Keaton rep:-esenta un avance notab!e en las 
trayectorias del c:n2 cómico. El humo:- flsico y anónimo de 
Sennett ~vo:uc'ona hac:a una concreción, se humaniza en 
func!6n de un personaje, c:e c~nt:-al de una h:sto:-:a, a. que 
le ocu:·ren mil y una aventuras. Chapiln reprcs~ntará, sobre 
todo, el t:-:unfo de esta tend, nc:a. Lue):(O, andando el t:empo, 
el c:ne cóm:co cvoluc:ona:-á más b!en en función de repre
sentar un interés hacla la soc!edad o hacia el ambiente (de 
los hermanos Marx a Jacques Tat!, en difertnte medida, 
se as:ste a este fenómeno, en el que el personaje cómico va 
cediendo ~arreno en intc.rés de lo que le c:rcunda), hasta que 
al fin el pr.:>toti~o d esaparecerá, par a concent~a:-se la atención 
sc:í:o en el ainb:ente y las costumbres (es el c:ne cómico de 
d ir e:ctor: C:a:r, Lubistch, Capra). 

Tratemos de s!tuar a K eaton dentro de este terreno cuyos 
límites hemos esbozado. K eaton. en realidad. se sitúa en 
una encrucijada, en la cual resume el esti:o anterior a él 
y prefigura, en gran parte, los que le sucederán. K eaton lo 
que hace es c:-ear siemp:-e un confl'cto entre el hombre y los 
objetos que le rodean. Es un homb:-e, indEfenso y digno, 
luchando cont:-a una locomotora o un cañón El general), un 
ba:-co (El nave~ante), una cámara {El cameraman}, etc. Su 
persona:e representa la d!gnidad en pel'~o de ser aplas
tada por las exigenc:as de los acontec:m:entos. 

Esta s:tuac:én central, c:ue se r~p!te en todas sus pe
lículas, le permite s:tua:l:>e en esta encrucliada de que he 
hab:ado. De una parte, el r.umo:- fis:co que reside en la 
lucha con !as cosas y que le liga a la comicidad pr:mitiva; 
de otra, esta misma lucha que prefigura el choque co::1 el 
amb:ente exterior y que surgirá de un c'ne más evo:uc:o
nado <recuérdese como esta m!sma «:ucha con las cosas» 
permit-e a Tati la crít:ca de ta soc!edad actual en Mi tío); 
Y en el centro, el persona:e con su humanidad, con su t!po
log~a defin:da, el pcrson<>~e reconocido en todo el mundo 
como un ente personal e inco:Jfund:ble (cur!oso es constatar 
la apl!cac:ón de nombr-::s popu:ares con que han sido cono
c:dos los grandes cóm!cos en el mundo; Keaton es «Pam
p!!nas>> en Espafia, «Malee» en Fra nc:a, «Saltarel:o>> en 
Italia). 

Por c9ta misma pos:ción adoptada, por la intención que 
enc:er:·an sus películas y también por la técnica que emplea 
del <<reso:-te ine:;perado», Keaton es un a):(udo observador de 
la rea:idad. Mira, observa y cal:a. Y, en cierto modo, al 
observar lo que hactn los otros, de una u otra manera les 
ve haciendo aquello que él hará después en una s!tuación 
semejante al recrear:a tn sus pe!ícu:as. Keaton se ríe por 
dentro al observar a los demás. Practica el <ti'iete sin sonreir 
siquiera» de que hab'a Gómez de la Se:-na. 

De donde se co:ige que el hombre que no podía reir ha 
sido el hombre que se reía más que nad:e. 

EL HOMBRE QlJE YA NO HACE REIR 
Hoy tn día, a sus €6 años, Buster Keaton está ya prácti

camente retirado del c:ne. De vez en cuando se le hace apa
recer en a:gún papel ep:sód:co, y todavía su aparic:ón dl.s
pierta el interés del público. De todas estas apariciones, la 
más emoc:onante fu-e la de Candilejas, donde al lado d e 
Chap~in interpretó aquella mag:stral pantomima del con
c~erto de v:o:in y p:ano; allí K eaton se npresentaba a si 
m !smo: el hombre rebasado por los acontec:mientos, q ue 
tuvo un pasado brillante y que vive un triste presente. 

Su época de oro fue la del c:ne mudo. En 1917 debutó 
en el c:ne, pasándose a él d esde el «music-halb>, donde hacía 
un número con sus padres. Hasta 1920 fue el segundón de 
Fatty Arbuckl-e , pero a partir de esta fecha prepara perso
na:mcnte sus propias pelíclL.as. De su ex tensa filmografía 
cabe destacar los siguítntu tltu:os: Las tres edades y La ley 
de la hospitalidad, tn 1923; El moderno Sherlock Holmes y 
El navegante, en 1924; Siete ocasiones y El r ey d e los cow
boys. en 1925; El boxeador y El general, en 1926; El héroe 
del río, El camerama"n y El comparsa, en 1928. 

De sus !nnumerab:es ugags» cabe citar, a título de ejem
plo, la carrera desenfrenada sentado al man!llar de una 
motoc:c:eta S:n conductor, en !:! moderno Sherlock Holmes; 
la persecuc:ón involuntaria en El navegante, entre él y la 
chica que ama, ún:cos navegantes en un barco al que ha 
subido cada uno por su cuenta, sin saber del otro; el co
cimiento de un huevo duro, en la misma película, en una 
eno~me olla capaz para cien comensales; el «camping¡¡ con 
todos los accesor!os de confort y con mayordomo, en El bo
xeador, etc. Pero siendo el suYo un humor basado precisa
mente en la pantomima, la llegada del c:ne sonoro le :;u¡..u so 
un fuerte go:pe; realizó todavía alguna~ películas, pero ~ron
to fu-e relegado a hacer de ugagmam> para otros- princl
pa:mcnte pa~a Red Skelton- hasta que, luchando con el 
o:vido, reapax·ecló en el «mus:c-hall» y en la televisión. 

Otras peacu:as de la época actual en las que ha hecho 
papeles episód:cos han s!do San Diego, te quiero, de Wi
lllam A. Seiter; El moderno Barba Azul, de Junie sa:vador; 
El crepúsculo d e los dioses, de Bil'y Wi:der; La vuelta l',l 
m undo en 80 días, de Michael Anderson, y rec:entemente 
The adventurcs or Huckleberry Finn, de Michael Curtiz. 

En 1957, la Paramount - quizá un poco para correspon
der a la g:or!a que Keaton le había dado en sus buenos 
tiempos- en careó a un realizador med:ocre, s :dney Shel
don. 'a rea'i7ac'én de un film biográfico del gran cómico. 
The Buster Keaton Story, en el c:ue el b io):(:-afi ado actuó de 
supt:rv.sor técn;co y se vio recreado en la pantalla por el 
actor Dona:d O'Connor. El fi:m resu:tó mediocre y, d€Sd<' 
luego, no añadió nada a la glo:-ia de quien pretendía ena~
tecer. 

Este, refugiado en sus recuerdos, sólo nos ofrece hoy 
su rostro más impávido que nunca, más triste que nunca. 
como si viera con sus propios ojos que el cine le ha atro· 
pe:~ado, le ha pasado por enc:ma y le ha dc:ado tend!do 
en el cam!no. Como si fuera una avc.ntura más de las suyas, 
pero cs~a más triste y más rea:: el hombre indefenso :uchan
do con un poder co:osal que le puEde y en cuva lucha 
apenas si consigue sa!var su d ign!dad. 

JUAN RIPOLL 



"El poroguos", del español 
Juan Pruno, p rimer prunlo 
fllms de argumento. 

1'0TRO CINEu en Mulhouse 

D e lmir o d e C ara l t 

ESTILOS 
y 

TENDENCIAS 

(U. N. l. C. A. - 1961) 

E STILOS y ten:ienc~as variadís!mos caracterizan el Con
cu~so Internac:onal del Mejor Fi:m de Amateur que la 

UNICA ofrece cada año a sus fieles segu:dores y a aquellas 
caras nuevas de las que siempre alguna permanece. 

Estilos y tendencias, desde el humo:- fino a los sórdidos 
complejos, desde el delicioso film sencillo al aJimirab:e a:arde 
de tecnic:smo, del equilibrado dom!nio de unas leyes clási
cas al sorprendente hallazgo de una forma expres:va origi
nal, del pac·cnzudo fün de muñecos o dibujo animado al 
ráp!do «Sketch» ... 

Estilos y tcndcnc:as entre quien se entrega a un prec:o
sismo o:viJiando el lenguaje del Cine y la c:ar idad narrativa 
y qulen con medios s:mples o hasta deficientes logra la 
emotividad perseguida. 

Difícil tarea la de cada miembro de un Jurado al tener 
que comparar obras tan dispares. Aunque existe la solución, 
y es muy scnc·l:a: va!orar a su leal saber y en tender cada 
obra independientemente de las otras y pr escin dir, en abso
lu to, de compararlas. Y, sienJio lógico que cada uno aprecie 
más unos que otros va:orcs d-e los va!·ios que componen 
un fi:rn, conviene componer el Jurado con el mayor número 
pos:ble de elementos y así logra~ un p~omed:o de opinión 
aceptable. Este año fuimos quince v pudimos comprobar, 
igual que s :empre, cuán d istinta es la reacc:ón de un lafno 
de la de un nórdico y la de un oriental, ante los defectos 
y las cualldadcs de las obras proyectadas. :Cómo baja aquél 
una obra c:ne-c:ne sólo po:·qué la fotografía es defic:ente! 
¡Cómo eleva el otro aquélla d-e tan poco contenido c!nema
tog:-áfico só:o porqué le ha atraído el terna! Pero estos 
errores, que todos cometemos, por humanos. se diluyen y los 
primeros pu~stos van a films que los merect'n. Y siemp:·e 
co:nc!den, con variantes de orden, con los que mi hoja 
señala. Vamos a intentar resumir nuestra impresión sobre 
los tres ganado~es de cada categoría. 

Filrns de a rgumento: 

Es curioso darse cuenta, «a posterio:-i», de que sin previo 
cambio de impresiones entre los jurados, d iéramos los tres 

primeros puestos a fllms de buen humor. Quedó en primer 
lugar el español 11EI paraguasn que gustó al Jurado y al 
público. siendo buena prueba de ello las solicitudes de copia 
que caían sobre su autor, el veterano Juan Pruna, de Ma
taró. s:guióle de cerca Intermezzo nocturno, del noruego 
Per ormer, una breve filigrana, deliciosa, con aquella simpli
cidad que es tan difícil de obtener. Película muy casera y 
muy amateur: la esposa, impaciente po~que su marido r e
gresa tarde de su juerga, le prepara unas jugarretas. como 
el esparcir tachuelas en los esca:ones que sabe subirá con 
los zapatos ~n la mano. La sa:a y el Jurado rieron de lo 
lindo por lo compenetrados que llegaron a estar con la son
risa y la expresión de la bonita y finísima intérprete. Le 
concedimos el Premio Marechal al film más alegre, ya que 
los otros films de humor hacían reír por razones no preci
samente alegres. 

También pisando los ta:ones en puntos al primer premio, 
siguió ccP.'r.T.n, del belga Wouters. Film que quedaría tea
tral si no preced:era a la toma un elaborado guión. Ocurre 
casi todo en la sa:a de envío de paquetes posta~es, entre la 
puerta giratoria y las ventanillas que, por variadlsimas razo
nes. siempre se le cierran en las narices a un mozo de ofi
cina, cuando le toca su turno, basta que dec:de 1r al s1qu1a
tra y éste le da un consejo muy c:aro: camb:ar de oficio y 
t:abajar en la parte posterior de la ventanilla cerrándola 
en las narices d~ !os demás. 

Entre otros films de humor clasifiqué alto al argent:no 
uCapacidad: 20 viajerosn, con episodios d¡vert:dos y biEn ob
servados de lo que ocurre en un reco~rido de autobús, desde 
un princ·p:o a un final de trayecto, pasando por el r-elleno 
a tope; film superio: al promedio que acostumbra a enviar 
el país hermano. uSinfonía. en paja,, del austríaco Gruber, 
es agradab:e, pero demasiado hab:a.do; relata las aventuras 
de un sombrero r-egalado a una coqueta. El grac:oso «1'\Ior
bophonia,, ho"andés, es una co:-ta b~oma de un ap:ensivo 
que se hace v:s:tar a fondo po: un méd:co y sale tan opti
mista a la ca!lc que, mirando a una ch:ca, se deja atro
pel:ar y se lo lleva una ambu:ancia. Este cp·sodio, relatado 
en tres escenas cortísimas, le da bastante gracia. 
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Los argumentos serios quedaron como en un segundo 
lugar, agrupados de puntuación. Tienen a lgo que falla, que 
yo atribuyo al exceso de conversaciones o de sonorización 
literaria. C<La lon¡rue ma.rcheu, francés, y C<C'est arrivé de
mahl.l>, belga, son obras ambiciosas, pero si va en su país 
deben resultar oscuras, porque lo son, para un jurado que 
no domine el idioma francés son ininteligibles. Y en un 
Concurso de Cine difícilmente pueden ganar realizaciones 
que contengan auténticos valores, pero no precisamente cine
matográficos. ceLa longue marchen, clasificada en cuarto lu
gru:, es un desfile de primeros planos, bellos en sí mismos 
pero inexpresivos, de una pareja que va paseando, hablando 
de la historia de sus relaciones. rotas para siempre y no 
por culpa de ellos sino de cuanto les rodea. La música, 
poco expresiva, de flauta y piano. muy adecuada. ccC'est 
arrivé demairu>, también en blanco y negro como conviene a 
estos films oscuros, se va disfrutando por la calidad de los 
hallazgos a que los belgas nos tienen acostumbrados, pero, 
en verdad, sin entender pizca de lo que relata: una tragedia 
matrimonial por falta de compenetrac:ón. Me gustaron unos 
efectos de luces en la escena en que el matrimonio está ju
gando al ajedrez para no aburrirse. El cineista expresa la 
ausencia de simpotia mutua con las desapariciones en negro, 
al echar atrás la silla, balanceándose. En cambio, me sobró 
la excesiva prolongación de tanta escena ho~izontal insi
nuante. mísero !ruto de aquella flor de un día, «Hiroshima», 
que encandiló a más de un amateur. 

De interpretación infantil vimos el alemán que alcanzó 
el quinto lugar, «Ila ns Guck in Die Luft, de un chiquillo 
que no alcanza reunir el importe del billete para disfrutar 
de un viaje en el tranvía suspendido que recorre su ciu-

l%qulcrda, 
"Aelhcr'', de Wuytl y 
Kummcl (Bélgica>, Cran 
Premio al mejor ntm. 

•'[ntcrmezzo noaumou, 
de P. Ormer (Noruega , 
2. • premio Argu.nento. 

Derecha o 

"P. T. T." de Wouters 
(Bélgica), tercer premio 
Argun1entot. 

dad. Y el danés ccSka tu'u del peque que d:strae su so:edad 
con las deformac:ones que observa a través de un fondo 
de botella rola, extrañándose de que a :os dtmás no l ... s 
atraiga su descub~imiento, hasta que otro chiquillo le com
prende. 

uZidJI (El muro), yugoslavo, quedó en el lugar trece, pero 
en mi hoja fué el cuarto. Reconozco que aun ahora ignoro 
lo que narraba. pero llevaba una inc¡uietud expresada con 
personalidad y cinematográficamente. En la UNICA, por 
ahora, se entregan las puntuac;ones sin p:evio cambio de 
impresiones, que mucha falta haría y que posiblemente se 
imp!ante en el nuevo Reg:amento; pero en conversac:onts 
posteriores al fallo charlamos sobre este film, in~uso con 
el Delegado yugoslavo, y dedujimos que había tontas supo
sicioms tt mát:cas como jurados a opinar. El ambiente se 
limita a un palio a:to, como de una cárcel, y el personaje 
a una c:-J!ca, que nerviosamEnte sube y baja por una esca
lera mural que no conduce a pa: t;! alguna, dtsde la que 
puede observar como o tros caminan, rectamente, por el patio 
y al llegar al muro sigutn atravt:sándolo (por fundido) y 
asomándose comprueba que siguen libres por la calle. Unos 
vieron una atacada de claustrofobia. Otros a una que qui
siera evadirse de sí misma, de sus complejos, d-e sus mise
rias. Dado que los cuatro que atraviesan el muro carica
turizan claramente tipos muy determinados, es fácil inter
pretar un simbolismo del telón de ac<!ro que no puede atro
vesar ~oau el que qu1s:era hacerlo. Qwen v1o, y no sena 
ma:a idea si fuera la verdadera que tuvo el autor (si es 
que tenía alguna concreta), la demostración de que por el 
camino recto se va adelante y que a veces nos complicamos 
y torturamos la vida y no encontramos salida a problemas 
que nosotre5 mismos nos creamos ... 

Films de fantasía: 

Esta categoría. que en la U)(ICA denominamos «Genre» 
y que en España seguimos sin descubrir la palabra exacta 
que la defina bien, exhibe, cada año, obras que son puros 
«Documentales» o «Argumentos». Opino que de los 18 films 
de este año sólo cuat~o o cinco eran «fantasías,>, y entre 
ellos incluyo a nuestro zaragozano «Sic ~emperu. 

Destacado con gran diferencia de puntos sobre los demás 
y obteniendo el Gran Premio al Mejor Film, apareció 
ccAethern, de Jos belgas Wuits y Kummel. FLlm de gran per
sonalidad y estilo, con audacia experimental en la expre
sividad de la imagen, con ritmo y sonorización perfectos, 
usa de los recursos propios del Cine y d-e la libertad, bien 
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XXIII Concurso Internacional 
del Meior Film Amateur 

Mulhouse 1961 

CLASIFICACION POR NACIONES 

1."' Bélgica (Copa Wolf) 
2.~ Alemania (Copa Ital ia) 
3." Francia (Copa Fedic) 
4." Austria 
5." Italia . 
6."' Suiza . 
7.n. ESPA~A 
8." Suecia . 
9." Noruega 

10." Holanda 

225'68 
215,53 
210,19 
209,15 
201,46 
197,97 
194,58 
192,99 
189.78 
188,22 

Ta mbién concurrieron (orden alfabét ico): 

Checoslovaquia 
Dinamarca 
Finlandia 
Luxemburgo 
Portugal 
Rep. Argentina 
Yugoslavia 

Copa de la Esperanza, a la nación mejor clasificada. 
enh-e las que no hayan sido n unca premiadas: 

República Argentina. 

FIL~tS PREl\llADOS 

Categoría A: Argumento 

1.• u El paraguas>> (España) 76,08 
2.• «Nottlig Int~smesso» (Noruega) 75,15 
3.• <<P.T.T.» (Bélgica) 74,83 

Categoría B: Fantasía 

1.• «Aether» (Bélgica) . . . . 77,50 
2.• «Die Schmierfinkt!n» (Alemania) 68,78 
3.0 «Piff Paff Blu ff» <Suecia) 66,00 

Categoría C: Documentales 

1.• «Dada» (Alcl'T' ar.'u} . . . 73.CO 
2.• «La grande illusion» (Austria) . 74,21 
3.• «Escale a Mykonos (Francia) . 73,85 

Gran Premio a l mejor film (Challenge Holandés) : 
«Aether», de H . Wu:vts v H. Kummel, B élgica. 

Copa. Battistella, a l film d estacable por la origina-
lida d de su concepción, de su lenguaje cinematográfico 
o de su realización: 

«Aether», de H. Wuvts y H. Kummel. Bélgica. 

Copa. Checoslovaca a l film que eleve en el espec-
tador el r espeto y el amor a la persona humana: 

«< Cavatori>1, de H. S. Giannini I talia. 

Copa Marechal, al film más alegre: 
«Nottlig I ntermessm1, de P. ormer. No::uega. 

CLASIFICACION D E LOS FIL~tS ESPA'ROLES 

«El paraguas, de Juan Pruna (Mataró). 1.• de la 
Categoría «Argumento». 

«La colilla», de Jorge Bringué (Prat Llobregat). 
18.0 de la misma Categoría. 

«Sic Sempen1, de J. L. Pomarón (Zaragoza). 5.• 
de la Categoría «Fantasía». 

«El molino», de Arcad'o Gili (Sabadell). 15.o de la 
Categoría «Documentales». 

7. 457 

Films de la selección 
española odcmás de 
•· El Pnroguos' )o 

"Sic scmper". 
de J. L. l'omoró n 
{Zarogozol 

"lll \ltollno" 
d e Arcod lo C Ut 
!Sobudelh 

"Lo Cotillo" 
de Jorge Bringu6 
tProt de Llobregot) 

Y los congrcsistns cspo· 
ñoles en Mulhouse con 
el Presidente de lo 
U. N. l. C. A. 
Dr. Benncr y esposa 



PAN CINOR 30 
10 a 30mm 

• Del gran-angular al teleobje
tivo ... 

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

• Encuadres rigurosamente pre
Cisos. 

A Sistema óptico, luminoso y cien
tíficamente corregido. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 

.. 
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"nt~ <;rluulerflnke n". O<.' A, K. Pender IAiemonlol 
~c~undo premio Panto:tln. 

empleada, de que puede gozar el amateur. La emotividad 
está bien dosificada y sólo se exagera cuando el tema lo 
requiere. Es imposible para mi inexperta pluma describir 
en dos lineas este poema visual puro, de gran contenido 
emocional. Sólo insinuaré que es una original visión, bajo 
los efectos del éter, de uno que no sobrevive 'a un accidente. 
Su obsesión por el rojo está, una vez, lograda filmando por 
reflejo de un espejo en el que el cineista marcó unas rayas 
rojas correspondiendo a las paredes y aceras por donde huye 
el personaje. Otra novedad: para dar una originalidad en 
el cromatismo, antes de la torna de vistas se impresionó el 
film sobre un fondo blanquecino con exposición brevísima. 
Trataré de obtener del amigo Wuits una sinopsis y unas ex
plicaciones sobre sus experimentos para los l ectores de 
OTRO CINE. 

En segundo l ugar quedó 11Die Schmierfinkenn, film de 
muñecos animados del alemán A. K. Fender. Ya Que los 
realízadorcs de esta clase de films ponen tanta paciencia 
se les puede pedir que al menos estén al servicio de una 
idea, y aqul l o es tá, y divertida: llegados a la Luna en sen
dos cohetes, un ruso y un estadounidense, cada cual con su 
técn ica pinta medio saté lite, de rojo uno y de azul el otro, 
pero cuando ellos regresan a la Tierra el habitante lunar 
vuelve a pintar la Luna de blanco. Para más ironia, el film 
termina con la parodia como si fuera un film publicitario. 
Está sonorizado con música electrónica. 

La tercera ((fantasía>>, y ésta si que lo era, correspondió 
muy merecidamente al formidable uP iff! Paff! Bluf f!u, del 
sueco G. Hennix. Si el Cine consiste en dar vida a imágenes 
inmóviles gracias a su sucesión, este film es un ejemplo de 
primer orden, ya que no sólo da vida óptica. sino ideológica, 
gracias a un audaz montaje, a reproducciones de recortes 
de fotos, grabados, anuncios, etc., que convierte en expre
sivos por la colocación o intercalación entre sí. También las 
anima mov:éndo:os o moviendo la cámara o por superposi
ciones móviles como cuando el coche de caballos da paso al 
de motor, deslizando una foto por encima de la otra. Los per
sonajes parecen gesticular al ser proyectadas fotos distintas 
sucesivamente. Con un solo fotograma (opino que no es con 
más de uno) de una cabeza de tigre intercalada en la pro
yección de la foto de la cabeza de un personaje siniestro 
no lejano de su pais. le acusa de .ferocidad. Tal vez esta 

falla de exhibir figuras aun vivientes le rebajara puntos 
por parte de a:gún miembro del Jurado. Lo considero de lo 
mejor que he visto y tal vez me influya el que es una Idea 
que acariciaba realizar (aunque reconozco que no hubiera 
tenido tanta maña en lograrla) . 

Después de los tres ganadores sigue, en mi hoja, el film 
francés uLa Bolle a l\l agieu. Tiene el interés de haber aña
dido ::1 la conocida técnica de los films rayados sobre el 
celuloide y teñidos en co!ores, la superposición en blanco 
Y negro de una chica que quiere coger las t·ayas que se le 
van escurriendo. Media docena de films d e muñecos o dibu
ios an'mndos nos d emuestran una paciencia que, en mi opi
món. ex1ge cada dia en mayor grado una dosis de ~n!o 
creador para resultar interesantes. Por otra parte, se ha 
n:canzndo tal expresividad, incluso en los pequeños 1\lms 
publici \arios, que dificíJmente resulta ya un campo donde 
experimen tar. Entre ellos me gustó el su izo uDcr 'J'ra um
wagen (El ooche sofiaclo), por su fluidez y su falta d<\ pre
tenslones. 

Más documental que «fantasía», el italiano uArtc e naturan 
demuestra que no es abstracto lo Que pretenden los artistas 
nuevos, sino que todo exist-e, concretamente, en la natura
leza, Y proyecta ejemplos de geología, minemlogia, et.c., muy 
acertados, pero t :cne un defecto gravísimo, y es que no per
mite la contemp:ación de las imágenes la lectura de las 
exp:icaciones escritas marginalmente. 

En conjunto, esta categorla, salvo media docena de obras. 
no presentó gran cosa e incluyo en ellas nuestra uSic sem 
per u, y aún el holandés uAipha en Omegau, con figuras de 
ajedrez que parece quieren decirnos que tras la lucha del 
mundo actual todo va a quedar aniquilado. 

Doc umenta les: 

Francamente bueno el film 11Dadau, del al-emán K. Schau
mann. Es una crónica del dadaísmo, expuesta con origina
lidad de desarrollo, desde su nacimienfo el' año 1916, en el 
café c<Voltai re», consecuencia de un interro!(ant-e en plena 
guerra, y siguiendo con ejemplos bien mezclados d e tipos, 
bailes y obras esculturales y pictóricas de cada quinquenio 
hasta nuestros días, con las obras que adornan (o afean, 
según Jos jlustos) nuestros jardine~. 

Los siete tllms que le siguen son menos originales, pero 
cada uno lleva su lección de buen documental y obtienen 
puntuaciones similares entre sí. ccDie l('r osse lllusloou, del 
austríaco Dr. Eduard Tschoki, ha metido los recuerdos rle 
un viaje, siempre con ccella» en escena, en un guión poste
rior, en el que representa el intenso deseo femenino d e reali
zar aquel viaje, mientras el marido, ajeno a todo, incluso u 

"Durló", d o P. Schoumonn Alc monlol 
Prime r pre mio de Uocumc ntnlcs. 
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sus encantos, se dedica a CUidar meticulo~mente el jardín. 
Un automovilista tras la valle le sugiere la idea de un 
posible acompañante. Ironía final: cuando él pregunta en qué 
pensaba, ella contesta: «Sólo en ti, cariño». Como documen
tal la h!storia adquiere demasiada importancia, pero puntuó 
por tener contenido cinematográfico. 

uEscale a Mykonosu, francés, de P. Rob~n y A. Zarra, sim
patiquísima forma de rEcordar un viaie que la pareja realizó 
por aquella tranquila is!a del Egeo. El leve hilo argumental 
del p!ntor que desembarca y la vendedora de chales típ!cos 
con quiEn se va v iendo y simpatizando, está llevado con un 
ritmo de agradab!e suavidad. La exhib!ción constante de 
una minuciosidad en encuadrar llega a quitar naturalidad 
al ambiente, pero puede perdonarse por la belleza obtenida, 
tanto en los paisajes como en el documento callejero, arte
sano o costumbrista. 

La ccPclnture de Pleln Ventu, francesa y paris:na, es una 
de las pocas obras de firma femenina de nuestros Concursos 
y lleva el seHo de la delicadeza y buen gusto de la c:neísta 
Madame Simone de Prailauné. Describe el arte y el oficio 
del ((fresco», floreciente en los palac:os de Italia en la Edad 
Media, pero que al introducirse en la A~emania del Su~ se 
aplicó a las fachadas de iglesias v casas, representando las 
costumbres bávaras. Se sigue con interés el secreto de la 
técnica que les ha permitido a los «frescos» resistir el rigor 
del clima alp:no. 

«Au commencement etalt le desertu es un modelo de 
reportaje por la variedad de planos premeditados para evitar 
monotonía, por el ritmo en los cambios de tema y la sono
rización acompañante. Así era de esperar dasde que leímos 
en los pr!meros letreros la co:aboración de los expertísimos 
belgas Wouters y Wuyts. El tema es el rápido desarrollo de 
los regadíos en Israel. 

Perfecto e interesante, pero trio e impersonal, como de 
encargo, el suizo uG!ut und transparenzn, sobre fabricación 
del cristal. El italiano «l Cavatorb1, sencilla pero interesante 
descripción de las canteras de mármol de Carrara. Bien la 
noticia de un accidente y la emoción en el pueblo. que le 
hizo merecedor de la Copa Checoslovaca. Llegué a pensar s1 
la calidad gris y monótona de la fotografía era adrede para 
ambientar la gris monotonia de aquella vida. 

Documentales de artesanía: confecc!ón de marionetas, zue
cos (como ofic:o que se pierde), vidrieras de catedral.. . Obras 
de un artista determinado: la del pinto: Orre, finlandés, desde 
la primera p:ncelada hasta la terminación del cuadro (bonitas 
las mezc:as de co:ores en la paleta) y la del argentino Berri 
y sus cuadros de suburbios (desfile de obras al que le hace 
una falta tremenda el color .. .) Como breves ensayos. nu€stro 
ccEI molinon, visto por el ojo del caballo; una serie curiosa 
de puertas de cercado de campos (cinta sueca) que hacía reir 
a quienes entendían el idioma. y la noruega ceDen Gamle 
Kvernn, viejo molino al que acude un campesino a moler 
un saquito de trigo, con buenos detalles, pero poca cosa 
para la UNICA. El resto, de menor interés o deficiente con
ten:do cinematográfico: análisis de semillas... repob:ación 
de truchas, ... postalitas de naturaleza ... y hasta una p:opa
ganda descarada de una fábrica checa de collares de bisu
tería. 

Y que perdonen los cineistas la aridez y falta de ame
nidad de esta crónica anual que intenta tras!adarles las 
impresiones de quien se honra en representarles ante la 
UNICA. 

DELMIRO DE CARALT 

Atención, coleccionís1as de 
OTRO CINE: 

con este número termina el volumen 4,0 

Enviaremos indice gratis a los suscriptores 

Tomás G Lerraya 

Revoltillo cinematográfico 

(De un libro en p reparación) 

M UCHOS de los que llaman al C:.Oe «Séptimo Arte» igno
ran cua:es son ;os seis antecedentes. E; comprobar:o es 

un d ivert ido entretenimiento. 

• 

Prueba e;onc!uyente de que los seres humanos son menos 
estéticos que los paisaies. es que pa~a que parezcan bien 
hay que maquillar:os, y que a pEsar de el:o nos resultan 
más bellos los paisajes. 

Todo es c:nematográfico, pero es necesario saber verlo 
con visión de artista cinematográfico; como todo es p ictórico 
si se sabe ver con visión de artista pintor. 

• 

Como el ser humano es limitado, aunque se tenga espíritu 
de artista cinematográfico, no hay quien pueda descub:ir lo 
cinematogr:lfico de todas las cosas. Cada uno se emocionará 
según su temperamento y perc!blrá lo c:nematog,áfico segun 
le atraiga o no. El no salirse de aquello para que está dotado 
y saber sentir y expresar toda la r!queza de sus tonos y 
matices, es lo que debemos esperar y exigir de ellos. Pre
suntuoso, inculto y absurdo es el creerse capaz de sentir y 
expresarlo todo. ¡Desgraciadamente son los que más abun
dan! 

Las peUcu~as vienen en latas, y a veces las latas vienen 
en las películas. 

El actor (o actriz) que es llanura se cree por lo menos 
loma; el que es loma se cree cerro; el que es cer:o se cree 
monte; el que es monte se cree cordil1era; y el que es cor
dillera se cree Everest. Bien es verdad que al clasificarse 
el hombre como género y especie añadió al sustantivo un 
adjetivo elogioso, titulándose «horno sapiens». 

Si un film se admira por su técnica, será un film bien 
hecho, pero no un buen fi!m. 

Si toda la inteligencia e inventiva que se ha derrochado 
creando anécdotas, datos y curiosidades de la vida particular 
de los artistas, se hubiera dedicado al mejoramiento arUs
tico de las peUculas, éstas serían verdaderas maravillas. 

Las pelícu:as de alta catego::ía artíst'ca que han produ
c'do las grandes edito:as. fueron hechas para servir de car
tel y no para servir al arte. 

• 
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No sé por qué la mayoría de pianos suenan en las pe
lículas como orquestas u orquestones. ¿Es que los directores 
consideran al piano instrumento de categoría inferior, o no 
les agrada su sonido? Creo que sería interesante hacer una 
investigación acerca de este absurdo convencionalismo. 

• • 
Cierta vez una mariposa se posó sobre un caracol. Cre

yendo éste que las alas eran propias. quiso echarse a volar 
y se lanzó por un precipicio quedando destrozado entre los 
peñascos del fondo; la mariposa sin diri~irle una mirada, 
sin recordarle s :quiera, revoloteaba en lo alto junto a otra 
mariposa. ¡Cuánto caracol hay entre los astros e intérpretes 
cinematográficos! Pero más cucos no se arrojan al abismo y 
pasean, luchmdo como propias, las prestadas alas. 

• • • 
Dicen que con dinero se obtiene tocio. Si esto fuera cierto, 

cada productor norteamericano tendría contratada una Greta 
Garbo, cosa que bastantes han pretendido, pero han tenido 
que contentarse con una de similor. 

• 
El cine posee el poder de rejuvenecer a los intérpretes, y 

no solamente ante las cámaras gracias al maquillaje. sino 
también en el registro civil, al que también se maquilla, 

• 
Las seis artes clásicas tardaron siglos y siglos en alcan

zar auténtica forma y valor de arte, y se quiere que el cine 
en unos pocos años alcance la misma categoría. ¿Es lógico 
esto? 

Se dirá que el hombre es hoy culto y ultracivilizado. ¿Es 
que ha habido al¡una época en que el hombre se ha juzgado 
salvaje o insuficientemente sabio? 

• • • 
La mayor parte de los cineístas «amateurs» son más afi

cionados que amantes, traducciones ambas que la palabra 
francesa puede tener en castellano. Seria preferible sin duda 
alguna que fueran más amantes que aficionados. 

No olvido que los máximos triunfos internacionales obte
nidos en cinematografía por los españoles, los han conquis
tado los cineístas «amateurs». Pero éstos han sido, todos han 
de reconocerlo, amantes y no aficionados. 

• • • 
Hemos dicho muchas veces: «La película está en el guión». 

También está el nogal en la nuez, pero se ha de desarrollar 
convenientemente para que sea un nogal fructifico, sano y 
opulento. 

• • 
En general, tanto el público como los cineístas no han 

sabido ver -o comprender- que el cine es una nueva 
forma de lenguaje y a la par de escritura, y como conse
cuencia se ignora a lo que · "-liga, lo que precisa y permite 
este nuevo grafismo, por le o.ue se ha empleado -y cada 
vez más- para escribir segun los anteriores ~afismos lite
rarios. 

• • • 

Se dice que el cine no es un medio apropiado. útil, capaz 
de descripción psicológica. 

¿Es que en toda la historia del cine -historia voluminosa 
sino larga- no hay ni una película en la que la psicología 
de los personajes esté descrita, ajustada, retratada? Si hay 
una -y no se puede ne.llar que hav varias- igualmente 
pueden hnber infinitas. No d~pende del medio, sino del que 
lo utiliza. 

• • • 

Pensamos en imágenes; no en escritura ni palabrns. Por 
lo tanto el arte de las imágenes, el cine, es el más apropaado 
a nuestro pensamiento. 

Sería curioso reunir y publicar todas las alabanzas pre
vias, de !!taquilla», de las películas que al estrenarse fraca
saron. 

• • 
La cámara cinematográfica representa al espectador. Todo 

cuanto se quiera que éste vea. es decir, lo que el espectador 
debe ver, y el modo de verlo, lo ha de ver el objetivo de 
la cámara. De esto, que es innegable, se deduce la enorme 
importancia del equipo de cámara en la realización de las 
películas. Aparte que sin la intervención de la cámara no hay 
pelicula. Es cosa que se olvida casi por completo. 

• • • 
En cinematografía hay muchos maestros ciruela ... que, 

como es sabido, no sabía leer .Y puso escuela . 

• • • 
El ritmo en el cine es más completo y complejo que en 

las demás artes, ya que realiza el encadenamiento ordenado 
de los movimientos en el tiempo, como la música y la poesía, 
y en el espacio, como la pintura, la escultura y la arquitec
tura. Su máximo parentesco es con el ritmo de la danza. 

• • • 
Básicamente y filológicamente, el cine es movimiento 

(kinematos) y movimiento ha de ser. Por eso son siempre 
cinematográficos el mar, el río y el aire ... , y, ¿por qué no 
decirlo?, las grandes cabalgadas de las películas del Oeste. 

• • • 

El afán de ganar dinero con el cine, produce efecto 
semejante al del estiércol en floricultura. 

• • • 

Las obras cinematográficas emparentan con el dibujo y 
la pintura, por la forma, y con la música por su desarrollo. 

¿Por qué se empeñarán casi todos que su pariente más 
cercano es la literatura? Mientras asi suceda, el cine no 
será un arte independiente. 

• • • 

Muchos cineístas y muchísimos espectadores confunden 
patología con psicologia. 

• • • 

Se puede ser un apasionado del cine y no interesarse por 
el cine espectáculo. 

• • • 

El dibujo animado es creac10n y síntesis. 
El cine fotográfico reproducción y análisis. 

• 

Hay que admirar la constancia y las tragaderas de esas 
personas que «no se pierden una película». Hay que compa
decer a los críticos que <mo pueden perderse ninguna>>. 

TOMÁS G. LIIRRAYA 
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"OTRO CINE" en Bérgamo 

J osé Sagré 

IV Gran Premio de 

FILM S DE ARTE 

E L Gran Premio de Bérgamo es una insólita manifestación 

c:nematográflca que. v:sta al p:r:nc·p:o con c:erto escep

t:c:smo, y considerada poco viab:e a causa de su ca~ác

ter, -es hoy orguJ.:o de c.u!cnes tuvieron la fEliz :n:c:ativa de 

instaurar una tan p:aus:b:e conírontac:ón de tl:ms de arte y 

sob:·e el arte. Con:luc:do con inte:igenc!a y amo: casi voca

c:onal por su promotor y d::ector N!no Zucche:li, el Gran 

Premio de Bérgamo, a: cumplir sus cuatro años de ex'sten

c:a está ya fuertemente enra!zado en la vida a=tistica y 
soc:al de esta c:udad de arte que es Bérgamo, y c_ntra sob:e 

si la atenc!én y el interés de cuantos en ItaEa, y fuera de 
ella, ven en -el c'ne algo más que una s:mp:e d:vers:ón. No 

puede esto cons:derarse e..:1 rca!idad un Fcst:val, sep;ún lo 

idea que de !os festiva les se tiene; en todo caso, no hay aquí 

nada d-e frlvo!o, ni es caja de rtsonanc:a para la pubtc:dad 

de art:stas que rio hay, de l>rod.uctons que no concurnn, ni 

de fi:ms que tengan que hacer. de~pués, una carrera comer

cial: es una competic:ón de obras de a:-te de fun:lamental 

importanc:a y trasc~ndtnc!a cultural, que se desarro:la aus

te.ramente, con seriedad, g~lada por eltvadas intcnc:ones, 

como asf lo hizo constar el Subsecretario de Instrucción 

Pública que pres:dfó la a1'c,ugurac:ón solemnis:ma en el marco 

imponente de la monum-ental ex-iglE:s:a de San Agost:no, al 

pie de la vieja c:udad bergamasca y a la c:ma de la c.udad 

.moderna, comd lazo de un'ón entre el pasado y el futuro. 

De .tntre cérea de dosc!tntas pelicu:as se efectuó una 

rigurosa selecc!ón de 57 que han de llenar la prog:ramac:ón 

de las cinco jornadas que du:ra esta man:festac:ón, en pleno 

dcsarroJo en ·el momento de escr:b:r estas lineas. Cuatro 

fueron los ft:ms presentados en la ve!ada inaugu~al. de los 

que, lo mim:o que de los días succs:vos, da:cmos suc:nta 

nota, constreñidos como esl.amos a un e~pac·o l'm'tado. y t:ra
tándose en camb!o, de una producción tan abundante. 

«La lunga calza ver den, de Roberto Gavio:i (Ila!ia), en 

Eastmanco:or, en 35 mm. y 550 met~os, rodado sobre un 

asunto de Zavatt:n!, reevoca, con la técn'ca de an:mac:ón, 

el Resurgimiento de la Un!dad Ita~:.ana, de la que prcc:sa

mcnte se está c~leb~ando el C e.ntenar:o. Consp:rac·ones, re

p~cs'oncs. revueltas y :-1 dcspe:·tar ~:neral de un pueblo 

llevado a una conc:us:ón v:ctor:osa, todo e:Io d.ntro de un:1 

trama sutil, ha s:do traba:ado con eleganc·a y buena técn'ca 

po; Gavio:i, conoc:do en Italia por sus realizac:oncs pubE

c:tar:as. 
Excelente el francés c<l\'Ionsieur Téten, tamb:én en d:bu)o 

animado, creado En co:aborac:ón por Jean Len!ca y Henry 

Gruel (35 mm. 13 m!nu!os'), es una sátira inc:s·va sob:-e la 

buroc:at:.zac:ón de la v!da cot:d!ana, con momentos de gran 

insp!rac!ón y curiosos hallazgos. <renunc'ando en sus auto:es 

un c~rtero s:nt:do de la exprcs!ón c:.\Cmatográfica. 

El asl llamaC:o «nuevo c:n~ amer:cano>>. mov'micnto de 

vangua:rd'a estadounidense c::ue reúne a !óvenes arl'stas em

peñados en encontrar más eftcac:s y e~ocuentes fo:mas c:ne

matográficas, ha estado representado en la primera sesión 

y 

Una faceta minoritaria del cine cual es el film de arte, 
encuentro en lns páginas de .. OTRO CtNe· la mejor acogi
do. El crllico D. José Sagré, Sub-Director de "Cino-Mun
do", que asistió a l "Gran Premio", ha escri to exprofes:> 
para nuestra revista la presente crónica de aquella ma· 
nifes tación inte.n acional. 

SOBRE EL ARTE 

por «The Shoesn, de Ernest P:ntoff, b:anco y neg:o (2::i mm., 

18 minutos) y es obra de d !:etan tismo. en exc:so reiterativa 
pero in~c-csante. S'guió luego por e: C3nadá. ~tl\1 ~sd::~m ~s et 

1\tessieur~n, de No:man McLa:en (35 mm., 7 m:nuto! l. fi:m 

rca:izado :nc:d:cndo en los m:smos n:otivos de su conoc:da 

«H istoria de una. si:lan, y con la técn:ca del usto:P-molion 

animalionn. Es el p:rop:o McLar-::n qu:en se presenta en esc:na 

para pronunc:ar un d:scurso ante el micró:ono En la mau

gurac:ón de un Fest!val c:nematográfico, y al acerca:s2 al 

m!smo y ajustar su pos·c:ón, éste se an·ma, osc::a a d iEStra 

y a s:n :Est:·a y así se inicia una ép'ca lucha Enlre m;c:ó

fono y confercnc:ante, qu!én no cons:gue pronunc:ar un3 

pa:ab:a. Es una obra cur:osa, como todas las suvas, muy 

ingen:osa y divertida, una espec:e de juguete no exento de 

va:ores. 
Las p:roy:cc:onts co:1t'nua:ron los días suces:vos en s~s:o

nes de tarde y noche, hab:éndose presmtado los fl:ms s:

guicntes: 
ctBal!et Burlon,, de F erm:n Mar:món (España) (35 mm .. 

7 m!nutos> con técnica de an.!.mación, qu-e p:esenta una serie 

de compases que en auscnc:a del d:bujante salen de la caja. 

y sob:e la mesa de dibujo improv:san una danza. Mar:món 

hace buen uso del co:or, tiene buenos efectos de s:ncron:smo 

imagen-sonido, pero resulta, a fin de cuentas, un modesto 

exper'mento, sin duda muy s!mpático ( 1). De mayor empeño 

es uPlcasso, romancero du P lcadoru, de J can Desvil1es, b'.anco 

y negro (35 mm., 13 minutos) presentado por Franc:a, e ins

p:rado en una serie de d:bvjos de P:casso a t:nta ch'na. a 

los que con habilidad c:e:ta se ha dado lóg'ca y atractiva 

sucesión, para !a :eprcscntac:6n de la v !da del p:cador, 

subrayado to:lo eJ.:o por una but:na co:umna sono~a. La 

U. R. S. S. ha <stado representada, ent~e otros, por «Coniok 

gorbunokn (Caballito !orobado), de Z. Tu:ub'eva. en co:or (35 

mm., 90 minutos), film telev:s:vo de largo metra: e. una es

pec:e de fábu'a-bal:E:t, basada en una narración d:! J ersc'ov, 

puesta en csccna por la compañia Bo:sko: de Moscú. Tam

b:én po:r la U. R. S. S. w presentó un fi :m didáct'co sobre 

arte (35 mm, 25 m:Outos), «Drevnie sobori Cr emlinn (Las 

~nliguas catedral~s del Kremlin), ilustrafvo, en b:!llos colo
res, de la a:-qu·tc.:tura y p'nturas de !as il(es'as moscov·~as 

Rea!izac:ón senc:::a y s'n mayores crrpeños. CuatrO') fi:ms 

siguieron ·En :a m!sma scs:ón corrcspond:entes al movimiento 

cmuevo c:ne amer!cano»: «Makindan (El género humano) , d~ 

Stan:cy Vanderbeek, blanco y neg:ro (16 mm., 8 m:nutos) 

que repnsenta un poema animado sobre la evo:uc!ón del 

género humano y la invcst!gac:6n d~ sus o:rlgcncs, y es una 

espec'e de jeroglífico de dilicil comprens:ón, Que a:terna la 

imag(n con la pa:ab:ra. Más interesante es «Sun davn (Do

ming-o), de Dan Dra:.!n, b:anco y negro <16 mm., 176 mts.>, 

t.:na cspcc:e d~ reportaje sob:e una p:-otcsta 5uvcn;J contra 

un ed:cto del Alca:de de Nueva Yo:-k p:·oh'bicndo d:termi

nadas reun!ones trad:c:.:>na:cs. Es un filmeto realizado con 

pocos medios de fortuna y desprec:o de la más elemental 
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P ALMARES 

b4uierdo , 

Normon McLorcn en •Mcsdomcs e l 
Mcssleurs• <Canndóo 

•Ncbble e sogno>, Ulnllol 

Derecha, 

La ex·lgleslo de Son Agoslfno, de 
Bérgamo. donde se cclcbroron los 
sesiones. 

·Surogao> oYugoslovlo). 

•La lungn colzo verde• (hallo) 

Máxima distinción (con premio de 3 millones de liras) : 
TIME OF THE HEATHEN, de Peter Kass CU. S. A.) 
por considerar que ha expresado en lenguaie cinema
tográfico penetrante un problema de interés humano 
y social. 

Films sobre arquitectura: TIERRAS ALTAS DE TOSCA
NA, de C. L. Raggianti (Italia). 

Fims sobre arte contemporáneo: TESTIMONIANZE DI 
GUTI'USO, de L. Bizzari (Italia) y MAZZACURATI, de 
M. Parrella (Italia), ex-aequo. 

Films didácticos sobre el arte: BEJART, de F. Wetergans 
<Bélgica). 

Films televisivos de las artes: JAPAN-DANCE AND DRA
MA, de H. Gibb (Borneo). 

F ilms de animación: EL ULTIMO PEATON, de P. Zac y 
M. Grisanti (Italia) y MANKINDA (El género humano). 
de S. Vandebeek (U. S. A.), ex-aequo. 

Medalla de Oro al asunto df" mayor singularidad de con
cepción entre los ftlms ú. vanguardia: THE LANGUAGE 
OF FACES (Lenguaje de los rostros), de J. Korly 
(U. S. A.). 

Diplomas especial·es: SUROGAT (Yugoslavia), CA VALLINO 
GOBBO (U. R. S. S.), COLOR! VIVENTI (Suecia), 
GRACIA Y NUMERO S (Italia), LA TERRA CHE NON 
RIDE (Italia), NUEVA SANGRE Y NUEVOS CORA
ZONES (Checoslovaquia), y VIDRIO, VIDRIO, VIDRIO 
(Checoslovaquia). 

Menciones: EL REINO DEL SILENCIO O EL ARTE DE 
PAUL DIELVAUX (Bélgica) y NIEBLA Y SUEÑOS 
(Italia). 
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norma técnica y de toda convención fllmiéa. u'l'he mazliH (El 
laberinto) , de Richard Prestan, blanco y negro (16 mm .. 4 
minutos), recurre a los medios más audaces de la técnica 
de animación para realizar una alusiva sátira de algunos 
aspectos de la vida moderna. Y uScience fictionu, de Stanley 
Vanderbeek, blanco y negro (16 mm., 10 minutos), en dibujo 
animado, polemiza con espíritu satírico sobre hechos y hom
bres de la vida actual y pr etende ser una visión de la gran 
guerra futura. Sin novedades en la realización, más bien 
con caracteres un poco conlusos, el film queda situado en 
el mismo nivel, no demasiado importante, que está infor
mando esta nueva escuela americana. 

El checoeslovaco uSklo, ski o, sklou (Vidrio, vidrio, vidrio), 
de Miro Bernat, en color (35 mm., 16 minutos), está reali
zado en estilo limpio, sencillo, atractivo y presenta las di
versas fases de fabricación del vidrio y sus múltiples apU
caciones en la moderna construcción. Es una banda intere
sante y curiosa de tipo industrial Por su parte el Japón 
presentó ccDance nnd Dramall, en Ektachrome (16 mm., 29 
minutos), describiendo la evolución de la danza y el drama 
en el Japón, subdividido en cinco secuencias principales. 
Y Bélgica ha dado fe de vida con un film televisivo de arte, 
ccSirenesll, de Emile Degelin (35 mm., 10 minutos), que se 
inspira en las legendarias sirenas que con sus cantos atraían 
a los navegantes haciéndoles naufragar en los escollos. Hay 
bellas imágenes y fáciles simbolismos, subrayado todo ello 
con una música electrónica en ciertos momentos desagra
dable. 

La tercera jornada del «festival de arte» ha sido densí
sima, proyectándose diez films por la tarde y seis por la 
noche, algunos de los cuales resultan buenos sólo para 
relleno, especialmente el que se amparaba baio enseña de 
Borneo, realización del inglés Hugh Gibb, titulado ccJapón, 
cerámica y plnturall (16 mm., 29 minutos), que tiene interés 
informativo, pero no de otra índole, y es. además una 
realización premiosa y proliia. El polaco u)luestra Señora 
de Cracovia, , de Zbigniew Bochenek (35 mm., 20 minutos), 
ilustra en buen color los históricos monutne:ntos y edificios 
de Cracovia, de los que es argumento principal la iglesia 
de Nuestra Señora. 

Por su parte, el alemán ccl\lal oben-mal unten-PhySik aul 
dem Rummelplatzll (Una vez a r r iba, otra abajo-La. física en 
el parque de atracciones), de Herbert Sel!.l(elke, en East
mancolor (35 mm., 12 min~.<tos), a través de las diversiones 
y el agradable espect:iculo de un Luna-Park, extrae muy 
interesantes curiosidades científicas, ilustrando lúcidas fór
mulas matemáticas, en un film impecablement-e construido. 
Apreciable también el italiano ccNebble e sognl1>, de Pier 
Paolo Ruggeriní (16 mm., 20 minutos), nos presenta a Bruno 
Rovesti, un pintor semianalfabeto, y algunas de sus obras, 
realizadas de instinto y en arranque.s de inspiración creado
ra. Excelente film el sueco <<Colores vivientesu, de Costa 
Werner, en Eastmancolor (35 mm., 6 minutos), de gran 
belleza cromática, que nos muestra las fórmulas creadoras 
del escultor su-eco Eric H. Olson, quien partiendo del blanco 
y negro hace nacer los colores en sus esculturas. uNueva. 
sangre y nuevos corazonesu, de J . Sikl (Checoeslovaqua), en 
color (35 mm., 14 minutos), representa el ambi-ente en que 
trabajan algunos jóvenes artistas checos y los resultados de 
sus creaciones artisticas, mientras que nHoflebnern, de Eric 
Pocblatko, de Austria (35 mm., 12 minutos). es impostado 
sobre la obra del notable artista, lo mismo que el belga 
uEl reino del s ilencio o el a r te de Paul Delvaux>J (16 mm., 
10 minutos), lo es sobre la de este pintor especialmente de
dicado a las creaciones murales. Francia ha presentado 
c<Allumorphoscs•>, de Jean Pierre Rhein, color (35 mm .. 5 
minutos), film de animación que con un juego de cerillas 
da forma a animales y figura s, sincronizadas con una música 
concreta y realizado con mucha limpieza y pericia. Y el 
belga Karl Demesmaeker, tomando como punto de partida 
la V Bienal de escultura de Amberes, ha realizado uLa ronda 

de la vida·•, con intenciones moralisticas. film en 16 mm., de 
8 minutos de duración. 

El cmuevo cine americano>> ha dado pruebas de mayor 
vitalidad con «The language of facesn (Lenguaje de los ros
tos), de John Korty (16 mm., 20 minutos), que tiene calidad 
de documento humano y expone la tesis sobre el movimiento 
pacifista cuáquero. Expresiones, gestos, sentimientos y sen
saciones son traducidos por la cámara con lúcida hondura. 
uBroadway Expressn, del mismo grupo neoyorquino (16 mm., 
18 minutos), realización de Michel Blackwood, es un estudio 
afortunado de ambiente, con un sentido de observación nota
ble, sobre la multitud que v1aja cotidianamente en el me
tropolitano neoyorquino. Y también el brevísimo uLa entre
vistan, de Ernest Pintoff, de la misma procedencia (35 mm., 
6 minutos), es un film satirico de poco vuelo pero interesante. 

Siguen ccB ejartn, Bélgica, de Fran~ois Weyergans (35 mm., 
17 minutos); <cSalinasn, de Alemania, realización de Raimond 
Ruehl, en 35 mm. y 12 minutos de duración, descripción del 
proceso de extracción de la sal en las salinas de Ibiza, y el 
italiano uTerre alte d i Toscana>>, de Carlo Ludovico Rag
gianti (35 mm., 17 minutos), de limpia factura, que pretende 
y consigue poner de relieve los conceptos urbanísticos y 
arquitectónicos que ordenan la regiÓn. •<Pescadores de arenan 
(Italia) (35 mm., 12 minutos), de GiuUo Petrone, uLa carre
ra>,, de Argentina, dirección de Martín Schor (35 mm., 10 
minutos). <clnquletudn, de Italia, por Mario Carbone (35 mm., 
15 minutos), son todos ellos realizaciones de cierta preten
sión, pero sin demasiado interés, lo mismo que el checoes
lovaco «Amor lnmorta.ln, de Miloslav Hruby (35 mm., 15 mi
nulos), de carácter simplemente descriptivo. ul.OOl dibujosu, 
de Yugoeslavia, por Dusan Vukotic, es curioso por la des
cripción del trabajo de creación de un dibujo animado, 
mientras que ctPintura para gatOSll, de Checoslovaquia, reali
zación de Brestislav Pojar C35 mm., 13 minutos), es un in
genioso dibujo animado con intervención de ser humano, 
el propio pintor. Por contra, ha sido presentado un film 
realmente muy sustancioso, el largo metraje <<Time of The 
Hcdhew•, de Peter Kass (35 mm., 90 minutos), perteneciente 
al movimiento «nuevo cine americano». Obra de tesis, vio
lenta en la forma, amarga en el fondo, es relato de la 
busca de la paz del alma por un hombre de atormentada 
conciencia, uno de los aviadores que arrojaron la bomba 
sobre Hiroshimn. El film peca de reiterativo y es prolíjo, 
pero hay en él secuencias de una fuerza expresiva y una 
belleza extraordinarias y consigue la recia emoción preten
dida en no pocas escenas. También merece ser citado por 
su excelente calidad el film italiano u'restimonianze di Gut
tuso,>, de Libero Bizarri (35 mm., 13 minutos). quien en una 
certera síntesis ilustra la obra gráfica de Renato Guttuso, 
consiguiendo reflejar en la pantalla la fuerza dramática de 
sus creaciones inconformistas y audaces. 

Las últimas presentaciones corresponderán auHenrl Ma
tisscu, de Max Ophuls, uLa. terra che non riden, de Giuseppe 
Fina, uRetrato de un pintom (Italia) y algunos más, des
pués de lo cual se procederá a la atribución de los premios 
correspondientes. 

Ha tenido Jugar, por vez primera, la llamada ccTable 
ronde» de Bérgamo, que ha concluido sus trabajos después 
de interesantes y profundas discusiones referidas al estudio 
de los problemas que conciernen a la producción y difusión 
del film sobre arte, formulando una serie de recomendacio
nes que serán transmitidas a la UNESCO. a los Gobiernos 
Y a las or~<t;~nizaciones internacionales especializadas. insis
tiendo sobre la necesidad de favorecer y estimular, en el 
plano nacional e internacional, el desarrollo de la enseñanza 
de la historia del arte por medio del cine, instituyendo pre
mios especiales para esta categoría de films. 

Jost SAGRÉ 

11) !late fllm fué dado o conocer en el Concurso Noclonnl de Cinc Ama
teur de 1956, en fonnoto reducido, hublendo obtenido •medollo de ploto•. 
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r ¡Por primera vez Marlon Brando 
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1915. Francesca Bertlni y Gustavo Serena 
en vers16n Italiana silente y gesticulante. 

A pesar de los años transcurridos desde que apareció la 
novela y se estrenó la obra teatral, «La. dama. de la.s came
lias», no ha envejecido. Sigue sln tener an-ugas, conserván
dose siempre joven y desafiando todas las modas. A cada 
una de sus transformaciones, teatrales o fílmicas, el públi· 
co se ~lente Interesado y ,acude a verla, en cualquier parte 
del mundo. La brillante cortesana del siglo pasado, abra· 
sada por su amor, la. tisis y la. crueldad de una sociedad de 
burgueses ansiosos e hipócritas, permanece siendo el símbcr 
Lo vivo de la. pecadora. a. quien la pasión ha purificado. 

Alejandro Dumas, hijo, inspirado por el fin de María 
Duplessis, su modelo, consiguió salvar del olvido a Marga
rita Gautier, porque supo pintarla con colores verdaderos. 
La hizo entrar al mismo tiempo en el romanticismo y la 
historia, convirtiéndola en heroína de cLa dama de la.s ca
melia.s», una. novela que todavia en nuestros días lhace so
ñar con languideces fotogénicas. 

La )1arga.rita que tan bien conoció Dumas, por extraño 
que parezca inició su carrera. cinematográfica en Dinamar
ca, bajo los rasgos de Oda Alstrop, en un film puesto en 
escena por Viggo Larsen, con Lauritz Olsen (Armando Du
val), en 1907. Dos años después, mientras Ugo Falena diri
gia a Vittoria L-ep!lnto en una versión italiana, dándole 
como oponente el galán Alberto Nipoti, la obra de numas 
era filmada en Francia por Pathé, con la Réjane de prota
!{Onista. En 1911 Henri Pouctal rodó en veinticuatro horas 
los cinco actos de «La dama de la.s cameUas:t con Sarah 
Bernba.rt, quien tuvo por galán a Lou Tellegen (Ar· 
mando Duval), desvaneciéndose al Terse reflejada en 
la pantalla, según Louis Delluc. La. gran trágica francesa 
y su compañia cobraron tres mil francos JY.)r hacer este 
film, que fué vendido a buen precio a los yanquis (1). 

En 1915 las estrellas italianas, Hesperia, con Alberto eo. 
llo (oajo la dirección de Baldasarre Negroni, entonces su 
marido) y Francesca Bertini, con Gustavo Serena. (dirigi
da por Giuseppe de Liguoro (2), se hicieron la competencia 
interpretando el mismo personaje, con trágicos y parecidos 
aspa,ientos. 

En Alemania Margarita Gautier se vió encarnada por 
Erna Morena, que tenia por compañero a Hemy Liedtke 
(1917) y en Suecia, por Tora Teje, con Uno Henning en el 
papel de Armando Duval, bajo la dirección de Olof Molan· 
der -hermano de Gustav, ambos del t~tro Real de Esto
colmo-, que hacia sus primeras 1U'lllas como director. 

La primera. «Dama de las camelian america:n4, fué Ger· 
trude Shipman, siendo Lawrence Gil! su galán (1912). Le 
sucedió con bastante acierto la Qélebre Olara Kimball 
Young, artista de arte refinado y figura arist.oaática, de 
mirada lánguida y pupilas de azabache, a la que dirigió 
el francés Albert Capellani, desempeñando el papel del ro-

M . P . de Somacarre ra 

El eme, panteón de la 
Historia v ]a Li teratura 

La eterna 
«Dan1a de las Camelias» 

má.ntico enamorado su hermano Paul Capellani (1915). Al 
cabo de dos años, la. heroína de Dumas era. resucitada 
por Theda Bara (con Albert Roscoe, dirigida por J. Gor
don Edward), que no gustó en un papel tan opuesto a su 
tipo y temperamento de mujer fatal. También la gran t.rá.
glca rusa Alla Nazimova interpret-ó a la célebre cortesana 
en «La dama. de las camelias» que más tarde a:eallzaron 
Oharles Bryant y Ray Smallwood (1921), con el inolvida
ble Rodolfo Valentino -de cuya muerte se ha celebrado 
este año el 35 aniversario-. Valentino era un Armando 
ideal con el que soñaban las mujeres y por el que la pelicu
la no pasó indiferente ante el público. No ob5tante, la adaJ>
tación de Fred de Gresac, realizada por Pred Niblo y que 
interpretó Norma Talmadge, satisfizo y conquistó por ente
ro a tos aficionados, además de constituir la revelación de 
Gílbert Roland, que !ué un perfecto y admirado Armando 
Duval (192'7). 

Femand R ívers (con la supervisión de Abel Gance) di· 
rigió a la pareja Yvonne Print.emps-Pierre Fresnay. e~ la 
primera «Dama de la.s camelias» hablada, que se realizaba 
en Francia; por cierto con gran éxito, debido a su ínter
pretacíón y puesta en film irreprochables (1934). Y George 
CUkor, dirigió a Greta GarbcrRobert Taylor, en la primera 
«lllargarlta Gautier» parlante que se realizó en Norteaméri
ca 0936) y cuya interpretación ha dejado huellas y se re
cuerda siempre que la novela de Dumas es objeto de algún 
«remake». Por su parte. Gabriel Soria realizó en lUéjico 
otra transposición, con Lina Montes en el papel de la m· 
fortunada cortesana, que tenía por amante al actor-cantan· 
te Armando Tuero (1943>. Con motivo del cincuentenario 
de la muerte del maestro Verdi, Carmine Gallcne filmó en 
Italia una nueva versión de cLa traviata» (ópera que, como 
se sabe está basada en la obra. de Dumas) , que fué inter
pretada por los artistas llricos Nelly Corradi y G.ino :Mat. 
tema (1947). 

No hay que olvidar la comedia humorística, c."l!argarita, 
Annando JI su padre:t, de Enrique Ja.rdiel Poncela, que es 

19Z7. la estrella noneaiiM'ricana ll:orma Talmadge 
en la realludón de !'red l'Ublo. con CUben Roland 

16.466 



) 

J 

1936. Greta Garbo y Robert Tftylor en la primera 
ven~lón parlante americana, de Gcorge Cukor. 

una parodia moderna de «La dama de las camelias», fil
mada en Argentina; reveladón como director de Francisco 
Mujica, siendo sus intérpretes principales, Mecha Ortiz y 
P. Parravicin.i (1939>. Ni tampoco la versión seria, rodada 
en Egipto por Kamal Sellm y que interpretó Leila Mourad, 
dos afios después. A César Tiempo se debe otra adaptación 
burlesca (1948), dirigida en Chile por el veterano José 
Bohr , con Anlta González da Desideria», artista córrrlca 
muy popular y cot;?ada en aquel pais por sus act,uaciones 
en la radio y el cine. 

AprO\'•!Chando la celebración del centenario de la crea
ción teatral de «La dama de las camelias» (1952), los fran
ceses hicieron también un film en recuerdo suyo, que di
rigió Raymond Bernard. Pero .Micheline Presle, que era 
Margarita Gautler, no correspondía a la idea que se tiene 
de «la dama». «No posee el fuego y J.as lágrimas - decia 
un critico francés- que salen d e sus ojos sofocados y se 
deslizan por su bello rostro, s in comprometer su alma». ·Sin 
embargo, esta. primera «Dama» en color constituyó la gran 
oportunidad cinematográfica de Roland Alexa.ndre, el Jo
ven actor que fué un Armando Duval sensible y caluroso y 
cuya vida tuvo un final trágico, cuando su carrera. bacía 
prever mayores triunfos . .El mismo año, los argentinos, con 
«La mujer de las camelias», ihacirul revivir la. 'historia de 
Margarita Gautier, aunque trasplantada a otra época. y otro 
ambiente. Esta versión libre fué dirigida por Ernesto .Aran
cíbia " interpretada por Zully Moreno y Carlos Thompson. 
A continuación, Víttorio ca.tafavi, filmó en Italia. una nue
va. adaptación, aunque también respetando la esencia. de 
la obra original, que interpretaron Barbara Leage y Arman
do FrancioU (1953). Los mejicanos, por no ser menos~ lan
zan otra versión con el titulo de «<Camelia» (1954), a. tono 
con r:uestros gustos y costumbres - escenas de t.oros y 
todo-, que dirige Roberto Gavaldón y cuyos héroes apasio
nados y románticos son Maria ¡Félix y J orge Mistral. 

Ahora los franceses anuncian que el gran realizador Mar
ce! Ca.mé -que ama. los amaneceres lividos, los terrenos 
vagos, !os ambientes brumosos y las tragedias con humo de 

chimeneas y brillo de humedad portuaria- va a llevar de 
nuevo a la pantalla la obra de Dumas, que tendrá. como pro
tagonista a la espuitual y sensible Anouk Aimée. Carné 
no sólo se propone hacer revivir a los héroes románticos de 
tan bella historia de amor, sino también sus medios sociales 
y su época: la burguesía provinciana, la aristocracia .par1· 
siense y la juventud dorada. de 1835. 

Razón tenia Jules Janin cuando después de oir decir e. un 
cr1tlco que «La dama de las camelias» terminaría por ser 
vieja algún dia, le replicó con cierto humor e ironfa: «Si, 
vieja como el amor». Y es que pocas obras como la de Du
mas hijo, resisten a semejante prueba. IJesde que el cine se 
fijó an ella, no ha cesado de prodigarle con alguna insis
tencia los cuidados necesarios sometiéndola a ciertas curas 
de Ieju\'enecim1ento, para que se conserve siempre bella y 
no pierda su encanto romántico. 

MANuEL P. DE SollACARRERA 

\U . Como operador, figuraba el español Marcellno 
Calvo. 

(2). En su libro «Cinéma dell Arte», afirma Nino Frank 
que también Baldasarre Negroni. 

1952. (Centenario de lo obra teatral). Mlc:hellnc Prcsle y 
Roland Alcxandre en lo primera •DanHI• en color !versión 
francesa de Raymond BcmardJ. 
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A PUNTES SOBRE 

lenguo¡e Cinematográfico 

VIII. - El sonido 

La aparición del cine sonoro en 1928 marcó una clara 
evolución no sólo en la técnica, sino también en la estética 
del film. Por este motivo, no pueden cerrarse estos apuntes 
sin dedicar un capitulo al sonido en el cine. 

Como dice Maree! Martín, el sonido «forma parte mdi· 
soluble de la naturaleza profunda del cine»; en realidad, 
el cine sonoro puso una renovación tal, que no se trata 
de un simple perfeccionamiento del mudo sino sustancial· 
mente de un arte distinto, por su repercusión en el monta.. 
je del film. 

En primer lugar, desde un punto de vista físico, la ne
cesidad de situar la banda sonora en el margen de la pe. 
Ucula exigió la reducción del área del fotograma, que en el 
cinc mudo era de 24 x 18 mm., y que P3SÓ a ser de 22 .< 16 
rnilin.etros, reduciéndose tamb.én necesariamente en l.' .1 

altura, a fin de guardar la misma proporción. Debido a la 
dlferente cadencia de la capacidad de lectura de la célula 
fotoeléctrica en relación a la velocidad del pase de la pe
licula (alterada también de 16 a 24 fotogramas por segun· 
do), el sonido dista de la imagen a la que corresponde, 19 
fotogramas, lo que hay que tener en cuenta al insertro' la 
banda sonora en la película. 

La banda sonora está constituída por tres bandas dis
tintas convenientemente mezcladas, y que constituyen las 
tres c.iases de sonido existentes: la palabra <sea en diálogo 
o en «Off»), la música y los ruidos de ambiente. La palabra 
es un verdadero «.factor constitutivo de la imagen» <Maree! 
Martin), la música se emplea princ}pa}Dlente para reforzar 
estados de ánimo o para crear un Ktleit motiV>> que subraye 
la acción, mientras la principal finallaad de los ruidos es 
la de crear un ambiente determinado (obsérvese su uso, 
principalment.e, en Las vacaciones de M. Hulot, de Tati). 

El sonido puede ser incorporado a la peltcula simultá-
neamente al rodaje (torna directa). antes (pre-sincroniza
ción o uplay-back))) o después (p::st-s.nc.onización o do
blaje).' 

El verdadero valor del sonido estriba en la utilización 
estética que se haga del mismo. Hacia 1930, Massimo Bon
tempelll pretendía demostrar la originalidad del cine so
noro aportando un ejemplo gráfico: de la misma manera 
que una canelón no es una fusión de música y poesía, sino 
un lenguaje nuevo en el que ambos componentes están en· 
treverados, asi también el cine sonoro es un nuevo lengua. 
je y no una simple resultante de la suma de imágenes y 
sonido. 

La principal transformación que sufrió el cine con el 
advenimiento del sonido fué en su montaje. Ya no fué 
preciso el montaje analltico que para explicar una acción 
la desmembraba en infinitos planos sino que g. acias al 
uso de la palabra, asi como del sonido en general. fué po
sible el montaje largo Y, andando el tiempo, la profundi· 
dad de campo y el uso de ct p an s_cu. nc )) que tan .o 
juego ha dado al cine de nuestros ellas (recuérdese a Re· 
noir, Wyler, Welles, Rossellini o AntonioPJ). Esto ha per
mitido también una evolución de los estilos y una mayor 
hondura sicológica en el tratamiento de los temas. 

Fue capital para el desan·ollo de la teoría del sonido el 
llamado Manifiesto del sonido, que Eisenstein, Pudovkin y 

Alexandrov proclamaron en 1928. En él se advertían las 
grandes posibilidades de uso del sonido, que no deberla li· 
rnitarse a ser una. redundancia de la imagen, sino que de· 
beria tender a establecer un contrapunto con ella. 

Pudovkin fue quien mejor usó de este sistema. He aqui 
dos ejemplos suyos: dos amigos van en un tranvía hablan· 
do de sus cosas, y es tal el interés de su conversación que, 
enfrascados en ella, dejan de oír el ruido del propio tran· 
t•ia; un hombre espera a su amigo en su casa, un reloj pú
blico cercano da la hora al filo de la cual debía llegar e) 
'amigo, se oye un griterio en la calle, el nomb:-e se asoma y 
descubre que su amigo ha sido víctima de un accidente 
de circulación, y es tanto su asombro que para. él desapa
rece el ruido de la calle y sólo ve· al amigo atropellado, 
sin darse cuenta de nada más. 

El cine moderno ha usado también de este contrapun
to. Ella Kazan lo usa en La ley del silencio, cuando la si
rena de un barco ¡ahoga las palabras del protagonista al 
confesar éste a su novia algo que ya sabemos: que él fue 
la causa de la muerte de su hermano. Juan Antonio Bar
dem lo usó también en Calle Mayor, cuando Juan se decla
ra a Isabel en la procesión. Análogos efectos descubrimos 
en Horizontes de grandeza, Quiero VÍVir, Los siete magní
ficos, etc. 

Este es sólo uno de los muchos usos expresivos que se 
pueden hacer del sonido. Por otra parte, puede rusarse 
como factor emotivo, bien sea acentuando su presencia 
(la música de Quiero vivir, el golpear en el suelo de la cel· 
da en La evasión), bien suprimiéndolo del todo en un mo
mento dado Oa llegada del tren en Sclo ante et p ~.ig o ), 
pues como ha dicho muy bien Robert Bresson, «el cine so
noro ha descubierto el silencio». 

El uso del sonido reforzando la acción se denomina «Sin· 
cronismo», mientras que el «asincronismo» es el uso del 
mismo en forma de contrapunto. 

CUESTIONARIO 

1. Citar algún ejemplo de sincronismo y asincronismo en 
peliculas rec1entl"s. 

2. Citar un film en el que se aprecie un acertado empleo 
del sonido y ex!)licar por qué. 

S. Transformar el siguiente fragmento literario en un 
guión técnico, con indicación de las consabidas co)um· 
nas de imagen y sonido: 
ccAquel dia al salir del Banco, Carabel iba más abstraído 

que de costumbre. Se detuvo en el borde de la acera, espe· 
rando que el timbre eléctrico detuviese el torrente de auto
móviles, para cruzar la calle hasta e! tranvía, y el timbre 
sonó y él no. lo advirtió siquiera, aunque la gente que iba 
y venia, en ese rigodón de todos los cruces para peatones, 
lo rozó en su prisa. Tuvo que pasar corriendo, cuando ya 
los motores trepidaban para avanzar)). 
(W. Femández Flórez: «El malvado Carab21»). 

Loa suscriptores pueden enviar por correo a esta 
Redacción los ejercicios precedentes. Igual pueden 
hacer los no suscriptores acompañando cartltícado 
que les acredite como socios de un Clneclub. entidad 
cultural o alumnos de un centro de enseñanza sus
crlt.;,s a OTRO CINE, o como lectores de una Biblioteca 
Púollca también suscrita Al f inalizar las lecciones 
se adjudicarán premios. Los ejercicios se Irán de
volviendo por correo corregidos, no haciéndose 
públicas las soluciones en la revista hasta termina-

do el cursillo. 

PROYECTOR de 8 mm. con lámpara de 300 W. para bobinas de 
120m. y rebobinado a motor y cámara de 8 mm. 

Teléfono 231 07 39 
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El Congreso de la 
U. N. l. C. A. 

(Mulhouse, 1961) 

Los dos Dele~ados 
de habla hispana , 
el español Delmlro 
de Carolt (Izquierdo! 
y el argentino Alfre· 
do Rublo (derecha¡ 

La entusiasta actividad del oftalmólogo Dr. Rolf P. 
Benner como organizador de los actos de 1961 en Francia, 
substituyendo el vacío que la inexplicada defección de 
Polonia provocó, se vió premiada por el éxito obtenido. 
Y no me refiero precisamente al de las delicadas atencio
nes prodigadas a los congresistas, ni a la perfección técnica 
de la cabina, etc., que todos agradecemos, sino también a 
otro muy trascendental: al resultado de la reunión de vein
tiún paises en el Congreso sentando eficazmente la vida 
futura de esta Unión Internacional tan simpática que du
rante estos últimos años no acababa de definirse. Quiero 
que conste que nunca han existido dificultades ni diver
gencias de envergndura que impidieran la aprobación de 
unos Estatutos, el acuerdo de publicar un Boletín, los pre
supuestos de los Archivos fílmicos, etc.; lo que ocurría es 
que pasábamos las horas lanzando sugerencias, estudiándo
las y dejándolas para aprobar en ocasión futura. Hora era 
ya de precisar y no perder más tiempo en detalles intras
cendentes... y as! se ha hecho en Mulhouse. Consolidada 
la estructura de la UNICA, desde ahora podremos dedicar 
las reuniones a temas de vivo interés, entre los cuales des
taca para el próximo Congreso la vida v utilidad de la 
Cinemateca de la UNICA, el perfeccionamiento de las 
reglas del Concurso, y el no cejar hasta conseguir un sis
tema que facilite el intercambio de nuestros films de ama
teur entre las naciones. 

Nada quiero precisar a los lectores hasta recibir de 
Secretaria el Acta Oficial, pero puerlo v deseo adelantar 
un par de cosas que han de interesarles: la manüestación 
de 1962 se celebrará, Dios mediante, en Austria, durante el 
mes de agosto, en Viena, organizada por Gary Gruber, el 
cinefsta de tantos films agradables. Y, en principio, la de 
1963 en Dinamarca, bajo la invitación del gran amigo 
René Davy, de cuya amistad guardamos gratísimo recuerdo 
los que disfrutamos de su simpatía en el Congreso de Bar
celona de 1952. 

Y la otra noticia, agradabilísima: de acuerdo con el 
Delegado argentino, Alfredo Rubio, expusimos y por una
nimidad obtuvimos el voto favorable de que, a partir de 
ahora, la lengua española figure en las pub1icaciones de la 
UNICA, como por ejemplo en la inmediata edición de los 

Estatutos que aprobamos y, para siempre, en el Bolelln 
trimestral que publicaremos. Es un acuerdo justo, pero no 
podemos silenciar nuestra satisfacción por haberlo obtenido. 

Aprovecho estas lineas para ofrecer el envío gratuito 
del Boletín de la UNICA a los Organismos o Entidades 
que, por su actividad afín al tema, tengan interés en reci
birlo y lo soliciten a la representación en España (Sección 
de Cinema Amateur del Centro Excursionista de Cataluña, 
Paradis, 10, Barcelona (2). 

Nuestro cordialisimo agradecimiento al Dr. Benner que
remos extenderlo, en nombre de los Congresistas españoles, 
a sus colaboradores, Tranzer, ToneUo, Ruhlmann, Helbrln
ger, Dr. Thevenin Lang ... sin olvidar al técnico responsable 
de la cabina, J ean Claude Tbuel-Chassai¡ne y a sus asis
tentes. 

Una anécdota final: en el momento de clausurar el Con
greso pedimos al nuevo Presidente -y tuvo éxito la ocu
rrencia - , que en el cartel de 1962, al lado del dibujo que 
elijan, coloquen un hilo recto que represente que el embro
llo de los cordeles de nuestra organización se ha desenre
dado, ya que el cartel de este año, sin proponérselo el artista 
dibujante, parcela querer representar un Ho mayúsculo. 

DELMIRO DE CARALT 
Delegado 

JULIO CASTElLS 
ftl l ANOINA , 10 
lflff ONO 310739 

IARCELON.& 
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KODACBROME 
la película de color perfecta 

filme en colores con peiCcula KODACHROME 
de 8 6 16 mm. y obtendrá pelfculas de un 

colorido maravilloso. 

La mundialmente conocida pelrcula KODACHROME 
debe su fama a su calidad extraordinaria, ya 

que da imágenes de una gran fidelidad de co

lores y con una definición y nitidez inigualables 

·] PIDALA A SU PROVEEDOR 
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CAM1:RAPH ONE 

• 

La casa f:-ancesa, G. B. G .. 
construye tres ingeniosos d!spo· 
s :tivos para la so~orlzac:ón de 
fi:ms amateurs. 

El primero de ellos es el 
«Caméraphone», cuyo grabado 
ilustra esta not:c:a. Consiste en 
un pEqueño magnetofono que 
se fija bajo ta cámara y que 
pe~mlte el <<reg:stro sonoro d!
recto» durante la fi:mac:ón. 

El avance de la cinta mag
nética, que es perforada, es so
lidario del avance del fi :m en 
la cáma::a, asegurando un s:O
cronismo absoluto entre ambas 
bandas. 

El montaje «son!do-imagen» 
se efectúa fácilmente en la vi
s:onadora y la reproducción so· 
b:-e el magnüofono as2gura una 
calidad sono:a superio: a la de 

!a p:s!a magnét:ca sobre pe.tciLa. 
El «Caméraphone» es autónomo, func!onando mediante 

o::as y t~anslsto:cs, permit!endo fi.mar en cua:quier lugar, 
;;:n mccs:dad de co:-ricnte eléctrica. 

La banda sono:-a obtenida co:-responde exactamente a la 
oan:la fi :mada y el monta; e de las escenas puede efectuarse 
en cua:quier o:den, con todas las pos!bllidad-s de reducción, 
camb:o de p:anos. trucP:! Es, etc. 

SYNCiiROCI NJ!:PHONE 

Este es a la proy·:cción, lo que a la fi:maclón es el «Ca
méraphone» anter!ormente descrito. 

Es el aparato in.:I!spcnsable para efectuar la postsono:·i
zac:ón s:ncronizada de c•:.<llqu!er fi:m. El «Synchroclnéphone» 
se adapta, s:n toma mE>.cánica, a todos los proyectores y 

magn: tofonos de cua:qu!cr marca, sin n:c: s'add de mod:fi
cac·ón a:guna. La prec·s:ón pe:-mancnte que sa obtiene, entre 
imagt n y son!do, es d (. l o:den de 1/64 de s2gundo. 

La conexión entre el p :-oycclor . E'l «Synchroc'néphone>> 
se efectúa únicamente med!ante un cab!c eléctrico, con lo 

por J . A ngulo 

que el ope:-ador tiene t:bertad de acc1on ;y p~tcde variar la 
pos:c:ón del magnctofono con relac!ón al proyector. 

En caso de rotura o reducc:ón del fi:m o de la banda 
magnét!ca, o bien error en la co:ocac!ón de arranque, as! 
como de todos los acc'dentes que pueden producir una alte· 
rac!ón en el decalage imagt:n-son:do, éste puede ser inme
d!utamente corregido por el aparato. sln interrumpir la p:-o
y~..cc:ón. 

Do hecho. toda reducción en el fi lm encuentra inmed:ota
mente su co:-respond-cnc:a sono:-a g:-ac:as a las escalas rota
t:vas del apurato. Estas csca:as ¡:¡:actuadas pe:·mi l~n conocer 
el número exacto de imágenes, antes de ilust:·ar una canelón 
fl: ma da o un film de an!mac:ón. 

Lo puesta en marcha del p:oycctor es automática y su 
íunc:onam!cnto se efectúa en régimen continuo y no por 
impulsos de avance .:J frenado. 

No ncccs!ta reg:a:e previo ni p:-ccalcntamiento. 
Según el íabr!cante, la s:ncronizac!ón es ri,l!urosa. tanto 

para unos pasos como para otros, a 16, 18 ó 24 imágenes por 
segundo, sobre magnetofones de 9,5 ó 19 centímetL·os/segundo. 

AUTO:\'IATEXT 

Es un aparato derivado del uSynch:-oc:.néphone», que faci
llta en un 90 % el reg!st:-o sono:·o de los fi:ms, no siendo 

necesario el ccm!nuta:e» (va!ga la palabra, dado su g:-afismo> 
de las secucnc·as, ni -el paso de la pelicu: a en proyección 
para su g:-abac:ón, con lo que se ahorran ruidos parásitos. 
asegurando una prcc:s!ón de s!ncron:smo de 1/ 5 de segundo. 
conforme afirma el constructor. 

E! dcs: n:-o::ado del papel se efectúa automáticamente, en 
func ión del avance d-2 la cinta magnetofón:ca. 

Cua!qu!er e :-ror puede ser inmed!atamcnte corregido por 
el retroceso de la banda magnét:ca, el cual implica automá· 
t:camcnte el retorno a su vez de la banda de papel. 

El avance a ritmo constante del texto sobre un lnd:ce 
fijo. fac!Eta al locutor la cadencia de dicción. 

CA MARA GEV AERl' ((ZOO~lEXn, 8 l\'11\l .. 

Se trata del ú:t:rr.o mode:o lanzado por la presl!g!osa 
fi rma be:ga, cuya original concepc:ón puede aprec!arse en la 
ilustración. 
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Como en tipos anteriores de la misma casa, se da cuerda 
al resorte medionle el giro de la empuñadura. Ocho vueltas 
y meditl de ésta dejan a tope el motor, el cual es capaz de 
arrastrar. de una sola vez, hasta 2,10 metros de film. Un 
indicador señala si la cuerda está dada a fondo, si resta 
solamente la mitad o si, después de una señal acústica, 
quedn tensión únicamente para 40 imágenes. 

La cámara dispone de cuatro velocidades: 8, 16, 24 y 32 
cuadros por segundo. Dispositivo de ima.l(en por imagen. 
Marcha continua y blocaje de seguridad. Cada cinco centí
metros de film el operador oye una señal que le advierte 
la duración de las secuencias. 

La «Zoomex» va equipada con el obietivo ZOOM Ange
nieux K 2, de luminosidad f. 1,8 y con una variación de 
focales de 7,5 a 35 milímetros, con una distancia mínima 
de filmación de 80 centímetros. 

El visor es de tipo reftex constante, es decir, sin parpadeo, 
y el enfoque se efectúa sobre cristal esmerilado. Este visor, 
que dispone de un sistema de adaptación a la vista del 
operador, de + 5 dioptrías, mediante un indicador luminoso 
señala permañentemente el diafragma que se está emplean
do. Asimismo advierte si existe o no suficiente luz para 
filmar, evitando las sobre y subexposiciones. 

Este tomavistas es enteramente automático, va qu2 un 
ojo eléctrico regula constantemente. según las fluctuaciones 
de luz, la abertura del diafragma. La sens:bilidad d'<!l fotó
metro permite ser ajustada entre 12 y 27 DI::\f. E~ reglaje 
automático puede desembragarse a voluntad, accionándose 
entonces manualmente sobre la escala de diafragmas. 

El dispositivo de carga de la pelicula es sumamente sen
cillo, ya que el carter, como puede verse en el grabado, 
permite ser separado por completo del cuerpo de la cámara, 
con lo que las bobinas. presor, etc., son fácilmente accesibles. 

CAMARAS P ATHÉ 

La conocida firma francesa, que se inició en su día con 
el paso de 9,5 mm., ancho con el que vino al mundo el cine 
amateur, fabrica hoy motocámaras de los tres tamaños, 8, 
9.5 y 16 mm .. dando posibilidad a los indecisos de escoger 

el paso que mejor se adapta a sus preferencias .lbili-

dades. 
El modelo «LIDO», que asomamos a estas páginas, aparte 

de fabricarse en los tr-es anchos citados, se sirve ...:n dos 
tipos: uno económico, de una sola velocidad, y otro com
pleto. con cuatro velocidades (8, 16, 24 y 32 cuadros por 
segundo) y selector de cuatro posiciones para marcha con
tinua, pose, instantánea y blocaje de seguridad. 

El visor, con dispositivo de corrección d-e paralaie, se 
adapta a los tres objetivos clásicos: normal. gran angular 
y teleobjetivo. 

El modelo para 8 mm. puede cargar las corrientes bobinas 
de doble 8, de 7,50 metros y también las de 15 metros, que 
proporcionan mayor autonomía de rodaje, aparte resultar 
más económicas de adquisición. 

Por lo que se refiere a las de 9,5 mm .. la casa Pathé 
sirve, a elección del comprador, el modelo «DUPLEX», que 
utiliza el film de 9,5 mm. Duplex de dos perforaciones cen
trales, con lo que el amateur puede obtener, sc.t:(ún desee, 
15 metros de film «gran imagen)) ó 30 metros de monoplex 
«ancha pantalla>>, el film menos caro del mundo. 

Todas estas cámaras pueden equiparse con objetivos 
ZOOM provistos de visor auxiliar. 

TOi\1AVI STAS SONORO HFAI RJCffiL Dn 

Se trata de la única motocámara de 8 mm. que graba so
nido, directamente sobre la película, en el momento del ro
daje. 
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E::. un -:>roducto de la Falrchild Camera & Intrument Corp., 
de EE. UU., que permite grabar durante la toma, utilizando al 
efecto la pellcula de doble 8, de 7 5 metros de longitud, que la 
propia rll·ma suministra, tanto en color como en blanco y ne. 
~ro provista ya de pista magnética Incorporada. El operador 
rontrola, mediante unos ligeros auriculares, la potencia o vo
lumen del sonido. Los mandos están agrupados de tal modo, 
que el cineista puede manejar todos ellos con una sola mano. 
Al 1:- equipada con transistores, el peso total de la cámara es 
apenas de 2'270 Kg. 

El arrastre del tomavistas es eléctrico, mediante batería de 
::liquel-cadmlo, de 12 voltios, c¡ue se recarga periódicamente 
conectándola a la corriente doméstica, utilizando al efecto el 
transformador que acompaña al equino, en el que también fj. 

stura un micrófono de alta sensibilidad. 
La c1ma:-n dispone de un exposimetro y de dos objetivos: 

un gran angular, de foco !ljo, de 8,5 mm. de focal y lumlno
si "ad f. 1,8 y un teJe, también de foco fijo, de 38 mm. y f. 1,8. 
Asimismo puede montarse un objetivo ZOOM eje f. 1,8 con una 

variación de focales de 10 a 30 mm. y p~ov:sto de v:sor, rdlex. 
Los tres citados objetivos son de la marca «Fairchild c·nphan>. 

PROYEC'l'OR SONfHl.O ccFAIRC HILDn DE 8 M.l\1. 

La misma firma fabr :ca un proyector sonoro. complemento 
ob' igado de la motocámara antes descrita. Consta de un cha
s:s de una so:a pieza, de construcción robusta. s:n brazos sa
lientes, que admite bobtnas hasta 120 metros. 

Dispone de dos velociddes: 16 y 24 imágenes por segundo. 
Interruptor de tres posiciones para marcha atrás, para so
nori::ar y grabar l ' para borrar. Luz automática de ilumina
ción de sala, al apagar el proyector. 

El proyector se sirve completo con altavoz separable, cable 
de extensión, micrófono de gran sensibilidad y bobina de 120 
oetros. 

De momento no disponemos de más detalles técnicos de es. 
te interesante equipo para amateurs, pel'o podemos añadir que, 
al parecer, a flna!cs del presente año estarán disponibles en el 
mercado español, tanto la cámara como el proyector, ya que 
ha sido adjudicada a una importante firma de nuestra región, 
la distribución de los productos ~child». 

PROYECTOR SONORO KODAK. 8 mL 

En su núme~o 45, correspondiente a noviembre-diciembre 
del pasndo año 1960, OTRO CI~E pub:icó en esta sección, 
con gran adelanto sobre las restantes revistas europeas de 
Cine Amateur. las primic'as del nuevo pro vector ~on. ro 
'\Codak, de 8 mm., para pellculas con pista magnética. 

23. 473 

Como los datos técnicos y características especiales de 
que está dotado este proyector, eran suficientemente extensos 
y comp:etos, nada debemos añadir a lo publicado hace un 
año. Tan sólo queremos informar a nuestros lectores que 
este proyector, denominado modelo «lE», está ya a la venta 
tanto en EE. UU. como en Europa. Su prec:o, en Suiza, es 
de 1.695 francos suizos. 

J . ANGULO 

El cineísta, su mascota y su característica 

El cinefsta: J. L Pomarón 
Su masco ta : Tom. 

por Salvador Mestres 

Su ca racterística: Pocas palabras y muchas inquietu· 
des Con ellas y un gran entusiasmo, supera taJas las 
dificultades, incluso las económicas. 



En cinematografía 
calla milímetro tiene su valor 

IMAGEN 16 mm. 

IMAGEN 9'5 mm . 

IMAGEN Smm. 

antes de elegir su formato 
recuerde que: 

La IMAGEN de 8 mm . de dimensiones 4'40 x 3'30 mm. proyectado sobre uno pantalla de 
1'20 m. de base es aumentado 74.376 Veces. 

La IMAGEN d e 16 mm . de dimensiones 9 '65 x 7'21 mm . proyectado sobre uno pantalla de 
lo mismo base, es aumentado 15.462 Veces. 

La IMAGEN de 9'5 mm . de dimensiones 8'20 x 6'15 mm. proyectado sobre uno pantalla de 
lo mismo base, es oumenntada 21.415 Veces. 

Estos cifras demuestran claramente que el rendimiento del formato 9,5 mm. es muy similar al 
de 16 mm. 

1 Decida lo mejor! Ni demasiado pequeño ni demasiado caro, el 9'5 mm. representa el término medio 
del cine aficionado. Una gran imagen con un coste reducido. El forma ro 9' S vuelve a tener la preferen
cia de los aficionados. 

El formato más racional - El más moderno - El más económico 

La casa P A TH E, con su experiencia de muchos años, pone a disposición de los aficionados los más mo
dernos tomavistas, con todas las innovaciones técnicas de los últimos años. 

Proyectores silenciosos. muy luminosos y de sencillo manejo. 
Objetivos SOM BERTHJOT, ANGENIEUX, PAN ClNOR, etc. 

Consulte a su representación general para España: 

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

y en cuanto a la película ..• NO TENDRA PROBLEMAS ... 

su proveedor habitual podrá ofrecerle cargos en el formato 9 '5 mm. morca KODAK, de 9 m., 
13 m., 15 m. o 30m , en blanco y negro o kodachrome. 

SIN NINGUN COMPROMISO ... solicite folletos. 
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Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista 

Cataluña 
de 

Resultados de la tT~ICA. - En este m:smo número pu·:!de 
encontrar el lector interesado el fallo del Concurso Inter
nac:or.al de la UNICA y el hab!tual artícu:o de don De:miro 
de Caralt, delegado oficial de España, comentando los films 
de aquella reñida competición. Nos sat!sface el éxi to indi
vidual de un cineísta español, Juan Pruna, cuyo fi lm «El 
paraguaS)) obtuvo el primer premio de la categoría de 
films de argumento. El conjunto de nues tr a selecc!ón situó 
a España en sépt!mo lugar, hon~osa ca:ificación dentro de 
los diez primeros países que son los que se alinean por 
o:den de puntos, y que si bien se aparta de las brillantes 
c:asificaciones obtenidas por nuestro pabellón hace algunos 
años, avtntaja ~;n dos puestos a la del año anterior. 

-¿Qué quieres parn comer? ¿Tallarines de 8 mm., macarrones 
de 9 S o canelones de 357. 

- Lo que tú quieras. Y pon además salchichas de Strasburg 
de 16 mm. 

- IMirnlel, Antes cuando proyectaba sus pelrculas se dormían 
los invitados. Ahora se duerme él tambien. 

JUAN PRUNA, PRIMER PRE~llO DE FILMS 
DE ARGUMENTO EN ~IULHOUSE 

Pn·na recoge el premio 

No es la primera vez que Juan P~una, el c:nelsta ama
teur matnronense, va a la U~ICA. En su ya largo h 'slor!ol 
c!nematográfico Pruna cuenta con varias disl:nc:ones de 
caráct1!r internac:onal y ahora, con uEI paraguasu, hu obte
nido el triunfo de un pr:mer p~cm!o que a muchos hab~á 
sorp~·cndido por cuanto se da el caso que en el Concurso 
Nac'onal el fi:m de Pruna se quedó m meda lla de cobre. 
Sin embargo él creía -en su pe~ícu:a más que en el J urado 
nac:onal, y los seleccionadorEs para la U~ICA a· go dcb'e
ron ver tamb:én en ella cuando prescindieron de la califi
cación de casa. 

-¿De todos modos -le preguntamos-. su confian~a en 
uEI paraguasu era tanta como para esperar un prim~r pre
mio en !a U~ICA? 

-No le diré que esperara conc:-etamente el primer p:-e· 
mio, pero sí que tenía confianza en a:canzar a:guno dt 
los primeros puestos. Ya c:-~la que iba a ~nJSiar, pero no 
tanto. Usted no puede imag·narse cómo gustó a los extran
jeros, especialmente a suizos y alemanes. Parece ser que 
les hizo g~ac:a esa exacerbada sumisión de la mujer al 
marido que inc:uso en nuestras latitudes ya no podemos 
concebir más que como vis!ón retrospect:va, tal como h'ce 
en mi pelicula. Tamb!én lts gustó enormemente la intér
pret-e, y es porque su belleza se aparta tanto del t!po de 
belleza «standard)) del no:-te. Y, finalmente, creo que tuvo 
su parte en el éxito la mús:ca de fondo. a base de bailub:es 
ochoccntistas por cob:a de sardanas. La estridencia de la 
tenora acentúa la ca:-icatura. 

- Varias perst>nas que vieron su pe:ícula en las sesio
nes de califtcac!ón del Concurso Nacional y lue.l{o en la 
sesión públ:ca selecc'onada, afi~·man que en esta ú:tima 
habla usted introducido a !guna modificac'ón, aunque no 
logran ponerse de acuerdo sobre en qué consistla exacta
mente. ¿Es c'erto? 

-No tengo por qué negar!o. Camb!é un p!ano de sitio, 
el que muestra al marido dándose cuenta del gesto de la 
mu,ler al descubrir el paraguas tirado en el charco de 
agua. Luego afiné el montaje con brevís'mas suprcs'onrs de 
fo!og::-amas , y camb!é la música de fondo. Estos cambios, 
no obstante, no a:teran el va:or substanc'al de la peUcula 
ni pueden just:ficar la Enorme d!ferenc:a de aprec:ación 
entre el Jurado de aquí y el internac'onal. 

-¿Y de las películas vistas en Mu~ouse qué nos d!ce 
usted? 

- Hay por lo menos una docena de ellas estupendas. 
La ganadora d-el premio al mr;or tün, «Aethern, es para 
entusiasmar al más reac!o. Considero tamb!én muy buenas 
las de areumcnto uP.T.T.n, que c:eí me aventa~aria en 
puntos, e ulnt ermezzo noclurnon. Entre los documentalés 
me gustaron <tDadán y uEH:a.le :lo l\lykonosn. En general las 
bucnas pellcu:as de la U~ICA se d !st'nguen por su origi
na:idad y su técn'ca de pr'mer o-den (!écn·ca que se mani
fiesta no s6' o en !a cal!dad fotográfica y en el co:or s!no 
tamb:én m el mov!mimto de cámara, en las angulac'ones, 
en el montaje y en la sonorización). En este aspecto, créa
me, estamos en infer ioridad. y debemos todos hacer algo 
para recu.pcrar el pabellón que tanto nos honraba. 





-¿Qué cree usted que debe hacerse? Supongo que bue
nas películas. 

-Sí, pero no todo es cosa de los cineístas. El criterio 
que predomina en el Jurado del Nacional lo considero des
orientador y creo que su influencia perjudica a nuestro 
cine amateur. Es una opinión que expongo con la mayor 
buena fe y sin ánimo de molestar a nadie; al contrario, 
pensando en el mayor éxito posible del cine amateur español 
fuera de las fronteras patrias. 

-Volviendo a la UNICA, aparte la satisfacción del pre
mio, ¿qué otros goces ha experimentado usted en Mulhou
se? 

-Los de una amistad ideal, sin diferencias politicas ni de 
ningún orden. Le digo de verdad que cada vez me emociona 
más el acto inaugural en que todos los congresistas se 
reencuentran y se abrazan. Además, la organización fué 
de primer orden. 

-¿Prepara usted algún otro film? 
-De momento, no. Ahora estoy con las copias de ccEl 

paraguas» que me han pedido para Italia y para Bélgica. 

T. 

EL DOCTOR VALLES Y EL EXITO DE SU ccCOR AZON 
DELATORn EN CANNES 

Vollés dirige •Corozón dPlntor> 

En cuanto supimos la noticia divulgada por el cineista 
amatem Carlos Vallés Gracia a su reg·eso de Cannes, de que 
su pelicula ccEI corazón dclatorn había obtenido en aquel 
Festival Internacional el primer premio de films de argu
mento, nos personamos en su dom~cilio para felicitarle y 
obtener de él una información que colmara la curiosidad 
que, sin duda, una noticia como ésta había de producir 
entre los lcctor·es de OTRO CINE, tanto más tl·atándose de 
un fi:m no conocido antes de su participación en dicho 
Festivo l. 

El Dr. Vallés no necesita presentación en las páginas de 
esta revista, donde su nombre ha aparecido repetidamente, 
unas veces con motivo de sus anteriores películas c<Ama
necer del a lman y ((Asistencia Social y Sanitaria de Barce
lona)) (ésta, como se recordará, obtuvo el Premio Ciudad 
de Barcelona de 1959); otras, en ocasión de las sesiones 
«Laureles del Cine Amateur» por él organizadas en la 
Institución Fernando el Católico. 

De buenas a primeras le pedimos al Dr. Vallés que nos 
confirme el carácter de inédita que adornaba a la película 
cuando hizo el viaje a Cannes. 

-Era -nos d:ce - en efecto, tota:mente inédita. En 
realidad la ~enía reservada para llevarla allá. 

- ¿Esperaba usted que su película obtuviera tan alta 
calificación en Cannes? 

-Todo aquél que se presenta a un Concurso alberga 
cierta esperanza. En realidad, siempre se vive de esperanza. 

-¿C)uicre facilitarnos al¡¡unos datos técnicos de la pe
llcula (metraje, etc.)? 

- Creo casi innecesario decir que está rodada -en 16 mm. 
Y en co:or. Total de metraje impresionado: 1.000, del que 
han quedado en el montaje definitivo 190 metros. Se in
virtieron cuatro meses en La realización. 
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- ¿El tema se basa en la narración de Edgar A. Poe? 
- Si. la pelicula está basada en el cuento de Poe. 
- ¿La adaptación es suya? 
- Es de Juan Francisco de Lasa, pero yo he intervenido 

también, aportando algunos detalles y algunas soluciones 
que estimé de interés. 

-se nos dice, Dr. Vallés, que su película fué rodada 
en estudios profesionales y que contó usted con La cola
boración de técnicos. ¿Es cierto? 

-Sobre esto se ha ha b:ado desenfocando la cuestión. 
La verdad es que yo conozco a Iquino, porque soy su den
tista. y simplemente le pedt me prestara ahtunos enseres 
y un rincón de su estudio que no le sirviera, a fin de 
disponer de un espacio p¡¡ra el rodaie y de poder cuidar 
mejor la ambientación. También me servl para la cámara 
de Juan Bonastre, simplemente porque yo solo no hubiera 
podido obtener todos los efectos Que deseaba. 

-No obstante, ¿no le parece que esto resta carácter 
amateur a su obra? 

--Verá: como esta colaboración fué solamente marginal, 
es evidente que la peHcula tiene un carácter completa
mente amateur. Yo creo que no basta con tener una buena 
idea, sino que también hay que cuidar mucho la realiza
ción. A estos alturas es totalmente inadmisible presentar 
un film amateur con defectos técnicos. Además, quiero 
hacer mención especial de los intérpretes, preferentemente 
del protagonista, Antonio Miño, un estudiante de peritaje 
industrial. Tanto él como los demás - Hermene¡¡tildo Rebés, 
Juan Muntadas, Ramón Minguillot y Carmen Montó-, son 
totalmente ama teurs. 

-¿Vió usted la versión de <cEl corazón delator» quo 
presentó el zaragozano Pomarón en el reciente Concurso 
Nacional? 

-sí; vi esa pelicula. 
-¿Y cómo la juzga? 
-Como una obra hecha de buena fe, como la de todo 

cineísta amateur. Aparte de esto, he sabido que existe 
también una película profesional sobre el mismo tema, 
pero los mismos concurrentes a Cannes no han vacilado en 
reconocer expllcitamente que la mía es mucho meior. 

-¿Piensa usted presentar la película al próximo Con
curso Nacional? 

-No, y por varias razones que ahora sería largo de 
explicar. Posiblemente vaya a algún otro concurso, pero yo 
en realidad hago cíne de puertas afuera. Y que conste 
que siento el cine amateur, y creo debe ser renovado. 

- ¡,Su película será televisada? 
-Si, me ha sido pedida para TVE. Pero existe la difi-

cultad del paso de Las ímágenes de 16 a 24, y actualmente 
se está estudiando la posibilidad de conversión. 

-·¿Qué proyectos cinematográficos tiene? 
- De momento. d-escansar. Después. va veremos. 
El Dr. Vallés ha tenido la deferencia, que mucho agra

decemos, de pasarnos privada y expresamente su pelicula, 
CM lo que podemos atestiguar su calidad. 

El Dr. Vnllés !smoking negrol en el banquete 
de reparto de premios de• Festival 

T.- R. 



CINEISTA: Su proyector mudo, conviértolo en SONORO 

e o n un 

NOCl 
PATENTADO 

FABRICADO POR 

INDUSTRIAS DEL SONIDO 

..F2 b 

Bonshoms, 23- Tel. 230 7 3 52 

BARCELONA-14 

Pida una demostración a los mejores 
establecimientos del Ramo 

S 

• E l acoplador magnético SONOCINE, en 
s us tres pasos d e 16- 9 '5- 8 m t m cum
ple sus deseos, convertir sus películas 
de antaño mudas en SONORAS. Oiga la 
voz d e s u s protagonistas. Sorprenda a 
sus famili a res, amistades y conocidos. 
haciendo cuantas combinaciones dia'o
gadas le plazca con un S O N OC 1 N E 

e Para oficinas, para propaganda, para téc
nicos p ara comerciantes y fabricantes, 
para profesores, etc., un SONOCINE le 
resolverá el pro blema de su pelfcula muda 

• Registra magnéticamente sobre pista en 
el mismo fi lm. 

• Mezcla dos canales: micro y fono 
• Faculta su uso como ampl ificador para 

ensayos de doblaje. 

• Superpone el diálogo sobre fondo mu
sical. 

• Dispone de TRIK-TASTE 
borrado . 

• Control 
efectos 

• C o ntrol 
v isual. 
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d e borrado de o a 100 °/o para 
sonoros o para caso de error. 

de registro por aur·cu'ares y 

! ,. 

.. 
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P ROYECCION EXTRAORDINARI A EN l\l ALAGA 

La Secc:ón de c:ne Amateur de 1~ Sociedad Fotog:·áfica 
y c ·nematográfica de Má:aga, celebró una velada extra
ord'naria de pellcu:as amateu~s cata:anas el día 28 de 
agosto en la Casa de la Cultura. Fueron proyectadas: ceLa 
gota de agua», de Juan Pruna; «Pregaria a la VerJte deis 
co:lsn y «LO Pe:cgrí», de L!obc;t-Grac a; «La ta?a d.! Calé» 
y «Ella», de Franc'sco Font; «Compra-venta de ideas», e<Ges
s . n >, «Hib~ysll Y «Consumátum est», de F elipe Sagcés. 
Este ú t:mo as:st.ó pe:·sona:mente a la sesión, !a cual des
pertó un gran interés en aquella capital andaluza y fué 
comentada amp:iamcnte po: :a prensa de :a prov:nc:a e 
interv:uado el amigo Sagués por rad:o. 

No hay duda de que esa me:morab:e sc:s:ón contribuyó 
a fomentar la aftc'ón cineíst:ca entre los ma:agueños, y 
que a los nombres de Anton:o Ro:g, Feder:co Torres. Ma
no:o España , Franc:sco O:eda y Miguel Martín Alonso, 
p'on:!ros loca:cs, se unirán otros más. Sagués reg:cs6 p :o
Iundamente admira.do del amb:cnte de s:m:::at ía v atenc'ón 
al c'ne amatc;ur que se respira en Má!aga, tanto éomo agra
dec:do por :as atcnc:ones que como huéspt.d de honor se 
le tr ibutaron. 

CINE AMATEUR EN LA MOLINA 

El sábado, d!a 9 de septiembre, tuvo efecto en el mag
nífico marco pirenaico de La Molina, una interesante sesión 
de c 'ne amateur, a ca~go de d-2stacados c:neístas de la 
Secc!ón de C:nema del Centro Excursionista de Cataluña. 

La ses:ón fué presidida por don A berto Mosel:a, p~esi

dente de la veterana entidad, y don F·elipe Sagués, presi
dente de la Sección de c :nema de la misma, aportando 
ambos interesantes ftlms a la ve~ada. 

El programa rué el s'guiente: «Jardín exótico de Móna
C'O» y «Cataratas del Rin». de doña Emilia M. de O!ivé: 
rF:ores de montaña», «La Molina en verano» y «Descenso 
en esqui», de don Alberto Mosella; «Hib~ys» y «Consumátum 
esb, de don Felipe Sagués; «Pedil del Parque Zoo:óg'co, 
de Barcelona», de don Juan Olivé Vagué; «Esmaaes», de 
J. Capdcvi:a Nogués. 

La prcstntac:ón de las pe:ículas y sus auto::es. a cargo 
del cinelsta don Juan O!ivé Vagué. 

Cuidaron del montaje técnico de la proyección. que 
por c:-erto fué de gran calidad, los c:neistas y direct:vos, 
señores Angulo, Sabaté y Almirall. 

P EDRO FO~T. SUMA Y SIGUE 

El lector recorc'ará la nota que publicamos en el número an
terior sobre las ininterrumpidas actividades cine!sticas del 
tarrasense internacional Pedro Font Marcet. Pues bien, cuan
do el número vió la luz nuestro ami'JO hab'a est renado otra pe
lícula. Se trata de «Schotis», producida en colaboración con 
J uan Muntadas, también tarrasense e intérprete de Jos films 
del propio Font «Bajo el puente», «Zozobra», 'La espera» y 
«Lle~o y parto». Lo cual viene a redondear el símil que ha
c:amos con una productora de verdad, ya que incluso se mete 
en «CO·producciones». «Schotls» fué estrenado el d:a 2 de 
septiembre en la finca veraniega que en San Mi~Jel de Gonte
ras tiene el co-productor Muntadas, con más de cien asisten
tes. E! p::ograma estaba integrado por fi~ms a!e,l!res. natural
mente de Pedro F ont: «Zozobra», «El primer hombre», «Ma
r:onctas», «L!ego y parto», uBajo el puente» y la pe:ícu:a d~ 
estreno. 

El dfa 15 del mismo mes, en la finca de Casa Martí, ce Ru
bi, Font ofreció una sesión con un programa muy aproximado 
y tamb'én con el estreno de «Schot~s», a la que asistió el Cine
Forum local. 

SE VE\'OE proy~rtor ~onoro 16 mm . 
nmc •· i n~no, • n EVE n E :o, (•o pcd\.:cto 

cstaJ o de fun cionam iento. 

Pnra informes: 8ocunH, !H. 2·0 - Tel. 2:J9 54 57- Bnrcelonn-14 

Il FESTI VAL DE LA GARRIG A 

La simpática localidad veranieg-a de La Garriga celebró su 
Seóundo Festival de Cine Amateur los días 3() agosto y 1 sep
t:cmbre. Fueron proyectados los fi:ms ita!ianos «Br!cco' :n, 
«Marco del Mare» y «Sette minuti», cedidos por Francisco 
F ont; y los espai\oles «Perfil del Parque Zoológico de Barce
lona». de Juan O:ivé: «Encaj-e de bo:illos», de Emi'ia M. de 
Olivé; «La taza de café» y «El mundo al revés», de Francisco 
Font; «~chmel¡e», de Juan Capdevila; «Oktoberfest» y «Cor
tina d 'Ampeao», de Juan Torrens: «Amanecer del alma», 
crAslstencia Social y Sanitaria de Barcelona» y «El corazón de
lator», de Car:os Vallés. O::vé hizo la p:-(.s=ntación de las 
pellculas r J orge Torras, director de Cine Forum de Radio 
Nacional de Espafia en Barcelona, dirigió los coloquios. 

• .LU15 CU.IlU u..L'DVD 

a los ccncuraos 
a los concursos 
a los concursos ... ,,.....,. "n'I"\A'l'l.,..,.l'\0 

Extroño premio 

V COMPETICION DE ESTIMULO 

Plazo d e inscripción 
17 e ne ro 1962 

1 

En esta Competición, que convoca la Sección de Clnemn 
Amateur del Centro Excurs'on:sta de Cataluña, pueden 
part:c'par todos los c:neístas amateurs res:dentes en terri
tor:o nac·onal qu1! no hayan parHc!pado e:n el Concurso 
Nac·onal de C'ne Amateur o que, hab:éndo·o hecho, no 
hayan superado la califtcaC:.Sa de Medal:a de Cobre. La en
t idad o~gan i za.:lora rtcomienda a todos los oue se hallen 
en una de las circuns~anc·as d:chas e:nvíen sus pe!ícu:as a 
la Comp~t:c'ón de Estímu!o antes de decidir su presenta
c:ón al Concurso Nac:onal, y así :a calificac:ón que obten
gan e:n aquél!a pod:á servir:es de orientac:ón y experienc:a. 

El tema es libre, exc:us:ón hecha de !os ft _ms de excur
s:oncs y de los rtportajcs, pa:a los que se convoca anual
mente un certamen espec'al. A partii de esta V Competi
c!ón, el Jurado ag~upará los films concursantes en los tres 
géneros fundamentales de «A-:gumento», «Fantasta» y «Docu
m-enta:», ad~ud'cándose medai:as de 1.•. medal:as dt! 2.• y 
medal!as de J.a para cada género. así como menciones 
y p~cmios cspec·a:cs. 

El p'azo de insc::pc!ón y tntrega de fi:ms expira:-á el 
17 de entro de 1962, a las 20 ho:-as. Los derechos d-e ins
cr:pc!ón serán de 40 pesetas para !os soc:os y de 80 p esetas 
para Jos no soc:os. La inscripción debe efectuarse por 
med!o del «sobre modelo oficial de participación» que faci-
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lita la entidad organizadora. Las ses'ones de calificación 
se celebrarán en el local soclal del Centro Excurs:onista de 
Cataluña en las fechas que se anunc:arán. 

Las bases completas son como las d-el año anterior, ex
cepto en la agrupación de los films por géneros, en los 
prem!os, y en la fecha de inscripción y entrega. Pueden con
sultarse en el número 45 de OTRO CINE (noviembre-di
ciembre 1960) o so!icitarse a la ent:dad organizadora, calle 
Paradls, 10, Barce!ona (2). 

ll CERTAMEN DE HUELVA 

Del 4 al 9 de agosto se celebró en Huelva el II Certa
m1!n de c:ncmatografia Amateur, organ:zado por el Cine
Club de la Cbra Sindical Educación y Descanso en cola
bo:ac:ón con el Ayuntamiento de la ciudad. He aquí el 
fallo del Jurado: 

Films de argumento: 

t.er prem!o: ccEglogan, de Manuel Pérez-Sala (Cáceres). 
2.0 premio: <<Las ti~erasn, de Pedro Font Marcet (Tarrasa). 
3.•r premio: <<Pregarla a la verge del Collsn, de Lorenzo 

L:obet-Grac:a (Sabadell). 

F ilms de fantasía: 

1.•• premio: «La gota de aguall, de Juan Pruna (Mataró). 
2 o premio: uConsumatum estn, de F·elipe Sa.~<ués (Barce

lona). 
3.er premio: «La llama efímerall, d3 Juan Pruna (Mataró). 

Films documentales: 

t.•r p:-em:o: Desierto. 
2 o premio: <<Aguas del l\Ionasterion, de Antonio Medina

Bardón (Murc!a). 
3.er prem:o: ccPlaza de Cataluña», de Manuel Isart (Bar

ce!ona ). 

Copas de p:ata para estímulo del cine amateur en Huelva: 

«El examen>~, de Gre.li(or:o F1dalgo, y «Viaje a Mallorca,¡,, 
de José Calo Pina. 

El segundo certamen de Huelva ha constituído un ver
dadero éxito, tonto de part:c:pación, como de ca:idad y de 
organización. La prensa reg!onal ded~có extensos comen
tarios a las pelicu:as exhibidas. 

PRIMER FESTIVAL DE VILLAI\"IUEVA Y GELTRU 

Para las fechas del 11 al 19 de noviembre está prevista 
la celebrac:ón del Primer F·est!val de C:ne Amateu~ de 
Villanueva y Geltrú. <CPremio Fer ia», organ:zado por la 
Agrupación de C:nema Amateur del Fomento Villanovés y 
la Comis'ón de Ferias. Hemos sentido no haber pod!do anun
ciar esta competición en tiempo oportuno, ya (!ue cuando 
r ec!b:mos la convocatoria se hallaba en prensa el número 
anterior de septiembre-octubre. 

~1EDALLA DE ORO EN l\IONTECATINI 

Nos informamos de que el cine!sta amateur español Pedro 
Font Marcet ha visto distinguida con Medalla de Oro su pei:cu
la <CLa Ventana)) en la Rassegna Intemazionale del Film d 'Ama
tore celebrada en Montecatmi <Italia). 

Proyector de 8 mm. con lámpara de bajo voltaje 

para 120m. con estuche, porta pantalla y pantalla, 
y pie para el Proyector 

C/. Ferlandina, 20, bajos BARCELONA-1 
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"FAIRCHILD CINEPHONIC" 
• La primera motocámara 

sonora de 8 mm. en e l mundo ... 
• acompañada del más moderno 

proyeclor sonoro de 8 mm . . , 
• que próximamente serán presentados 

a los cineístas españoles ... 
• por los distribuidores generales 

de "FAIHCHILD" en España.,. 

Un producto de 

«FAIRCHILD CAMERA & INSTRUMENT» Corp. 
New-York, EE( UU. 



XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FILM AMATEUR 

C A NNF.!' 

Pa lmarés 

Gran Premio Presidente de ta. República: AETHER. de H. Ku
mel y H. Wuyts <Bélgica). 

Copa del Centro Nacional de la Cinematograjía Francesa: 
ESCALE A MYKONOS, de P. Robin y A. Zarra (Francia). 

Copa de la Ciudad de Cannes: A Bélgica .oor la mejor se
lección extranjera. 

Copa-Challenge de,l Ci11e-Ctub de Cannes: L'ODYSSEE D'UN 
PETIT CAILLOU. P. Ivaldi (Mónaco). 

Copa Ro!f-de-Mare aL mejor film francés de expresión mu
sical: FRENESIE, de A. Zarra. 

Copa del Touring-Club de Francia at mejor fiLm extranjero 
sobre Francia: FINIS TERRAE, de J . Paquay (Bélgica). 

Copa del mejor fitm de expresión religiosa: LE MONT 
SAINTE-ODTLE, de G. Rieb (Francia). 

Copa Challenge Battistella, al mejor film de argumento ale
gre: PAPER CHASE, de Cornwell Secondary School (Gran 
Bretaña). 

Copa-Cha!lenge de ta. Compañía Franco-Asiática: HONG 
KONG, de J. J. Quenouille <Francia) 

Copa-ChaUenge al mejor film 8 mm.: LE PETiT INDIEJ.~. 
de M. Roger (Francia). 

Copa Kodak. a ta. mejor imaaen en color: SYLVAN SKET
CHES, de E. Wildi (U. S. A.). 

Copa Monte! a la mejor imagen en negro: JALOUSIE, de 
E. G. Gruber y C. Praschinger (Austria). 

Copa Ferrania at mejor reportaje en negro-blanco: P A SKI. 
de R. Kvarno (Noruega). 

Copa Agfa a la mejor interpretación del color en función 
de ta. música: EYE AND VISION. de R. Paus (Noruega). 

Premio deL film documental: FISHEAGLE IN FIRTOP. de 
N. Ringen (Noruega). 

En la misma categoría cdocumentalt, el Jurado ha recom
pensado igualmente a: INCANDESCENCE ET TRANS
PARENCE, de F. Campiche CSuiza); RYTHMES DE 
JEUNES FILLES SUEDOISES. de F. Olander <Suecia); 
DADA, de K. Schaumann (Alemania); FLORAL CA
PERS, de J. Ruddell <Canadá>; J 'ETAIS UN TILAPIA, 
de Corpel (Dahomey). 

Premio del film de argumento: EL CORAZON DELATOR, 
del doctor Carlos Va llés Gracia (España) . 

En la misma categoría «argumento» el Jurado ha recompen
sado igualmente a: DIE LETZTE STATION, de M. Lating 
(Alemania); BERENICE, de P. Borgne y M. Henrion 
(Francia); BAJO EL PUENTE, de P. Font 11arcet (Espa
,\a.); LES ETRANGERES, de M. Lang (Francia); DlLEM
NA, de E. Wouters <Bélgica 1. 

Premio del film de via;e: WILL FINOS A WAY, de C. Car
bonara <U. S. A.). 

Premio del dibujo animado: MATCH, de L. Fenaux (Bél
f{ica). 

En la mís la categoría «dibujo animado», el Jurado ha re
compensado iguaJilente a: BELL0WING BILLOWING. 
de S. Wynn (Gran Bretaña). 

Premio del film de marionetas: 2, de González. Gro!)pa <Re
pública Argentina). 

Premio del fi!m de fantasía: FIDDLESTICKS, de F. O'Neill 
(Nueva Zelanda). 

En la misma categoría «fantasía». el Jurado ha recompen
sado igualmente a: RAINETTE. BAIGNOIRE ET FAN
TASIE, de G. Long (Francia). 

V CERTAMEN DE CINE Al\IATEUR 
CACERES 

Fallo 

Pre;nio Extraordinario de la Dirección General de Cinema
tografía: «Eglogan. 

MedaLlas de Honor: uEglogan, de M. Pérez Sala (Cáceres) Y 
uLa gota d e agua.u, de J. Pruna (Mataró). 

Meda!las de Plata: «El examcnn, de G. Fidalgo <Huelva) Y 
«Bajo el puenten, de P. Font Marcet (Tarrasa). 

Medallas de Cobre: «El ccou, de A. Medina Bardón (Mu~cia); 
u Valencia en Sant Josepn, de A Ca~vo (Valencia); «El 
bolsou, de A. Contel (Barcelona) y «La vida de un via
janteu. de José Maria Muñoz Pérez (Cáceres). 

Fuera de Cc.ncurso: uGes!enu, de Felipe Sagués (Barcelona). 

FESTIVAL DE OLBIA 

Este año el Festival Jnlernac·onal de Olb'a para el film 
de 8 mm. no ha tenido carácter de concursq. sino de mera 
exh:b:ción, aunque seleccionada por los organizadores. A so
lic :tud de los mismos formó parte d~l Fest~val la película 
amateu: española en 8 mm. «Espantapájaros». de Domingo 
Vila Codina. 

CONVOCATORIAS 

Premio E~trella de Belén 1961. - Lo convoca po- se
gunda vez ~1 Cine-Club del Centro Catequístico Parroquial 
de Nuestra Seño:·a de Belén (Barcelona). Inscripc:ón. 30 
de noviembre. Celebración del 8 al 17 d:ciembre. F ilms de 
8 y 16 mm. dlvididos en tres categorías: A, los que hayan 
conseguido a partir d-e enero de 1960 prem!os superiores a 
un 2 o inclusive. B. los fi:ms de aficionados no compren
d idos en el apartado anterior. C, films de d ebutantes. Cada 
cat!::~oria se subd!vidirá en <<Argumento», «Fantasía» y 
«Documental>!. 

1 Festival Internacional de Louren'.)o 1\larques (Africa 
Oriental Portuguesa). - SI:! celebrará del 20 al 23 de abril de 
19tl2. La fecha de clausura de inscripción está fijada para el 1 
de abril. Lourenc;o Marques es la capital de Mozambique, en la 
orilla izquierda de la Bahía del Esryiritu Santo. Su playa. la 
Polana. es bañada vor las aguas tranquilas del Océano Indico. 
Cuenta con 200.000 habitantes. 

Vlll Concurso de Lt ón. - Organizado por la Agrupación 
Fotográfica d~ León con la colaborac~ón de Agora. Fotocine 
C'ub d~ Oviedo. P'azo de inscr!pción. 20 de novitmbre. Secre
taría de! Cas·no de León. P:a~:a de. San M::~:cc:o. 8, L eén. 

F estival Internacional de Vancouver (Canadá). - Patro
cinado por la UNICA. Limitado a films de 16 mm. Inscripción 
1.0 de -enero de 1962. 

De las convocatorias que se anuncian en estas páginas, el 
lector interesado puede consultar o pedir las bases en la Sec· 
ción de Cinema Amateur del Centro Excursionista de Cotnluña, 
Paradfs, 10, praJ, Barcelona-2, o a esta Redacción de OTRO 
CINE. 

DAMOS LAS GRACIAS 

a cuantos nos han felicitado de palabra o por 
escri to con motivo del n. 0 50 de OTRO CINE. 

. 
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C. B. lilms 
En la temporad a 1 96 1 -62 presenta 

<< L A L 1 S T A D E L A S E S T R E L L A S )) 

E X O DO 
PAUL NEWMAN 
EVA MARI E SAINT 
RALPH RICHARDSON 
SAL MINEO 

Supcrpanavisión 70 
Technicolor 

LEE J. COBB 
JOHN DERBK 

Director: OTTO PREMTNGBR PETBR LA WFORD 

SOMBRAS DE SOSPECHA 
GARY COOPER - DEBORAH KERR 
ERIC PORTMAN - MICHAEL WILDING 

Director: MJCHAEL ANDERSON 

Refugio de Criminales 
DON MURRA Y - LARRY GATES 
CINDI WOÚD - KEIR DULLEA 

Director; IRVING KERSHNER 

H isíorias de Casados 
ARTURO DFi CORDOBA - MARIA FELIX 

PI3DRO AHMENDAHIZ - MARI BLANC!-IARD 
CINEMASCOPB 

PATI lll · COL OH 
Director: JULIO BRACHO 

El enemigo en lo sombra 
ROGER HANIN - ESTELLA BLAIN 

BERNARD BLIER - MICHEL VITOLD 

Director: CHARLES GERARD 

PANA VISION 70 MMS. 

l!a viudita naviera 
PAQUITA RICO ·'ARTURO PERNANDEZ- ISMAEL MERLO 

LlNA CANALBJAS y MARY SAMPBRE 

EASTMANCOLOH Director: LUIS MAHQUINA 

LA GRA N FA MILIA 
AMPARO SOLER LEAL- J. LUIS LOPEZ VAZQUEZ 

lOSE ISBEHT 

COLOR Director: FERNANDO PALACIOS 

La caJa de los milagros 
GLENN FORD - BETTE DA VIS 

HOPE LANCE 

TECIINICOLOR ·I'A~A VISION Director: FRANK CAPRA 

Un día volveré 
PAUL NEWMAN - )OANNE WOODWARD 

SIDNEY POITIER 

Toda 

Director: MARTIN RlTT 

1 

una vida 
MARIA SCHELL 
O. W. FISCHER 

Director: GEZA RADV ANYI 

TECHNICOLOR 

NATALIE WOOD - RICHARD BEYMER - HUSS TAMBLIYN - HITA MORENO 
Dirección: ROBERT WISE y JEROME HOBBINS En Versión Original con Subtitulas 



Película 

estrecha inversible 

la y 16 mm 1 

Con este material de filmar, le será posible cap· 
tar toda la magia de color de la NATURALEZA, 
con excelente definición, sin necesidad de 
filtros ni dispositivos suplementarios. Sus 
características principales son la finura de 
grano, gran margen de latitud de exposi
ción y brillo espléndido de los colores. 


