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E DI T ORIAL 

Rjtfmu.l~ pa'ui fll 

C()t't() m r¿tt-tl.j•r¿ 

L A orden del 18 de noviembre creando los <<Premios 
Nacionales de Cinematografía para películas de 

corto metrajell obedece a un claro propósito de la Di
r ección General de fomentar y estimular la produc
ción de documentales y merece el aplauso de cuantos 
estiman esta faceta que es una de las más puras del 
cine. 

Existe, por una parte, el deseo de mejorar la cali
dad de nuestro documentalísmo, que en la mayoría de 
los casos se realiza en muy precarias condicf.ones eco
nómicas por su falta de rentabilidad. 

Por otra parte ha pesado en la implantación de es
tos premios anuales el hecho de que el documental cons
tituye un medio de experimentación y enseñanza para 
los componentes de los futuros equtpos de técnicos y 
de artistas. Muchas alumnos diplomados del IIEC h~ 
cen sus primeras cLrmas profesionales en el documen
talismo. 

Por último hay que valorar el documental como in
sustttu~ble vehículo de divulgación de los valores na
turales, artísticos y culturales de un país, que puede 
satisfacer ventajosamente la demanda de información 
que se solicita desde el extranjero. 

Nuestros documentales han mejorado en calidad, 
con fluctuaciones, en estos últimos años y es de espe
rar que sigan su marcha ascendente hacia metas e~ 
da vez más ambiciosas. Los premios creados por el Mi
nisterio constituyen un importante estímulo y pueden 
ser el comienzo de una política orientada en favor del 
documental espaii.ol que en un futuro inmediato dará, 
a no dudarlo, sus fru.tos. 

Ahora bien; no hay que olvidar el problema, casi 
angustioso, de las dificultades que hallan los cortome
trajes para su exhibtción, a pesar de una Orden mi
nisterial de hace veinte años, que no llega a cumplir
se en todo su rigor ni regularmente, la cual obliga a 
la progmmación de documentales en un determinado 
porcentaje de semanas al afio. 

Los estímulos que otros gobiernos como el francés, 
el italiano y el inglés concedieron en distintas ocasio
nes a su cine documental, mediante la exhibición obli
gatoria, los premios a la calidad, etc., se han visto re
compensados con creces por el alto nivel artístico y 
técnico alcanzado en el documentalismo de dichos paí
ses. 

Sabemos que la Dirección General se propone con
tinuar en su política de protecctón al documentalismo. 
Por otra parte. los productores de cortometrajes tienen 
hecha una petición que a primera vista puede parecer 
contraproducente y que, al contrario, revela una ínte
U.gencia y un a honestidad profesional que les honra. 
Se trata de que sea permitida cada vez en mayor nú
mero la entrada de documentales extranjeros con el 
fin de habituar al público al gusto por el documental 
y para que en unión de los films españoles puedan 
confeccionarse buenos programas de cortos destinados 
a cubrir la prtmera parte de Zas sesiones corrientes. 



MESA 
CUADRADA José Palau Juan Ripoll 

D en torno 

o los 
J. López Clemente José L . Guarner 

nuevos 

derroteros 

del cine 

contestan a las 

siguientes preguntas 

de 

OTRO Cl N E 

l. ¿CREE USTED QUE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE REALIZADORES COMO 
BERGMAN, ANTONIONI, RESNAIS; DE LOS JOVENES MOVIMIENTOS AME
RICANOS Y DE OTRAS NACIONALIDADES, MARCARAN UN HITO EN LA 
HISTORIA DEL CINE Y DETERMINARAN UN PERIODO COMPARABLE EN 
VOLUMEN Y EXTENSION AL DEL NEORREALISMO, POR EJEMPLO, O A 
OTROS ANTERIORES? 

2. ¿QUE CARACTERISTICAS ESTIMA USTED QUE CONTRIBUYEN PRINCIPAlr 
MENTE A DAR FISONOMIA PROPIA A ESTAS NUEVAS TENDENCIAS? 

3. ¿LAS CONSIDERA USTED BENEFICIOSAS PARA EL ARTE CINEMATOGRA· 
FICO? ¿ENTRANAN ALGUN PELIGRO PARA EL? 

JOSE PALAU 

deplora que la labor introspectiva de las nuevas ten· 
dencias se vea constreñida a darnos un cine en el que 
las sombras prevalecen sobre la luz; un cine en el que la 
soledad importa más que la esperanza. 

T ODOS los que, habiendo rebasado los cincuenta años, 
desde el primer momento nos interesamos por el cine, 

hemos podido realizar una experiencia insustituible. La ex
periencia que deriva de haber sido test igos del advenimiento 
y constitución de un nuevo lenguaje a~tistico - el cine
que sería la aportación del presente siglo al mundo del arte. 
La génesis y desarrollo del lenguaje fotogén1co ha tenido 
lugar ante nuestra vista. Hemos podido cvivirlo». experi
mentarlo en cada una de sus etapas sucesivas. Y en cada una 
de estas etapas pud:mos incu~rir en la ilusión de creer que 
los re~u:tados que nos ofrecía tenían caracteres definitivos, 
para caer luego en :a cuenta de que no babia tal cosa. La 
novedad abso!uta de los hechos que se daban, explica la 
sorpresa que nos hacía indu!gcntt s, a l mismo tiempo que, al 
faltarnos cualquier perspectiva que pudiera permitirnos una 
visión ret rospectiva. nada podíamos saber del punto en el 
que nos encont::ábamos de la curva ascendente a la que 
se adscribían las sucesivas conquistas del léxico cinemato
gráfico. 

Ahora bien. Si los realizadores de antaño pudieran ver 
los resultados de hoy seguramente concederían que éstos eran, 
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lo que, sin saberlo. andaban buscando. No lo sablan, porque 
de saberlo lo habrían realizado. Por lo mismo, la explicación 
de lo que se producía años atrás, la encontramos en lo que 
estamos viendo hoy, de la misma manera que comprende
riamos mejor el valor real de Ingmar Bergman, de Alain 
Resnais y de Michelangelo Antonioni si, por un imposible, 
pudiéramos ver lo que nos aguarda en un futuro próximo. 
Por decirlo brevemente: no podemos perder de vista que el 
cine continúa progresando. Nadie va a creer que las obras 
de Jos autores mencionados represenian una etapa imposible 
de rebasar. Por el contrario, estamos convencidos de que, 
por largo que sea el plazo de crédito que le concedamos, 
años vendrán en que un cine, hoy tan incitante, habrá de 
parecernos indigente, como nos lo parecen hoy los resu:tados, 
ayer igualmente incitantes, que a lcanzaron gente como Seas· 
trom, Dreyer, Dupont y Stroheim. 

Mas. sea lo que fuere del momento en el que nos encon
tramos, una cosa parece cierta. Y es que hemos alcanzado 
los umbrales de la mayor ~dad, es decir, que contamos con 
un cine adulto. Eso se advierte porque el cine ha cobrado 
concienc:a de si mismo. La concienc:a de los cineístas, hoy 
más destacados, ha devenido reflexiva en grado sumo. Algu
nos como Jean Cocteau pudieron precedernos en este camino. 
Hoy, ~jemplos como los de Bergman, Resnais y Antonioni 
permiten hablar de una toma de conciencia por parte de 
quienes no sólo ven a través del espejo sino que examinan 
minuciosamente este espejo. Y es que primero fue la acción 
y únicamente más tarde vino la reflexión analitica. Esta al 
proyectar mayor luz sobre el proceso creador, modificArla su 
JTI&rcha, al mismo tiempo Q.ue ampliaría sus poderes. 

• 



An tonlonl y obojo) su film •1..6 nottc•. 

Lo importante es comprender cómo nuevas exigencias 
determinan la búsqueda de procedimientos inéditos, de la 
misma manera que el hallazgo de nuevos procedimientos 
permite formular mayores exigencias. Se trata de un proceso 
correlativo en el que resulta difícil dar la prevalencia a uno 
de los .factores en juego sobre el otro. Obsesionado por una 
determinada vivencia del tiempo, Resnais ha tenido que in
ventarse un estilo, pero también podría decirse que el tra
bajarse un estilo es lo que le ha permitido colonizar cine
matográficamente zonas de la vida psíquica que hasta ahora 
hablan permanecido al margen de la pantalla. 

Esta situación la ejemplifica perfectamente el neorrealismo 
italiano, que nació de un ardiente deseo de sinceridad des
pués del exceso de retórica político-social propia de los años 
que terminaron con la guerra, la derrota y la ocupación. 
Hoy, a la vista de los cines que cultivan Bergman. Remais 
y Antonioni, podría hablarse de una resaca por la cual el 
neorrealismo retrocedería para dar paso a nuevas corrien
tes. Un Bergman busca una dimensión horizontal, trascen
dente para sus crónicas humanas, mientras otros, hurgando 
en la intimidad del corazón solitario, expresan todo lo con
trario: un mundo del que se ha eliminado del todo esta 
apertura hacia lo alto que es propia del sentir re:igioso. 
Pero en el plano estético todos tienen de común el carácte r 
eminentemente reflexivo de sus obras en las que se refleja 
el estado actual de las letras y de las artes. Podriamos decir 
que los pioneros del arte cinematográfico estaban poseídos 
por el instrumento, el cual iba deparándoles las mayores 
sorpresas al descubrirles sus poderes. Hoy, los cineístas más 
representativos dominan al instrumento como se domina una 
herrami·enta. 

Ningún peligro entraña la entrada del cine en una etapa 
adulta, reflexiva. Inexorablemente debía llegarse aouí. Por 
otra parte, ésta es una de las características del arte mo
derno, como atinadamente ha señalado Maritain, quién pro
pone a Baudelaire como el heraldo de este estado de cosas 
que quiere que hoy el artista piense y se interrogue constan
temente, abandonando cualquier postura natural, genuina, 
ingenua, para sentir toda la problemática incursa en su tra
bajo. Constantemente se pregunta por su significación y por 
su puesto en el mundo de hoy. 

En cambio, hemos de deplorar que esta labor introspec
t 'va. anallt'ca, se vea constreñida a darnos un c:ne en ~1 
que las sombras prevalecen sobre la luz. Un cine en el que 
la soledad importa más que ~a esperanza. Un c:ne negro al 
que muchos no sabríamos conformarnos. Adm:ramos el vir
tuosismo técnico, la penetración psicológica, mientras echa
mos de menos una afirmac:ón viril que declare los derechos 
inalienables de la vida frente a tantos factores que, como 
dice Gabriel Maree!, parecen aconsejar la desesperación. 
Testimonio de la incertidumbre que se ha adueñado hoy del 
mundo, el cine podría ser, tanto como reflejo, faro orienta
dor que. después de decirnos lo que ve en torno nos d ijera 
también todas las posibilidades abiertas al coraje y al amor 
tal como Rossellini trata d·e hacerlo. 
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J UAN RIPOLL 

cree que lo más importante en la aportación de las 
nuevas tendencias es la expresión de un mundo perso· 
nal a través de medios también personales. 

/! VIDENTEMENTE, las tendencias enumeradas ...... 1un· 
to a sus caracterlsttcas propias - tienen u11 punto co· 

mún, cual es el de participar en una crisis de crecimte11to 
del cine de la segunda mitad de nuestro siglo. Por lo que 
encierran de bueno y por el mismo hecho de configurar di
cha crisis, tales tendencias son de todo punto plausibles, 11 
no cabe duda que habrán ele dejar honda huella en la histo· 
ria del cine. Lo que sí es más difícil ele ¡¡recisar es lo que 
realmente quedará de ellas, qué parte de las mismas tnjlut· 
rá o cuál desaparecerá. La natural falta de perspectiva nos 
tmptde predecirlo, pero casi podría decirse que -vfsto aquí 
y ahora- lo más importante de su aportación va a ser La 
ltbertad de expresarse a través del medio cinematográfico, 
la supresión de los tabú,< tradicionales de la técnica aca· 
démica, la introspección sicológica de los personajes (hasta 
hace poco tenida por antictnematográjica, y limpiamente 
realiZada por Rosselltni v Antonioni}, y la creación de un 
auténtico untido del cine de autor. En fin, la expresión de 
un mundo personal, a través de medios también persona. 
les. 

Debido a que las t~Zndenctas son varias y distintas entre 
si, también lo serán sus características. Las afines quedan 
ya reseñadas en la respuesta anterior. Entre las partlcula· 
res pueden. señalarse: un mundo barroco entre angustiado 
y hedonísttco, en Bergman; un mundo de la crisis interior, 
en Antoniont; la anarquia ética y estética en la nueva ola; 
un valor de introspección y un mundo onirico en Res· 
nais; una búsqueda espiritual en Rossellini o en FeUínt (en 
distinto grado en cada uno de ellos), etc. 

En principio, tales aportaciones son beneficiosas por 
dejintctón. Como se deciu antes, habrá que ver lo que que· 
dará cuando el tiempo separe el grano de la paja, y de la 
crisis de crecimiento surja un cuerpo adulto y estructura· 
do. En general, lo beneficioso es lo que pretelldo creer que 
quedará, v que ~eña!o en la primera respuesta. Lo peligro· 
so puede ser la interferencia desmedida de un mundo li
terario (apuntado en Bergman, Antonioni y Resnais) o ¡le 
un mundo metafísico (Bergman), y una ilimitada irrupctóll 
del mundo más que personal, íntimo, de cada autor. 

En otro orden de cosas, aunque esto no ¡tgure expltci· 
tamente en la encuesta, también habrá de ser importante 
la aportación del desarrollo técnico (pantallas, registro mag· 
nético de imagen, montaje inmediato, etc.), que habrá de 
condicionar el logro de los resultados expuestos. 



J . LOl'KZ CLEIUENTE 

Sl'p;lnl a Ber~mm s considera el cine de Antonioni 
• dt' Rt-snais no t'OIDO una tendencia o escuela -por 
t',i('mptn, la llt'tlt'T\':tlista -, sino eomo un cambio en la 
mn.n t-.ra dt• enttndtt y concebir el cine. 

Ex prm~~'J' lupr e· nr«.so separar en ~da a Bergman 
dt- In.-< utrn::> no.,lbtt:>. Xo l~-o a Be.rgman por un creado:

..,.- · .u.st. en el ~cntido de i.nn0\""3.dOT, como pueden serlo 
R~':>.n:lb y Antoniom. Admu·ables :son su t3lento s su ma.:stria 
de ~li-::ador. pe!'O en ~u-s. obras no ha hecho.. 3 mi entender, 
()\"' ~ - ~· th) ~s f'OC'3. c:o>;3 - que aenm.l.i2mlr el ~ cine 
::<\.>ttO dt- h:t'-~ ru::tnnt3 año..;;: es decir el cine c!e SjOstnlm 
y$lill<M" 

li.>tt' !:'("4.-"Uir t'l ~ero de la trodición no debe entl!.Dde-se 
d\' nm;¡.,•un:\ m:tntt<l ~n d~m-:.&ilo c!e b estimación qu~ como 
lrt't''3diM' B~':2't-."Ul:ln UCl' m~ Muy al oon~o.. Se reqlñeren 
d.~~ n:lcb ~'.m~ s UD& ~ Só1n$ibilldad ~m ~ 
Un dot' d~ 1~ mid.!lfi del ~ S lo que es mas dificil y 
:a~~ n~:\~ tilt8m~'dt.nh~ en Jo futuro.. pna lograr que el 

aruWii~ ~~:t ~ ~'U ~-fe tipo de ~Ollas. algunas nada 
Jt'Cik>: F qu~ PM«ian cll~"tin:ulas a un seclw minor!t:do. 
~ "'~~ d~ bqWlt&, dtnn-o y Iu.era de &p:úia. de 4lEJ 
~·wo S.':!l"'"· ~~cm man..mtial de 1~ doo~• y de otras 
~S; d~ &>~:.m. ~ ~oemplos ~d~ pues se 
~b dt' ~~'n:l$ .Pdic:W~ ~en = C'Onttp:O eti.,<-a1te qu.e el 
\~ h ~~t) ;aprtt'ia:-, <au:-:q~ en ernt ap..-·eci<u:ión se 
a~n c~~::u- ~,-.,ti~~ ~tn:lS :U arte y a l3 te.mit!ca 
~~:l. 

XiCI ~ a. ~e.\b."o.. Q~ so.;~~ :o ci~ roa ~ pelitulas 
~~ All.'»c!~ o ~~.ai,.>;.. E.~a:s ~~~~e::. e: hecho 
ll!~ ~u..- ~· ti~ ót-~ ~ m el ~to ~ ~ 
~~ .. ts; ~«:a dt' ~a... c..-eo 1' C.~h.oe.. I.ine:t 
r.·•.;l.-<; o ~ ~- CQn lkl~""="S .::.ei~a1atioc.es en el 
~·~o ~d. UU:Ct~ :S C:.d er,.JK.~ ~"' ~ l'J(r ~0.. 
<:a dw.:;: ~ ~ =..u~ q¡-.:"' t;ss ~ cr~ Al:.~ 
~~t.~ 1' llR R~ ~ ~ 1a 1~ .:ea a.~él!:l r:.:uraü,..., 
al h ~ttr.A 1((1mir,!'.a ~ fJDJr cl;isQ QO ~-:_u;e ~ 

~~ oa,.~;; ~~~~~m~ f~'"C"A~ y <t~'i3s. 

A....S l?AI1~f41~ ~ r.:~ ~ ti~ lillQ en ~ y e::. e11 
~"'· ~ ~~'$ * Ñ$ iílmJI.l;Ci:$(ii)S ti~i!Sl" ]!/).~ d~ miS 

IV~~. ~;¡;, ~lllt(' ~>: ~ ~~<117Zri~ U! ~ ~~ 
~~ Y IPllld;.ullmii.CW~~ 11110)$ !F.IN.."'CCDDttiJI!lll 1llil'¡ ltiSI!Iígl)¡) y IUiJil 

~<ti.'l0 ~11>¡0~. !PJ(ltlc) ~ la h ~ ~ o ~ 
~~;Jt]¡, :si- ~1V1(0 ~ ~ ll~ ~~ No te!; ~ tJI. ~ ~Jltr4f(l!<QA,¡ lt!lll ~ iil!ll~ ~~~ c.2 ~ 

Y mujeres que \"iven con sus propios impulsos y en los que 
se quiere ahondar hasta lo más recóndito de ellos mismos. 
c.La a\•entura» de Antonioni es el relato de una expe¡riencla 
vivida en sus detalles más significativos. en la que todo está 
va!orado para hacer \'lvir al especl:ador !a medida del tiem
po. la presión de UD ambiente externo deten:nmado y e! fa«a
li9Do de Wlas situaciones. Es una ~eocia a la qne as:s
limos como participes de ella. DO co:no sim~es es:perladores.. 
e:La aventura• es UD film que DO se puede COIIlUar. Es p:rec:t3o 

,-er:o. Sin \.-erlo.. sin obse.-wu- a los ~es mienhas nare
gan en el ~te. pasean por !a is!a. se en~ se SE'p3r3D. 

e;. inútil IJ"3tar de contarlo: só!o cob..-ra rida a.:mdo se coo

rempla: una \'ida mUY dificil ce ~~ ?01" a:a..'qu:er 
otro medio que 110 sea el c:inec:a:ogr.W.c:o.. 

En ~ mao amou.-a de Resl:3is, ñay. en cu::b5o, 
una parte más fJic:il de t..-ansaihl= a pe!ab..-as. ~ time 
~es raíces li!eru-ias. de las que :n=ca n~ a ~ 
~~ente :os fnmceses, ni eo. m~. ci en ~ ci en 
cine.. Sin~ es ~e esta pelitm.a pe:- so. Uil!5li:UK

tióu Y 1!0" la fue."Ta poética de =s irni~ ~ se nD 

r-donncbs no sOlo por el ~o de Ya..~ ll!:aas.. &:mo 
~ b mi..<;:ma COIDCiicioo de b. ima.,..~ y¡ !~*'" h. Jrebciém de 
UC..'\S f>~S COD ~- que SlÓ3D <!~era!~! pllau b!:B!~ 
y¡ .genticlo ~~-o al ~ rts'las.. .. y; o[das;. JID;; ~ Cll'!l!lr.a 

el~ w lgm:üicbd uadon~. cliSiDb. de ~ de ~ :atCC!I>

Qllle Otmb.a:s ~E:Ili ~ nuC\."0 ~ :;al ~ Cl!JllmO ZIMIIÜO ft 
~6illl I.Vlli:lii~ 1':).: ~e!!tllc. ~o~ raJD. 1lclb ~ 
JJ&~&~a tt<e'.:ll~:a. ~ IIBCit$ mms hlm dl.e:ii::ad!O Ul1tií~ y 
~ dlre ~IIQ~ a t.li!llll::a 1!lmU ~ de~ y de~ 
~ mredtu~ Ba ~l!!J:..IIl!.1lti&ll ~~ ~ ta11 
~ Lo :mlttti'Gr DD~S ~-~Jc~ K~ cmdmi'l:m'!-1 11 alhatu;u 
~~ BJ.:u¡ eh~!"" .. ~ ~~~y~~ 

Uca u~ ~ ~~:&.~es ~ ~ fb.1rd.e 
Cl d~ pll~~ ~ ~- ~ Ul!ab ~ 
aa Wli2!1~ o~ ~ ~ ~]ill:-a, h ~b. 
~-~ ftlW!ll ~t.,:;,¡~ IC!II !!.:a ~.a~ IE!!!tlt~ "9 ~ 
el ti:Yc ~ lilll!Q l!~ :::¡'\ii..":!:T.a S ~'tt':.~ ~ ~ lf!X

~.e. A ~ !~ ~ h"ll ~~llÓl) ~ t:3 ~ ~ 
-~ Qlll'( ~ Sil~ /JI 3al1:~ "'~ ~ ::silto ~¡;_ 
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un determinado sector de espectadores. Esto es parte de la 
que pudiéramos llamar la revolución económica del cine 
áctual. La revolución estética, quienes la representan mejor 
a nuestro entender son los dos realizadores citados antes. 
Sin embargo, existen unas características comunes a esta 
clase de cine que pudiéramos resumir así: 

Deseo de una libre expresión personal, sin interferencias 
que coarten esta libertad de los realizadores. 

Acción simple y poco complicada en peripecia externa. 
Mayor adentramiento en los detalles. 
Libertad absol~ta en la fage de montaje, sin sujeción a 

normas académicas de continuidad en el espacio y en el 
tiempo. 

Uso de pellcula en blanco negro. y formato corriente, 
como afirmación del cine-arte, en contraste con el cine
espectáculo. 

Argumentos y asuntos especialmente pensados para el 
cine. 

Si se considera que en las condiciones actuales en que 
se desenvuelve la creación cinematográfica es muy difícil 
hacer una obra artística, esta mayor indepedencia que pro
pugnan y defienden los movimientos y tendencias aludidos 
ha de ser beneficiosa para el cine como arte, aunque ello 
pueda entrañar un peligro para el cine como espectáculo. 

J. L. GUARNER 

no cree en tendencias sino en cineastas, y dice que 
los procedimientos de Resnais, Bergman o Antonioni 
son tan específicos que düícilmente pueden servir a 
otros cineastas. 

N~ creo en tendencias sino en cineastas: si el neorrea-
lismo fue importante es gracias a RosseUini, a Vis· 

conti; la «nueva ola» sólo cuenta en lo que se refiere a 
Tru/faut, a Godard, a algún otro. La personalidad de los 
más Importantes hombre de cine actuales es tan diz;ersa que 

, hace Inútiles todas las clasificaciones externas de escue{as 
o estilos. El calificativo <muevas» me parece que se presta 
a equívocos: la única novedad de Bergman, por ejemplo, 
es su falta de prejuicio~ en la utilización dd lenguaje ci· 
nematográflco (1/ en este sentido ccnsidero mucho más nue
va Juegos de verano. hecha hace diez aiios, que sus últi· 
mas películas); Antonlom no hace en realidad más que se· 
gulr -eso si, con mucho talento 11 sensibilidad- el cami
no a!:lierto por Te querré siempre, film que RosseUint ro~ó 
en 1953; las concepciones de Resnais son el resultado de la 
síntesis de una serie d~ influencias muy heterogénea; los 
jóvenes de! cine americano se lim .tan a copiar los procedi· 

Rcsnnlso •L'année dernlere A Morlcnbad• 
(fologrnma y rodnje'. 
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miantos de la tJanguardla de 1930, del neorreallsmo, y deL 
joven cine francés, con más o menos acierto ... La mayoría 
de las «nuevas tendencias» en cualquier arte son el fr-uto 
de !a reelaboraclón de otras anteriores, del aprovechamien
to de viejos recursos ine:rplorados gracias a la labor de al· 
gunas personalidades que saben elevarlas a ley estética. En 
este terreno, las escalas de ~:alares se hacen terriblemente 
relativas; por ejemplo, mr parece muchísimo más moderno 
el cine de Mizogucht, mue1 to hace siete años, que el de Res
nats y Ant:mioni ( lo que no me impide admirar a estos úl· 
timos). Todo depende de !a peculiar concepción deL cine 
que se forje cada cual. 

Los procedimientos de Resnais, Bergman o Antonfont 
son tan especiflcos 1ue no creo puedan servir a otros ci
neastas, están demasiado ligados a su personal visión del 
mundo. Por tal razón dudo que lleguen a formar escuela; 
las imitaciones de Antonioni que se producen en la actua· 
ltdad son de lo más triste y los seguidores de Marlenbad no 
engendrarán seguramente más que monstruos. La estética 
propuesta por algunas obras de la «mteva ola» me parece 
más duradera, pero no sé si llegará a serlo porque no soy 
profeta. Lo único que se puede afirmar es que una serle de 
cineastas de estilos v nactonidades muv diversos están es
tableciendo unas formas de considerar Za realidad por me· 
dio de la expresión cinematográfica que suponen tm con
siderable paso hacia adelante. En esta evolución me parece 
aP,c;stva la escuela que ha sucedido en cronologia e ímpor· 
tanela al neorreal!smo, el cine americano de los años 50 
-Ray, Minnelli, Mann, Welles, Preminger, Brooks, etc.
graclas a cuyo estímulo el cine europeo de h.oy ha podido 
alcanzar un notable esplendor (esplendor que por ahora se 
limita a tres paises: Francia, Italia v Polonia, va que la 
aportación de las demás cinematografías es prácttcamente 
nula, exceptuando el caso Bergman en Suecia 11 el caso Lo· 
sey -que es americano - en I nglaterra). 

Estas formas de considerar la realidad se pueden resu· 
mir en una: devolvzr a la expresión cinematográfica su 
cualidad primera 11 ()rtgtnal de «mirada», prescindiendo de 
la cualidad «lenguaje» hasta ahora establecida. Lo impor
tante no es la construcción dramática sino la verdad pro· 
funda de los personajes en cada uno de los momentos prf
vtlegtados que constituyen la proyección, la verdad de los 
gestos de la forma de comportarse, de sus relaciones con 
un escenario determtn11dO, stn preocuparse de tiempos muer
tos ni de la dtvistó:t habitual de géneros, etc. En otras pa,. 
labras. se desdeña ia continuidad dramática en beneficio 
de una conttnuidad que se podría llamar interior, poética. 
No sé quién ha dicho que el cine moderno es a la vez docu· 
mental v poema. Films como La evasión, Fugitivos en la 
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noche, Sed de mal, Los dientes del diablo, Cronique d'un 
eté A bouL de souffle, etc., confirman plenamente a mi en
tender el acierto y la validez de esta definición. Creo que 
este carácter se irá haciendo cada vez más patente según el 
progreso de la técn/cz permita un acceso más simple y di· 
recto a la realidad -=otldlana ( pf:lícuZas ultrasensibles, cinta 
magnetovlsual, etc.). 

¡Qué duda cabe que todo esto será altamente bene/ic'o
so para el arte cinematográfico! El cine tiend~ a convertir· 
se en un arte cada vez más Interior, de mayor autenticidad 
y de un impacto sobre el es.?ectador creciente (Jacques Ri· 
vette hace observar que el teatro es un ar te de masas que 
llega a cincuenta mtl personas mientras que el cine es un 
arte íntimo que llega a millones de personas). Al mismo 
tiempo, la realización cinematográfica tiende a ad!~uírir un 
carácter artesanal -que la liberará de algunos «standards» 
absurdos impuestos po1 una Industria mal entendida - lla· 
c!éndose tan personal como pueda serlo la creación poética 
o pletórica, pongamos por caso. Tengo la impresión que las 
velfculas acabarán ~tendo de dos clases: el film de autor, 
personal e intimo, como Los 400 golpes, y el gran espectácu
lc que empieza a lograr obras tan válidas como El Alamo 
Rey de reye.s y El Cid (aunque debe tenerse en cuenta el sa
ludable ejemplo de Exodo que se puede calificar con ;usti· 
cia de «superproducción t-n•;m·sta>,, camino en eL que tam
bién incide llasta cierto punto Rey de Reyes). Peligros sólJ 
t·eo dos: la literatura., tentación latente de Resnais, de An
!oníoni. Y el narcisismo, si bien éste no mayor que el que 
se da en otras artes, y en el que no caerán, por ejemplo, 
los artistas auténticos. 

BUS TER KEA TON VUELVE A LA 
ACTUALIDAD 

En el número de OO\'iembre·diciembre publicamos un 
art!culo revalorizando la obra de Buster Keaton, y a pri· 
meros de febrero hemos tenido la satisfacción de leer 
en la prenso lo noticia de que •el genio olvidado• se 
dirige a Alemania, donde van a ser exhibidas muchas 
de sus películas Buster Keaton manifestó a los perio· 
distas que se habla negado a que añadieran sonido a 
sus pellculas, aunque sí se les pondría algo de música. 
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F ranc isco Martín 

Noticia del Festival 

de 

TRENTO 

H 1\CE diez años que viene celebrándose en la ciudad ita
liana de T rcnto uno de los festivales más curiosos e 

inter-esantes del mundo del cine: el del film de montaña y 
exploración, cuya última edición tuvo lugar a lo largo de la 
primera semana del mes de octubre de 1961. 

A primera vista, puede parecer este un Festival dema
siado especifico y excesivamente limitado; sin embargo, si se 
tiene en cuenta que éste es un género siempre vigente a lo 
largo de la historia del cine, desde los famosos films de Ar
nold Fank y Luis Trenker hasta los actuales de Jean Rouch, 
pasando por los de Robert Flaherty y Maree! Ichac, se verá 
que en este amplio h istorial abundan las obras maestras 
que, quizá más que las de otros géneros, han hab~ado a los 
espectadores del mundo entero en un lenguaje auténtica
mente universaL Por ot~a parte, la no escasa bibliografía 
sobre el tema destaca más, si cabe. la importancia del mismo. 
L ibros ya clásicos como Le cinéma et la mont.a.gn e, de P ierre 
Leprohon; A l'assaut des Aiguilles du Diable, de Marcel 
lchac; Der Kampf mit dem Berge, de Arno:d Fanck; Cinéma 
d'cxploration, cinéma au long cours, de SamiveL André Lío
tard y Jean Thévenot, etc., hablan elocuentemente de ello. 

La misma vitalidad del Festival de Tr.ento así lo confirma, 
tanto más cuanto éste procura revestirse de la mayor ampli
tud posible: a él concurren. sin distinción. tllms amateurs 
y profesionales, tanto en 16 como en 35 mm., repartidos na
tut·almente en sus respectivas categorías. como prueba de 
que el tema es realmente ilimitado. En efecto, este tipo de 
clne puede ofrecer tanto un interés especificamnte científico 
como poético y humano, y de ello se ha podido obtener una 
v!sión de conjunto en el último Festival celebrado, que mo· 
t!va estas páginas. 

Entre algunos concursantes y .espectadores ha causado 
cierta confusión esta coexistencia de films, que les ha podido 
parecer más bien promi~uidad; pero, en realidad. ha triun
fado el criterio imperante, a fin no sólo de dotar de mayor 
brillantez al Festival, sino también al propio género, que 
por su importanc;a no puede quedar reduc:do a unos límites 
estrechos. De hecho, puede decirse que ha abundado más el 
film profesional que el amateur. y desde luego ron una exu
berancia de contenido realmente confortadora para el por
venir del género. ya que dentro de la categoría del film de 
montaña se presentó Bandili a Orgosolo, de Vittorio de 
Seta. por ejemp!o. y en !a de film de exp:oración varias 
obras sobre la conquista del espacio. 

Siendo la participación muy numerosa, tanto en cantidad 
como en calidad, se hace realmente difícil reflejarla en una 
breve crónica. Desde luego, el film de Vittorio de Seta - pre
sentado anteriormente en Venecia, donde obtuvo un gran 
éxito y, entre otros menores, el premio a la primera obra 
de un nuevo realizador- cosechó un franco éxito, que le 
valió la obtención del primer premio absoluto del Festival 
en tllms de 35 mm., otorgado por un jurado que presidia 
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•Entre terre el ele!, , primer premio é n ftlm• 
16 mm. muestra lo belle1.a del p.•lsofe olpl o. 

el notable critico Giulio Cesare Castello. Como es sabido, 
Ba.nditi a Orgosolo desarrolla una t!·ama sobre el bandid:smo 
en las escarpadas montañas del interio:- de Cerdeña, que de 
Seta ha sabido exponer con una peric:a extremada que le 
coloca a la cabeza del joven cin(' italiano actual. Formado 
en el campo del documental, donde ha adquirido una amplia 
experiencia, Villorio de Seta o!rec:ó a los concurrentEs a. 
Festival una nueva dimensión del fl:m de montaña, a l que 
abre amplias perspectivas de renovación. 

Dentro de la misma categoria de 35 mm., el premio al 
mejor film de montaña fue ganado po~ el ñ:.m alemán Die 
erste Winterdurchstcigung der eiger Nordwand, de Edmund 
Geer y Karl Aulitzky, de gran valor documental sobre una 
arriesgada ascen:¡ión, y que combina perfe:ctamente :as tomas 
con teleobjetivo con las de uno de los prop:os escaladores. 

Gran sensnción causó Le ciel et la boue, el conoc:do film 
de Pierre Dominique Gaisseau, ambientado en una zona inex
plorada de Nueva Guinea, en medio de tribus sa :vaj~s. cuya 
vida recoge la cámara por primera vez. Por su peric:a y por 
su ind!scutible valor humano y documental, r.sta pelícu:a se 
hizo acreedora al primer premio de films de exp:oración en 
formato. standard. 

Por lo que a los ftlms de 16 mm. se refi~re. el primer 
premio absoluto correspondió a Entre terre et ciel, de Gas
ton Rebu!fat, que une al encanto del paisaje a:p:no la emo
ción más pura de la escalada. El premio al film de montaña 
!ue otorgado a la par a D fiordo dell'eternilá, de Mario 
Fanlin, y a Dhaulagiri 8222, del suizo Norman G. Dyhrcn
furth, mientras que el del film de exp:orac:ón lo obl~nía 

Tresors de l'Egypte, de Samivel, documental de est:mable 
valor arqueológico. 

Curioso es destacar que entre los demás premios a otor
gar, figura uno dedicado a premiar el mejor film para la 
televisión, y que este año hubo d~ dejar d~sierto, toda vez 
que ninguna de las obras presentadas ofrecía, a juic:o del 
jurado, características técnicas aptas para tal med:o de 
expresión; cosa de lamentar y que debe dar que pensar a 
los fu turos concursantes, a quienes se ofrece con este premio 
una oportunidad como ninguna para la d ifusión de su obra. 

Dentro del mismo marco del Festival tuvieron lugar tam
bién, como ya es tradicional, unas sesiones retrospectivas, 

ded:caJias este año al cine italiano de 1930 a 1950, pero que 
debido a ciertas dificultades de organización y a la poca di
vulgación de las mismas, se vieron escasamente concurridas, 
a P~Sat· del notorio interés que revestían. También se celebró, 
Y c.slo ya con franco éxito. una «mesa redondall sobre el 
c:ne de montaña y exp· orac:ón, plasmándose a~í la idea que 
el año anterior tuvo Ermanno Olmi al proponer:a. Esta re
unión se vio concurrida por las personalidades más repre
sentativas del gén(.rO, como Samivel, Marc Allegret, Arnold 
Fanck, Luis Trc.nker, Pierrt: L~;c prohon, Haroun Tazieff y 
J can Rouch, entre otros, y en ella se tomaron dos acuerdos 
del mayor inle:és: uno, la creación de un organismo inler
nac:onal que inlorme sobre la existenc:a de fUrns de la 
tspec.alidad y facilite su distribuc:ón, y otro sobre la orga
nización de un concurso de obras literarias de las que poder 
extraer temas para futuros films. 

Por el entus.asmo de sus participantes y por el número 
Y ca::Jiad de los films presentados, puede decirse, pues. que 
el X Festival de Trento ha supuesto un gran éxito para el 
cine de montaña y exploración, al que cabe augurar, por las 
trazas, un brillante porvenir. 

FRANCISCO MARTÍN 

Izquierda, El holandés Hcrmon von dcr llost rodando uno escena de cPofo 
Lobbh, uno de los documentoles de exploración presentados. 

DercdlR• Una emoclnnontc escena de •Bondltl o Orgosolo•, primer premio del 
Festival en Olms de 35 mm 
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La clnenllcrogralle el tervlclo de la en1ct1anu, 
en <;1 Olm •The oeveloprnent of 1hc Seo Urchln•. 

Juan Ripoll 

PROBLEMAS 

DEL 

CINE EDUCATIVO 

LA CI VILIZACION DE LA IMAGEN 

Se ha hablado a menudo de cómo la civilización actual 
está basada en crituios exteriores, de índole sensitiva más 
que intelectual. La cultura se ve influida por este estado de 
cosas, de modo que gran parte del arte y la literatura ofre
cen numerosos ejemplos del mismo: una pintura abstracta 
que impresiona más a los sentidos que a la mente, una 
narrativa atenta más al hecho fenomenológico que al sico
lógico, una poesía abocada a la metáfora física y sensitiva, 
etcétera. Junto a esto, la irrupción del cine y de la radio 
y, más generalmente, de los distintos medios audio-visuales, 
ha creado lo que con razón llama Renato May la «civiliza
ción de la imagen». 

Todo este tipo de cultu;·a se ha visto todavía más divul
gado, sí cabe, por el auge de la revista ilustrada. de los 
<(COmiCS)) y, en un nivel más superior, del libro de lujo pro
fusamente ilustrado, codo a codo con la enciclopedia, el 
resumen abreviado y la síntesis del conocimiento que tales 
publicaciones persiguen. Por esta vía, extremando el símil, 
podrla establecerse una cw·iosa regresión a las civilizaciones 
primitivas más esplendorosas, en las que tanta importancia 
tenia el ideograma (lenguaje visual) como medio de expre
sión, anterior al alfabeto (lenguaje auditivo). 

Tal estado de cosas es más un síntoma de los tiempos 
que no un hecho bueno o malo en si; en con~ecuencia, no 
es posible sustraerse a su influencia y se hace un deber incor
porarlo a la evolución de la cultura y a todas sus expre
siones. Se comprenderá fácilmente, pues, hasta qué punto 
es lícito y deseable que la propia enseñanza se incorpore a 
esta influencia a tln de beneficiarse de todos aquellos signos 
positivos que ésta pueda encerrar. 

La misma metodologia de la enseñanza sufrió, hacia pri
meros de siglo, una profunda transformación con el naci
miento de la llamada «escuela activa», en contraposición a 
la escuela tradicional. Aquélla, impulsada por los métodos 
de la célebre profesora Montes;ori y de otros pedagogos 
como Dccroly y Dalton Plan, venía a proporc:onar al alumno 
una pa-ticipación activa en la educación, en contraste con 
la pura pasividad que éste asume en la escuela tradicional. 
Uno de Jos axiomas, por as[ decirlo, que determinan la 
orientación de esta nueva metodologla es el de que cuantos 
más sentidos intervienen en el conocimiento de algo, mejor 
se graba éste. El niño, es evidente, posee una sicología pro
'Pia que a ningún educador le es lícito ignorar. y éste puede 
comprobar a cada momento que el escolar posee más aten-
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c1on d istributiva que concéntrica, es decir que responde 
mejor ante la variedad del método a seguir que ante su 
intensidad. y esta variedad puede lograrse óptimamente con 
la participación de varios sentidos en el mecanismo de la 
atención. 

A la luz de estas ideas cabe pensat· si es posible estable
cer una jerarqula clara acerca de la importancia de los sen
tidos. Aunque no de un modo absoluto. €Sta jera: quía pucd;a 
identificarse con el concepto tradicional sobre los sentidos 
más nobles, a la .::abeza de los cuales figuran :a vista y el 
oído. La prioridad de uno u otro es un tanto relat:va, pues 
por una parte el vído es más agudo que la vista, pero ésta 
es más selectiva y ofrece una mayor capacidad de atención. 
Sin embargo. es fácil suponer que la posibilidad de ligar 
est~echamente ambos sentidos en una mutua correlación, 
habrá de proporcionar un coeficiente de máximo rendi
miento. 

HACIA UNA NUEVA P EDAGOGIA 

Ante este hecho, la participación activa de ambos senu
dos en una educación metódica viene dada por la incorpo
ración de los medios audio-visuales a la m:sma. 

En un primer estadio, más rudimentar:o, cabe señalar la 
uti:ización de proyecc:ones fijas, al alcance de cualquier 
escue!a por modesta c:ue sea. ya que pueden harerse por 
proyección directa sobre láminas de un libro por medio de 
un p:oycctor de cuerpos opacos. o bien -ya en mejores 
c:md'cioncs- por proyección por trasparencia con diaposi
t:vas. Tanto en uno como en otro caso. la imagen es fija y 
precisa del comentario a viva voz del propio educador, que 
puede ir scña'ando sobre la panlal!a aquellos detalles más 
interesantes. Este método puede dar buenos resu:tados prin
c'palmente para la enseñanza de la historia del arte, ya que 
:a ausencia de movimiento permite un estudio atento y de
tallado de lodos las características de cada estilo. 

Pero es evidente que se logra un rendimiento mayor en 
:a enseñanza con la incorporación del cine y la televisión, 
que ponen al servicio de la misma sus grandes técnicas y su 
poder de convicción. Piénsese en la triple aportación que 
puede hacer el cine con el movimiento. el sonido y el color, 
además de sus propias características de lenguaj e. Gracias 
al montaje, por ejemplo, pueden verse confrontadas dos 
imágenes que en la realidad no podrían verse jamás juntas; 
po~ medio del movimiento retardado o acelerado puede ob
viarse el paso natural del tiempo y comprobar detenida-
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Un fllm Ilustrativo sobre el cuidado de los ofos de 
los nlüos. <Your Chlldren's Eyes>, de Alex Strauer. 

mente los movimientos de los músculos en un animal en 
m:1rcha o, a la inversa, las transformaciones sucesivas de una 
planta en crecimiento; a través del recurso de la animación 
puede asistirse a los más complejos procesos fisiológicos; en 
fin, el objetivo de la cámara puede poner al alcance de 
todos los alumnos la visión del microscopio, etc. Como puede 
comprobarse, el recurso a la imagen cinematográfica es de 
gran importancia para el estudio detallado de la medicina 
y cirugía, ciencias naturales. geografía, geometría plana o 
del espacio, hi~>toria del arte. etc. 

La televisión, a su vez, puede añadir a todo esto una 
mayor sensación de vida y espontaneidad, dado que la emi
sión es inmediata a la recepción de la imagen, aparte de que 
puede contribuir al conocimiento directo de un hecho que se 
esté desarrollando a miles de kilómetros: así acontece, por 
ejemplo, con la transmisión de los lanzamientos espaciales 
o con la apertura, por primera vez, y ante las cámaras, de 
un sarcófago antiguo (como se hizo no hace mucho en 
Italia). 

LA LETRA, CON CINE ENTRA 

Experimentalmente se ha podido comprobar que. gracias 
al empleo de los medios audio-visuales como elementos au
xiliares de la educación, el nivel de la misma se ha visto 
notablemente aumentado. Sobre la capacidad de retención 
ante un film, se sabe que, generalmente, un niño de ocho 
años retiene un 60 "lo del total de lo que retienen los adultos, 
y que este recuerdo es largamente perdurable, puesto que al 
cabo de seis semanas retiene un 91 % de lo aprendido el 
primer día. Esto ha permitido que el rendimiento escolar sea 
susceptible de ser aumentado entre un 20 y un 40 o/o sobre 
la enseñanza normal, incremento que puede llegar a ser del 
doble a los tres meses de esa práctica. 

Hace unos años, se hizo en los Estados Unidos un test 
comparativo para medir las diferencias entre el método 
normal de enseñanza y el reforzado con el cine como auxi
liar. El experimento se hizo sobre 10.000 esco:ares repartidos 
en doce ciudades distintas, los cuales fueron divididos en dos 
grupos de 5.000: uno formado por los más retrasados, que 
fue el sometido a la enseñanza audio-visual. y otro por los 
escolares de rendimiento normal, que siguieron con el régi
men normal de enseñanza. El resultado fue que el primer 
grupo aventajó al segundo con un porcentaje medio de 
incremento de un 24 %. 

Naturalmente, todos estos datos deben ser prudentemente 
valorados en función del ambiente, de la idiosincrasia de 
cada pueblo y, sobre todo, de la metodología llevada a cabo. 
Hay que tener en cuenta, como en todos los casos, la dis
tancia que media entre el uso y el abuso. De ahí viene que 
en muchos de los medios interesados, exista cierto recelo 
para con la inclusión de la técnica audio-visual en la ense
ñanza. Slys, por ejemplo, señala el peligro Que entraña 
la imagen lum!nosa, que a menudo sirve para economizar 
el trabajo mental del alumno. Desde luego, éste es un peli
gro a tener en cuenta, pero no realmente amenazador, por 
cuanto no se trata de sustituir un tipo de enseñanza por 
otro, sino de usar los medios audio-visuales como comp:e
mento, como auxiliar, siempre bajo el control del educador 
que, en todo caso, habrá de medir el grado de saturación que 
el método pueda producir en el escolar. Es evidente que un 
abuso de aquéllos producirla una dispersión del interés Y 
una inhibición de los hábitos organizadores del niño, aparte 

Proyección en pleno rlase de 
un fi lm sobre Historie Naturol 
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de los peligros que pueda suponer la pura fatiga física de la 
proyección (cansancio de la vista, embotamiento, etc.). No 
se trata en fin, como podrían suponer los alat·mistas, de 
sustituir el ((pensar» por el ((Ver», s ino de utilizar el ((Vel')) 
para poder ((pensal')) mejor. 

l\IAESTROS Y DISCIPULOS 

Todo esto exige, pues, una estricta medida y una razonada 
metodología. Es muy importante, por ejemplo. que la pro
yecctón no se haga en común para toda una escuela, pues 
ello significaría abolir la diferencia de los distintos niveles 
culturales que, por curso y edad, han de corresponder a 
cada promoción de la misma. A este fin es importante pro
yectar en la propia clase, con lo que se consigue, además, la 
perfecta correlación entre alumno y ambiente, puesto que 
éste sigue estando en su sitio habitual, con lo que se le 
quita al hecho la espectacularidad y el carácter extraordi
nario que supondría la agrupación masiva en un aula dis
tinta, con la consiguiente dispersión del interés. También 
será oportuno velar para que no se dé una excesiva partici
pación emotiva en el ánimo del escolar, arrastrado por la 
fascinación de la imagen luminosa; a tal fin, puede ser reco
mendable interrumpir la proyección -si ésta es muy larga
para intercalar alguna explicación o aclarar algún concepto 
poco comprensible. Debe procederse, en fin, de tal modo que 
la participación del alumno sea en todo momento racional 
y consciente. 

También, siguiendo por este camino. puede suponer un 
interesante ejercicio el revertir el análisis que supone la 



visión de un fllm hacia la síntesis que su interpretación 
obligará a hacer al niño, con lo cual se contribuirá a un 
mejor conocimiento del mismo a través de su capacidad de 
asimilación. 

Las posibilidades de tal medio au.xiliar son, pues, múlti
ples, por Jo que aqul sólo cabe enumerar las más evidentes 
y esbozar los caminos que pueden conducir a un estudio más 
detenido del método. Por ejemplo, es un hecho comprobado 
la eficacia de su aplicación no sólo en los escolares sino 
también en los adultos. Asl, por ejemplo, es usado en la 
lucha contra el anal!abetismo -cuyo índice la UNESCO ha 
calculado en un 45 % del total de la población adulta mun
dial-, en los centros rurales o en la misma instrucción 
militar. Sobre este último punto, son elocuentes las siguien
tes palabras del mariscal Keitel referidas al éxito del ejér
cito norteamericano en la última guerra mundial: «Nosotros 
calculamos perfectamente cada cosa, excepto la velocidad 
con que América !ue capaz de preparar a su pueblo para 
la guerra. Nuestro mayor error de cálculo ha radicado en la 
infraestimación de su rápido y completo dominio del film 
educatiVO)). 

TRAYECTORIA, PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Evidentemente, es en Norteamérica donde el film educa
tivo ha hallado su máximo desarrollo y su mejor tradición. 
Aunque nacido en realidad en Francia -donde, en 1899 el 
doctor Doyen filmó por primera vez una operación quirúr
gica - su empleo masivo se produjo ya en los primeros 
años del siglo en los Estados Unidos, donde, en 1915, se con
taban 500.000 escolares sometidos a su influencia. Pronto se 
extenderla su dominio a otros paises. de modo especial a 
Rusia, Italia e Inglaterra, con resultados halagüeños. Por lo 
que a España se refiere, en 1912 se publicó una orden minis
terial instando a los distintos ayuntamientos y diputaciones 
provinciales la implantación de escuelas de este tipo y la 
producción de material filmico idóneo; pero, de hecho, la or
den no pasó de ser un deseo y hay que esperar al año 1927 
para ver creada la cátedra ambulante agropecuaria insti
tuida por el Ministerio del ramo y que actuaba con la ayuda 
de material proyeclable. 

Tras diversas vicisitudes, ensayos y pasos previos, la opor
tunidad de la enseñanza con medios audio-visuales se ha 
ido abriendo camino y en la actualidad el Ministerio de 
Educación Nacional posee una nutrida Fílmoteca Educativa, 
que puede ofrecer ya algún material importante a Jos cen
tros interesados. Sin embargo, todavía es necesario remontar 
algunas barreras que impiden un desarrollo más amplio de 
este tipo de educación que, en realidad, es excesivamente 
restringido en nuestro pais, po: d;versas causas. Entre ellas, 
la necesidad de disponer de un material más idóneo, una 
mayor producción especializada, una superación de la des
confianza de muchos educadores, inc:uso una mayor visión 
del problema por parte de los mismos, a menudo refugiados 
en una metodo!ogía en exceo;o clásica y conformista. 

Son problemas, todos ellos. estrechamente vinculados entre 
sí, ya que si no hay más producción es también porque no 
hay demanda. y si no hay demasiada demanda es por causa 
de que hay poco material disponible con garantía de calidad. 
Pero éste es un prob'ema común a toda la producción espe
cializada (formato reducido, cortometraje, cine infantil, etc.>, 
que sólo puede resolverse con una acción mancomunada por 
parte de los círculos interE.'sados y con las disposicion1!s ofi
ciales pertinentes que amparen sus riesgos de producción y 
sus derechos de libre circulación, casos todos ellos bastante 
fáciles de resolver y que seria de todo punto satisfactorio 
ver en camino de franca solución. 

JUAN RIPOLL 

J. LOPEZ CLEMENTE 
PREMIADO EN FLORENCIA 

Dos películas españoles han obtenido diploma de honor 
en el festival de cine etnográfico y sociológico celebrado en 
F'lorencia el pasado mes de enero. 

Esta distinción, discerruda por el centro de Alta Cultura 
Cmematográfica de Roma, fue otorgada a los documentales 
LA ISLA DE LOS VOLCANES, del prestigioso y adicto co
labort.dor de «OTRO CINE» J. López Clemente, y PARA· 
GUA~, CORAZON DE AMERliCA, de Giménez Caballero. 

En el Teatro Plccolo fueron proyectados los dos docu
mentales españoles en una sesión en la <¡ue intervino el con
sejero cultural de la Embajada de España en I talia, doctor 
Mess!a, quien subrayó el acento y v1gor sociológico y plás· 
deo de LA ISLA DE LOS VOLCANES, de 'López Clemente, y 
el aliento y jerarqu!a histórica de P AR .o_QUAY, CORAZON 
DE AMERICA, de Giménez Caballero. El público, muy nu
meroso e Integrado por universitarios e intelectuales en su 
ma~or parte, aplaudió con entusiasmo ambas películas y elo
gió su intensa calidad artística. 

Coincidiendo con este festl val celebró también sus re· 
uniones el COmité Internacional de Cine Sociol:igico, en el 
que España estuvo representada por el profesor Rubio. 

10- 42 

- Estas secuencias fi. 
guran que estáis buscan· 
do oro; pero si encon· 
hais petróleo iremos a 
mE.>dias y si encontrais 
gusanos iremos a pescar 

- A ml las películas que más me gu~1nn son las de vuqueros. 



APUNTES SOBRE 

Lengua¡e Cinematográfico 

X. CONCLUSION 

A lo _lar_g~ de doce números hemos ido exponiendo los 
pr:nc.p:os del arte cinematográfico, con los que poder 

lograr una perfecta realización. Sin embargo, no podrían 
cerrarse estos apuntes sin hacer unas consideraciones sobre 
el cine del futuro, a la lu:z de las corrientes hoy en día más 
avanzadas. 

Según éstas, el va:o~ de la técnica cinematográfica es muy 
re!at:vo. Así podemos asistír al lanzamiento de afirmaciones 
tan perentorias como éstas: 

«Hoy en dla la técnica cinematográfica ha perdido su 
importanc:a)) (Jean Renoirl. 

((Hay que liberar el cine de todos sus tabús» (Roberto 
Rossellini). 

((Hacer una pelicula es más un problema de sensibilidad 
que de técnica» (Francois Truffaut). 

En realidad, se está asistiendo a un proceso de libertad 
expres:va que no pretende negar la utilidad de una forma 
académica, sino, en todo caso, la conveniencia de superarla 
Y no ser esclavo de la misma. Pero se hace evidente que 
antes de llegar a esto es preciso saber hacer las cosas de 
acuerdo a unas reglas y leyes básicas. 

Decimos esto a fin de que quede claro que hay que cono
c_r bitn el lenguaje c: ásico, académico, para poder hacer 
cosas nuevas, pero que, sin embargo, el so!o hecho de conocer 
estas reglas no basta; la sensibilidad, el talento y la flexibi
lidad de los medíos utilizados son también importantísimos. 

El cine de hoy está naciendo de una curiosa disyuntiva: 
mientras algunos «innovadores» no hacen sino recurrir a los 
med:os más c:ásicos de expresión (escuela cent:oeuropea, 
documentalismo británico, montaj~ ruso), como ocurre, en 
distinto grado, en Bergman, el ((free cinema» británico o 
en Resnais; por otra parte destaca la posición de quiem.s 
persiguen una expresión tota!mente distinta y (( moderml», 
como los tres directores anteriormente citados. 

Truffaut, por ejemp!o, aboga por hacer una pelicula con 
la m!sma libertad con que se hace una novela, y en Los 400 
gol,cs da muestras de una flexibilidad de lenguaje conse
guida espccia:mente gracias al cinemascope y al uso de la 
panorám:ca horizontal. También ins:ste mucho esta tenden
c·a en la improvisación, en la espontaneidad a la hora del 
rodaje: así, Renoir, al hacer Le testameni du Dr. Cordelier 
ha querido utilizar la técnica televisiva de toma directa, es 
decir, rodando las escenas de una so!a vez, sin repeticiones 
posibles; Rossellini, a su ve:z, rodó Te querré siempre (ya en 
19j3) sin preparar las escenas previamente y dando el diá
logo a los actores minutos antes del rodaje, lo cual. por 
cierto, causó el enojo de un actor como George.s Sanders, 
acostumbrado a trabajar con métodos tradicionales; el pro
pio Truffaut, por su parte, improvisó totalmente la escena del 
interrogatorio del niño por la sicóloga en Los 400 golpes. 

Por otra parte, la incorporación reciente de ciertos re
cursos técnicos ha abierto nuevas posibilidades de expresión: 
así, Rossellini, ha empleado convincentemente el transfoca
tor (utilizado en televisión) para sustituir el ((travelling)) en 
El general de la Rovere y sobre todo, en Fugitivos en Ja 

noche; Nicholas Ray ha ensayado el procedimiento Planet·· 
Berenguer, qul. permite nuevas pos"billdades para la pt·o
fundidad de campo, en Rey de reyes, 

Por lo que al montaje se refiere, puede recorrerse toda 
una escala desde el recurso, un tanto rebuscado, de la abo
lición de transición de tiempo y espacio en La muerte do 
un viajante, de Laszlo Benedek. o en Rashomon, de Akira 
Kurosawa, hasta el montaje hecho sobre la marcha, en el 
rodaje, llevado a cabo por Rossellini. 

En fin, como se ve, las posibilidades de hacer nuevas 
cosas son prácticamente ilimitadas. Más lo serán, todavfa, 
cuando la técnica de rodaje (y, a su vez, la de proyección) 
se s implifique el máximo, hasta conseguir la ilusión acari
ciada por Alexandre Astruc desde hace años, de lograr Jite
ra!mente la (<cámara-estilográfica», con lo cual se podrá 
lkgar a esa libertad preconizada por Trurtaut; la misma que 
permite escribir una novela con sólo una pluma y un cua
derno como ex!gencias materiales. 

Y con estas ideas generales sobre la evolución del cine, 
a la que estamos asist iendo, podemos dar por terminados 
estos «apuntes», con los que sólo se ha perseguido ofrecer 
los conocimientos mínimos para poder hacer y comprender 
el cine. 
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COLISEUM 
¡la visión de un volcán enfurecido, fllmada con sobrecogedor realismo! 

........ ,., .. ,., ... "" SIGUIENDO 
LA GLORIOSA TRADICION DE 
-.os CAfK)NES DE NAYARONE• 

y •eL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI• 

EN 1.A PR00UC00N 

.. . · Le ROY-FRED KOHLMAR 

EL DIABLO~ lA!i4 
CON KERWIN MATHEWS • JEAN PIERRE AUMONT 

GREGOIRE ASLAN • ALEXANDER SCOURBY • BARBARA LUNA 

au1oN oe LIAM O'BRIEN • ~ OE 1== DIREcroR:MEHVYN LeROY 
PROOUCTQR:FRED KOHLMAR EASTMANCOLOR 

. i Oleadas de hirviente lava de seis metros de espesor y un kilómetro 

-- de anchura invaden las calles de Talúa, borrando todo signo de vida! 
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José Torrella 

SALERNO ACUSA 
Mentalíd ad conformista en el cine amateur 

U N Jurado \oternacional de cine amateur -el del Con· 
curso de Salerno (Italia) celebrado el otoño último

completó su verecticto con la siguiente exposición: 

«El Jurado del concurso de cine amateur del 
XIV Festival Internacional del Cinema de jor· 
mato reducido, integrado por Fernaldo di Gian· 
matteo (Italia), Presidente, José Maria Podestá 
(Uruguay), Bastjan Hladnik (Yugoslavia), JO· 
sé Marta Tintoré (España), Vincenzo Siniscal· 
chi (Italia), ha advertido que un alto porcen
taje de ios films examinados retelan un par
ticular momento de crisis en la producción de 
los cinelstas amateurs. A este propósito debe 
señalarse el fenómeno que más directamente 
afecta a dicha crisis: L os cineístas amateurs, 
los cuales representan una excepción en el cua
dro de lo. estructura económica y técnica que 
regula ta producción cinematográfica, olvidan 
a menudo esta fundamental libertad y confun
den el serio empeño cultural con el simple pa· 
satlempo de aficionado. 

Su esfuerzo expresivo se agota en la expost· 
ción del pretexto que da origen al film y ter
mina por mantenerse en el ámbito del confor
mismo intelectual y formal. Por esto el Jurado 
se ve obligado a constatar la escasa presencia 
de lo que debe ser la aspiración más alta de 
todo cineísta amateur: la búsqueda continua y 
tenaz de nuevos temas v de un nuevo !en1uaje 
cinematográfico. En tal situación, el Jurado in· 
tenta dar un reconocimiento a aquellas obras 
que proporcic;nan ·una indicación útil para la 
renovación que al cine amateur es necesaria 
en la forma y en el contenido.>> 

Esté o no en lo cierto el Jurado de Salerno - en el que, 
como puede verse, había un españo!: nuestro buen amigo 
don José Maria Tintoré- la gravedad de sus afirmaciones 
cbliga a darles ctifuslón ¡;n una revista que sirve y estima 
al cine amateur, e invita a la meditación y al exlmen de 
conciencia. 

<El poroguas>, 
de luan l'runo 
(Esptu1a} 

Y, una vez releída con calma la nota del Jurado de Sa· 
lern<>, pongámonos la mano en el pecho. querido lector, y 
reoonozcamos que, por de pronto en lo que a nuestro país 
se refiere, el «Particular momento de crisls» existe. El des· 
censo de los últimos años en la calificación de la UNIOA 
por naciones bastaría a ponerlo de manifiesliO, pero además 
disponemos sobradamente en casa de elementos de confron
tación de nuestro panorama actual con el de una década ante
rior, por ejemplo, para, despojándonos de todo prejuicio, 
reconocerlo. 

Ahora bien; yo creía -y tú, seguramente, lector, si no 
has tenido ocasión de asistir a competiciones internao1ontv 
les- que la crlsis era local; es decir, que afectaba solamen· 
te a España. Y, no queriendo caer en el pecado de derro
tismo, silenciaba mi criterio pesimista. en espera de que la 
situación resultara meramente transitoria y volviera a lu
cir nuestro sol famoso. 

Pero ahora el Jurado de Salemo lanza su s.o.s. lnterntv 
clona! y n<>s da a conocer que en todas partes cuecen ha
bas. 

Entonces, hay que huscar otra explicación a la Inferiori
dad de nuestro pals. Con sinceridad he de decirte. caro lec
tor, que vengo husmeándola desde> hace algún tíempo a tra
\·és de lecturas y !te informaciones directas o lnctirectas. 
Por unas y otras llegué a entender que la superioridad de 
unos cuantos paises robre el nuestro en la UNICA -que no 
en otra:> competicione.>- es más que otra cosa, y salvo ex· 
cepciones personales como la de un Wouters, cuestión de 
brillantez externa; que los pafses que nos superan no es que 
nos aventajen gran cosa en el terreno de las inquietudes y 
del inoonformism<> intelectual y formal cuya ausencia lamen
ta el Jurado de Salerno sino al revés, son mejores y más 
consumados y ricos conformistas. Prueba de ello es que 
cuando e.se últ.\mo año hemos llevado a la UNliCA una pe
l!cula de las que califico de «brillantes», en el sentido de 
una técnica fotográfica perfecta, de una ambientación es· 
cénica cuidada con riqueza y propiedad -me refiero a «El 
paraguas», de Juan Pruna, y no se vea en estas palabras re· 
ticencia alguna, ya que los valores secundarios que señalo 
son oompatlbles con los fundamentales del tema y de su 
tratamiento cinematográfico y aún los subrayan- enton
ces <muestra» pelicula, inctividualmente, ha a!canzado :a 
cima entre las de su género. Obsérvese paralelamente el 
premio al mejor film de argumentD en cannes a «El cora
zón delator», del doctor Vallés, película que incluso ase
guró su «brillantez» formal con refuerzos técnico.-; profes!o· 
na les -y sigo sin meterme en los va! ores intrínsecos del 
film. 

La clave está. pul!S, en que flota por el mundo del cine 
amateur una mentalidati de brillante conformismo que es 
sancionada y alimentada por los jueces internacionales. Y 
este es el aspecto que considero más grave de la cuestión y 
que la acusación de Salemo silencia muy ctiscretamente por 
tratarse también de un Jurado. 

En los festivales organizados con fines turísticos, en la 
delantera de l<Js cuales figura el de Cannes y a los que 
interesa un cine que complazca a públicos cosmopolitas y 
heterogénoos, se explica tal mentalidad. Pero no debería 
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existir, o por lo menos no deberla prevalecer, en la UNIOA, 
donde no caben otros <Objetivos que los que redundan en bieo 
del prop!o cine amat:·ur y donde si los jueces no consiguen 
superar la mentalidad conformista de los enjuiciados se 
crea un circulo vicioso que puede llegar a la asfiJ.:ia. 

Voy a utilizar des botones de muestra, los cuales pue
den ayuda·r al lector a comprender esa especial visión del 
cine amateur que quisiéramos corregida en la UNIOA. y 
no los tomo de le. participación española para que no se me 
pueda atribuir un <cpunto de mira subjetivo». 

Uno es <d.a vle continuen, film suizo al que OTRO CINE 
dedicó dos páginas en su número anterior y q,ue en 1960 
quedó clasi!lcado en tercer lugar entre los documentales de 
la UNICA. El miembro español en el Jurado, don Oelmiro 
de Oaralt, consideró personalmente a dicho film como el 
mejor entre los de su género. Poético y delicado en sus imá
genes 11 su contenido, .es uno de los films de naturaleza de 
mayor personalidad. (OTRO CINE, núm. 46, enero-febrero 
1961) . En cambio, el documental más puntuado, <úlelio
technie», había ocupado tan sólo el séptimo lugar en la hoja 
personal de don Delmiro, quien le dedicó en el mismo ar
ticulo de nuestra revista el comentario que sigue y que no 
puede ser más ilustrativo respecto a la idea que vengo scx;
teniendo en est~ articulo: Le r econozco magníficos valores 
como técnica fotográfica, como captación de la habilidad 
artesana en la obtención de objetos artíst i cos de cristal y 
una cierta estética de cámara, pero mantiene el trio tec
n icismo de los f l lms industriales sin que apunte la menor 
libertad de que goza el amateur para intercalar alguna pi· 
card.ia, o algún detalle que humanice la obra que, para mí, 
quefla en mi recuerdo como uno más entre estos excelentes 
}ílms que parecen de encargo. 

El otro bot.ón es «Marco de\ ma.re», que hemos \'lsto en 
España gracias a Francisco Font; auténtico y sin>!tular poe
ma. clnemat.ogn.\tlco, Impresionante por su bellez.g, emotiva 
y por su agudísima sensibilidad. Tuvo que ceder el primer 
puesto, en 1957, a un film de argumento banal, aunque gra-
4::iaso, «Krulspunt», que nana las dudas de un cine[sta en· 
tre inclinarse por el drama o por el humor y termina con 
1& p arodia de un jurado internacional con detalles de cari· 
catura que varios años antes hablamos visto en un film 

<1 o vra 
c:onlln!Rl'f, 
de 11. . Un!d'l 
<Suluoj 

de nuestro Pedro Font («Desengaño»). Aunq\.l'e' no corroac01 
«de vlsu» est.e !11m belga, me basta para dudar de su call
t'lcaclón por f'ncirna de cMarco del mare», qae no dado 
quedará como un «clásico» del cine amateur mundial, 1m 
cauta apostilla con que Oelnúro de Caralt cierra su COim'n. 
tario relativo a cK.rulspunt» (OTRO CINE, núm. 2!1¡1: 
Tal vez estos detalles ¡; stt constante humor avudaran a ele
var la puntuación conjunta de estl' buen film. Para més cf\! .. 
talles Ilustrativos añadiré que «Marco del mare>1' es Impre
sionado en blanco y negro y su accl.ón transcurre en un t\Js,. 
tlco pueblo de pescadores. 

No se Interpreten ahora mis palabras como de.tensa cl'.ei: 
film serlo sobre el humorlstlco, nj del film de técrrlca defi
ciente ::;obre el de técnica correcta, ni del de ambiente polll:u 
sobre el de ambiente rico. Estos prejuicios serian tan absur
dos y condenatorios como los que les son opuestos. Los me
jores f!lms, creo, deben hallll!lse, cualqUiera que sea 1:1u temo. 
o su ambiente, entre les que revelen una mayor Inquietud!, 
una mayor originalidad un mayor Ingenio, una mayor sen
sibilidad, un mayor buen gusto, y que, ademá.s, estén rellll· 
zados con mucho «oficio». 

No se me salga, tampoco, con la famosa libertad del cl
ne!st.a amateur. El clneísta amateur es libt·e de hacer lo 
que qu1era, de acuerdo. Por lo tanto, puede hacer un cine 
conformista o un cine inconformista, según se le antoje; 
admitido. Pero téngase en cuenta que cuando se aspira a 
figurar -individual o colectivamente- con personlllldad 
prop:a dentro del ámbito cultural de un pa!s es necesarlo 
superar el simple pasatiempo de aficionado. Y, por lo me
nos, tienen la responsabilidad de no olvidarlo quienes es· 
tán encargados de ~njulclar y valorar la obra de los dem6s. 

Oe lo contrario, ~1 cine amateur será tan perfecta y bru· 
ñida art.esanla como se quiera. pero que renuncie a la pre
tensión de ser temdo en cuenta como arte. 

Jos~ TonnELLA 

Del Cineclub «Saracosta» 
LA P ELICULA AMATEUR DEBE SER BUMILDE 

La pel!cula creada por el cineasta aficionado debe ser 
sencilla. Casi me atreverla a decir que debe ser humilde. 
Muchas de las realizaciones de los amateurs pecan de 
excesiva grandilocuencia que, al no guardar las adecuo
das proporciones con los medios utilitados, las impulsan 
irremisiblemente hacia la ostentosa pedanterla. 

Las mejores conquistas del cine aficionado son. sin 
duda alguna, aquéllas que. partiendo de una idea Inteli
gible, simple en ocasiones, han desarrollado su realizacién 
con unos medios acordes a sus posibilidades. Cuando esta 
adecuación, esta proporción entre idea, discurso y medios, 
se consigue en un ¡rado óptimo. puede ase¡urarse que 
será igualmente óptimo el resultado. 

G. FATAS OJUEL 
Precursor del cine amateur zaragcnano 

CIXE F ..UOLIAR 

Yo tengo una pellcula de cada uno de mjs hijos, donde 
se recogen los momentos más t:'a!cendentales de su vida: 
las primeras horas de su existencia, el bautizo, los pri
meros pasos. la c:Jase de párvulos, la primera comunión, 
Jos veraneos, etc., y espero continuar hasta sus respec
tivas bodas. si ellas han de llegar y yo llego a ellas. 

¿Puede haber un regalo más atrayente para un hjjo 
que Wl4l bobina de 120 metros. con su vida? 

FERNANDO MA.."ffilQUE 
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LA CAMARA QUE NO 
11 FA L LA 11 N U N CA 

CAMARA ELECTRIC 8 mm. 

MOTOCAMARA C 3 8 mm. 

MOTOCAMARA C 16 16 mm. 

EN TODOS LOS 
ESTABLECIM I ENTOS DEL RAMO 

' . 



Films de 

Excursiones y Reporto¡es 
(IV Certamen) 

T \MBIEN este año los films de excursiones y VIaJes nos 
han dado a conocer un nombre nuevo prometedor. (El 

año pasado fue Octavio Ga!cerán con «Un poble oblidat»). 
Se trata de Salvador Martí, de Barce!ona, cuya bien cons
truida obra LA ROSA DE LOURDES tiene aquella preocu
pación de cine tan estimable en un pr;nC:piante y ofrece 
una visión de conjunto del tema -la vida enfervorizada en 
el milagroso recinto- bastante lograda, con una bella pro
cesión nocturnal. El comentario, aunque muy bueno, peca 
por exceso en su tono de encendido marianismo. 

En cuanto al citado Octavio Galcerán ha demostrado este 
año que su acierto inicial no fue esporádico. Su ALTA GAR
ROTXA es obra de una cámara muy sensibl·e, con imágenes 
bien seleccionadas y armonizadas, comentada y musicada con 
inteligencia y gusto. 

Alfredo Velasco incide en la tendencia documentalista del 
viaje, dentro la que el año pasado nos of:eció «París, capital 
de Francia» y «El pais de Gales». Esta vez ha escalado la 
primera linea de medallas con LONDRES. CAPITAL BRI
TANlCA, visión muy bien ambientada y comentada del Lon
dres histórico-arquitectónico, a la que valoran sabrosos pa
sajes humanos como 'el relevo de la guardia en palacio y 
los oradores callejeros, así como un cuidado constante de la 
sonorización. Dentro del mismo tipo de cine está TOURISTES 
A FRANCE, de Salvador Baldé, recorrido por el sud-oeste 
galo en el que destacan las imágenes de Lourdes y de Pau, 
con un comentario de alto interés documental. 

Una aportación sorpresa fue la de Medina-Bardón (Mur
cia), DESPUES DEL CID. Nos muestra el castillo de Peñís
cola, tema tan prodigado por amateurs y profesionales, pero 
a los pocos metros advertimos que algo ha variado. Vamos 
conociendo un extrañamente arábigo castillo de Peñíscola 
que nos huele a iraude. Hasta que la cámara da la vuelta 
al «decorado» y nos descubre el «pastiche» a que fue some
tida la residencia del Papa Luna para el rodaje de «El Cid>>. 
El cineista llegó cuando el equ ipo de Anthony Mann había 
abandonado la plaza dejando en ella todos los a rtefactos 
ambientales y tuvo la suerte de recoger este sorprendente 
y agudo documento fílm ico al que hubiera bastado un breve y 
también agudo comentario expl icativo para situarse en pri
merisima fila. 

Tomás Mallol captó con agilidad LE TOUR AU LAC 
LEMAN, así como con deliberado olvido de información 
documental y un único objetivo de visión cinematográfica. 
Igual propósito que en DE CHAMONIX AU CIEL, simple 
ascenso y descenso en teleférico, donde la n:ebla impide !a 
visibilidad del paisaje pero confiere a la imagen cinemato
gráfica un especial encanto. 

En SANTA CRUZ DE LOS CAlDOS. Velasco se halla 
muy distante de «Londres capital británica»; Y la frase no 
pretende ser un chiste fácil. Ha querido compensar la esca
sez de imágenes con la insistente visión de la cruz, pero el 
documento queda igua l de ma!ogrado. Lo mejor del film 
es su preámbulo evocador del Alzamiento con fotos de re
portaje retrospectivo viradas en azul y estampas bucólicas 
de recuperación y paz. 

DE FOIX A CANDANCHU, d 2 José Tabella, tiene el de
fecto de no haberse ceñido a la visión de Lourdes ( Y van 
tres) que le ocupa una extensión desequilibrada en el con
junto. Por lo demás, cámara y foto cumplen y el comentario 
es discreto. 

En el resto de films de excursiones y viajes los fallos se 
act·ecientan. , Cámara nerviosa en UN A MARA VILLA DEL 
ARTE NATURAL. de Jaime Reventós (Hospitalet) Y en 

"Corono ció de la More de Oéu de 
Claustre", de Solvodor lloldé. 

ESPILLS DE GEGANTS y SALSITXES I FORMATGES, de 
Conrado Maresch, debutante barcelonés. Aun en el film 
de Revenlós está todo bien visto por el cine!sta. siendo 
malogrado por la prisa, y tiene un buen comentario y buena 
música de cuerda. En las de Marescb el nervios:smo se agrava 
con la falta de detalles, de alternancia de planos, fatal en 
una cinta de 200 ms. y sin comentario cual es la segunda 
de este cineísta, frío viaje por Alemania y Holanda. Faltan 
también detalles en RINCONES DE LA COSTA BRAVA, 
de Manuel Isart, que se recrea en la poco atractiva imagen 
de hotelc:s en construcción y lleva un comentario un tanto 
funcional. El frenetismo de DE MONTSERRAT A ARAGON, 
de A. Roig (Málaga) parece surgir de una cámara-ametra
lladora. Es el «digest», imposible de digerir, de un viaje 
por tierras cata!anc.s y aragonesas, pasando de un lugar a 
otro y de un detalle a otro a velocidades supersónicas. Y es 
apropiado el calificativo si añadimos que el comentarista se 
las ve negras para alcanzar a la imagen y hasta Llega a dar 
detalles documentales sin la menor correspondencia visual. 

En los reportajes hay menos cantidad pero todos son 
aprovechables. Los más rigurosamente ubicados en el género 
son II MOTO CROS INTERNACIONAL DE BARCELONA. 
de Jesús Angula, y CORONACió DE LA MARE DE DÉU 
DEL CLAUSTRE, de Salvador Baldé. Acontecimientos (de
portivo el uno y religioso el otro) sin posible repetición y en 
los que la cámara se halla totalmente supeditada a los 
avatares de una acción compleja, multitudinaria e ininte
rrumpida. Muy bien logrados ambos; muy ágil el primero, 
en consonancia con la velocidad de la acción, bien montado 
y con detalles de observación intercalados; con profusión de 
primeros términos el segundo, buen movimiento de cámara 
mostrando todo lo que interesa ver, y buen comentario. 

Juan Olivé elaboró un REPORTAJE X FESTIVAL IN
TERNAClONAL DE CANNES con una extensión innecesaria 
por cuanto insiste en las tomas callejeras de la frivolidad 
internacional imperante, pero sostenido a un ritmo que no 
acusa el menor bache, estupendamente fotografiado en color 
y con una perfecta continuidad. Destacables las angulaciones 
y el montaje de las danzas provenzales. 

Hermanado con el anterior por el tema, LA UNICA EN 
MULHOUSE, de Medina-Bardón, resulta frío en buena parte 
por la falta de comentario pero también por la belleza de 
postal de la imágenes. La cámara está dominada al máximo 
por el cineísta pero se echa de menos un poco de vitalidad. 

ES NOI MURITU, PESCADOR DE LLORET, de J osé M.• 
Vallsmadella, es el resultado de una jornada en la barca 
del pescador que da título al film, sin relevantes méritos 
cinematográficos pero simpatiquísimo por la gracia de los 
detalles un tanto inéditos que nos revela en relación con el 
arte de la pesca y ,por la humanidad y campechania que 
le pr-esta -el comentario. 

J. T. 
VéftSO el !ello en e l número ontertor) 
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LAl\lPARA DE ARCO, DE XENON 

Bajo este mismo título publicamos en el número 46. que 
en el Concurso de la UNICA de 1960, celebrado en Evian
les-Bains, Francia, el 8 mm. se había proyectado en iguales 
condiciones de luminosidad que el 16 mm., cubriéndose una 
pantalla de 4 metros de base -lo que supone 12 m2 de su-

perficie- y efectuándose la proyección desde 21 metros de 
distancia. 

El proyector era un «Malex, de la casa Ercsam, estricta
mente de serie. Este proyector es ya de por sí muy luminoso; 
pero el <<secreto, radicaba en que la lámpara de bajo voltaje 
con que se equipa normalmente, había sido substituida por 
una de arco, de xenón. 

Hoy podemos añadir que en la UNICA de este pasado 
verano, en Mulhouse, el 8 mm. se proyectó también con un 
«Malex¡¡ dotado de la misma lámpara. 

Y, finalmente, llega la noticia que justifica f'stas notas y 
que podríamos titular así: 

.· 
E l 8 mm. en igualdad de 
luz que e l16 m m. con lám
para de 1.000 watios, al 

alcance d el amateur. 

Efectivamente, el aficionado puede ya adquirir un pro
yector uMalex» equipado con lámpara de arco, de xenón. 
Es la gran noticia de la «<II Bienal Internacional de Foto
Cine-Optica», celebrado últimamente en París. La casa Ercsam 
suministra, bajo demanda, el proyector en cuestión dotado 
con la maravillosa, 

Lámpara. de a rco, de Xcnón.-En ésta. el arco se crea 
entre dos electrodos de tungsteno situados en el ¡nterior de 
un tubo de cuarzo, en atmósfera de xenón a elevada presión. 
Esta lámpara es de 150 watios, 18 voltios y presenta las 
siguientes, 

Ventajas. - La calidad de la luz emitida es la que se 

por J. Angulo 

aproxima más a la de los rayos solares, con ftujo continuo 
del infrarrojo al ultravioleta. 

La duración de vida de esta lámpara es extraordinaria-

mente larga, lo que la hace económica. Después de 1.200 horas 
de trabajo, la pérdida de luminosidad es apenas de 1/ 4. 

El calentamiento del film es despreciable, ya que la can
tidad de infrarrojos emitidos es equivalente a la de una 
de lOO watios de bajo voltaje. 

El arco es la fuente de luz más puntiforme posible, lo 
cual es muy importante para el 8 mm. 

Sistema óptico. - El sistema óptico empleado es el que 
ya se utilizaba para la lámpara de bajo voltaje, de 100 wa
tios. En este sistema, una parte del flujo de la lámpara 
(unos 600) es recibido por el condensador. La otra parte 
(también de unos 60o) es reflejada por el ·espejo elíptico 
anular. Tenemos, pues, hacia adelante del tubo una abertura 
de 120o para el flujo luminoso, y como la lámpara es trans
parente, se sitúa detrás un espejo esférico de una abertura 
de 1200. De este modo se capta, tanto delante como detrás, 
el flujo máximo. Esta abertura de 120<> corresponde exacta
mente a la curva «isoflux» del tubo. 

Como la luz del arco es sumamente puntiforme. se inter
pone una lente anamórfica, a fin de ensanchar sobre la ven
tanilla de proyección la imagen del arco. 

Sistema eléctrico. - Para poder utilizar adecuadamente 
•a lámpara de arco, de xenón. debían resolverse previamente 
los siguientes puntos: 

Alimentar la lámpara con corriente continua perfecta
mente filtrada y mantener una tensión constante de 18 voltios. 
La corriente continua debe emplearse para evitar el efecto 
estroboscópico entre la frecuencia de la corriente alterna y 
la obturación del proyector. 

Provocar una tensión de alta frecuencia. muy elevada, 
durante una fracción de segundo, para cebar el arco en el 
interior de la lámpara. 

Sistema de Iluminación.-Se trata de una patente Ercsam 
y se compone: 

1.0 De un bloc de alimentación exterior al proyector, el 
cual suministra la corriente corregida y filtrada. Dicho bloc 
puede ser conectado a 110 voltios o a 220. 
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2.0 De un generador de alta frecuencia, incorporado al 
proyector para el cebado de la lámpara. 

El sistema patentado Ercsam consiste en la combinación 

de un rectificador a mercurio y de un transformador de alta 
frecuencia alímentado por la descarga osc:lante amortiguada 
de un condensador. Dicha descarga es efectuada au tomática
mente por la maniobra de un rectificador y no comporta 
1únguna. perturbación pa rasitaria en las instalaciones eléc
tricas, detalle éste muy importante en las sonorizaciones. 

Los proyectores «Malex 8 Ercsam a Arco de Xenón», son 
actualmente los únicos aparatos amateurs capaces de cubrir 
una pantalla de 4 X 3 metros - 12 m2 de superficie- con una 
iluminación de 40 LUX, es dec:1r, una pantalla no:malizada 
para proyecciones prolesionales. Ello acabará, sin duda, de 
popularizar el formato de 8 mm., al permitirle entrar en liza 
con el 16 mm. en igualdad de condiciones de proyección. 

Para las sesiones «caseras» no tiene ninguna aplicación. 
ya que incluso resulta excesivamente luminoso, «inconve
niente» que puede paliarse con el empleo de otro objetivo 
de proyección de menor abertura que el f. 1.2 de que va 
provisto el proyector o con ot~os recursos. Pero cualquier 
amateur puede imaginarse sin esfuerzo lo que significará en 
concursos y proyecciones públicas pasar los fllms de 8 mm. 
tn estas cond:ciones. 

CANON REFLEX ZOOM 8-2 

La popular firma japonesa ha lanzado un nuevo modelo 
de cámara, que sólo se diferencia del anterior en tres deta
lles, que pasamos a comentar: 

La empuñadura metálica, cómoda pero algo aparatosa de 
que iba provisto el anterior modelo, ha sido substituida por 
otra de plástico inyectado, menos voluminosa aunque, quizás. 

menos cómoda también. El disparo no se efectúa con el 
dedo índice sobre un gatillo, sino mediante el pulgar actuan· 
do directamente en la palanca de la prop:a cámara. 

\9.51 

El estuche es más reducido y compacto, de tipo rlgido 
y con bordes metálicos. La nueva empuñadura no sobresale 
del estuche, como en el anterior cuando estaba armada n 
la cámara. 

Pero la modificación más substancial radica en el fotó
metro, ya que en el nuevo mode:o la aguja oscila dtntt·o 
del visor, permitiendo un control automático de la luz du
rante la filmación. 

El exposímetro que equipa la nueva «Canon» es de con
cepción totalmente distinta al del modelo anterior. En éste, 
el fotómetro de célula fotoeléctrica corresponde al tipo que 
podríamos denominar «clásico», en que el <<par» metálico 
engendra, al actuar sobre él un flujo luminoso. una pequeña 
corriente eléctrica del orden de una diez mi:ésima de ampe
r io, que es medida por microamperimetro, mientras que en la 
cámara que hoy nos ocupa, el fotómetro es de los llamados 
de <<resistencia», última novedad técnica en este campo. Su 
funcionamiento es totalmente opuesto a l anterior. yu que 
se basa en la propiedad de determinados «pares)) metálicos 
de ofrecer mayor o menor resistencia al paso de una con·ien
te eléctrica cuando sobre ellos acltla un flujo de luz. 

Una mlcropila de 1,5 voltios es la encargada de sumi
nistrar la COI"l"iente eléctrica, que el cinelsta pone en circuito 
mediante un intcHuptor y que desconecta una vez tomada 
la lectura, a fin de no agotar la pequeña pila, cuya duración 
se asegura es de un año, para una filmación normal. 

Este tipo de ·exposimetros es de mayor sensibtlidad, ya 
que acusa notablemente las más pequeñas variaciones de luz. 

PROYECTOlt lHARIN 8 mm. 

La veterana firma barcelonesa, Cinematografía Marln, 
Sdad. Anma., que lleva 32 años dedicada a la fabricación 
de proyectores profesionales de 35 mm. y de 16 mm. sonoros, 
ha lanzado recientemente un mode!o de 8 mm., cuyas carac
terlsticas más importantes son las siguientes: 

Luz de bajo voltaje, mediante lámpara de 8 voltios, 50 
watios. Motor de inducción, es decir, de velocidad estable 
aun con fluctuaciones de voltaje, dando una marcha de 18 
imágenes por segundo. 

Objetivo «Optical», de 20 mm. de focal y luminosidad 
f. 1,5. Encuadre de precisión por traslación de la trayec
toria del garfio, el cual es de dos dientes. Los cojinetes son 
autolubricados. no precisando engrase. Y el arrastre de la 
pellcula se e!tclúa por dos rodillos de 16 dientes accionados 
por ruedas de nylón y atacadas éstas por doble sin fin mon
tados .en el árbol central. 

El proyector es concctable a con·iente alterna de 125 vol-



tios, con un consumo total, lámpara y motor, de 125 watlos, 
con un peso de 4 k ilos. 

Parece ser que los constructores tienen en estudio el 
acoplar, en un futuro próximo, unas cabezas magnéticas con 
el correspondiente amplificador, a fin de poder grabar y 
reproducir peliculas con pista magnética. 

Cclebrarfamos que nuestro me"o:"cado dispusiera de un pro
yector sonoro de 8 mm. de fabricación nacional. 

VARIOGON SCHNEIDER 8-48 

Ya nos hemos referido en esta misma s ección a este 
«Zoom» de la acreditada firma alemana, que como es sabido 
permite una variación de focales de 8 a 48 m ilimetros, con 
una luminosidad de f. 1,8. 

Lo que no hablamos comentado todavía es que a este 
objetivo puede aplicársele rápidamente, sin complicación 
alguna, un interesante accesorio que permite un recorrido 
automático y a velocidad uniforme, tanto de 8 a 48, como 
viceversa. 

Ello es posible gracias a un minúsculo motor eléctrico, 
el cual es alimentado por dos micropílas de 1,5 voltios incor
poradas en el b!oque del motor, el cual se para automática
mente cuando llega al final de su recorrido. 

De desearse el accionamiento a mano basta roscar la 
palanca que regu~a la variación de focales. 

JULIO CASTELLS 
ftiiL A NDINA, 10 
ffL~fONO 3107 39 

IARCELON.A 

J. ANCULO 

ESTATUTOS 
de la 

Art. 1° OBJETO.- Bajo el signo del Cine amateur, libre 
y desinteresado, la Unión Internacional del Cinema Amateur 
<UNICA) alienta y mantiene, por todos los m edios, la com
prensión y la cooperación internacional en los campos del 
Arte, la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Art. 2.0 DURACION.- La existencia de la UNICA es 
ilimitada. 

Art. 3.o SEDE Y SECRETARIADO.- Se ha fijado en 
Suiza la Sede legal de la UNICA, en la <eFédération Suisse 
des Clubs du Cinéma d'Amaleurs». El Secretariado General 
se halla en el domicilio del Secretario General. 

Art. 4 o COMPOSICION. - a) Los miembros de la 
UNICA son los organismos nacionales que representen a los 
cineístas amateurs de las respectivas naciones. 

b) La asamblea general de la UNICA puede otorgar el 
titulo de Miembro de Honor a quienes hayan prestado ser
vicios eminentes a la UNICA o bien hayan contribuido, con 
su esfuerzo, a la expansión del Cine. Estos Miembros no 
tienen derecho al voto. 

Art. S. o CONDICIONES DE ADMISION.- a) Todo 
organismo nacional que desee afiliarse a la UNICA debe 
dirigir su solicitud al Secretario General del Comité, cuando 
menos cuatro meses antes de la asamblea general. Deben 
adjuntarse a esta demanda: los Estatutos íntegros y confor
mes, la ind icación de la sede social y los nombres y direc
c:ones de los dirigentes. Los organismos nacionales deben ser, 
política y religiosamente, independientes. 

b) Sólo se reconoce un organismo por nación. Si varios 
organismos del mismo país piden su adhesión, se ruega que 
designen un solo representante. 

e) No se considera definitiva la admisión hasta la rati
ficac ión , por la mayoría de dos tercios, entre los m iembros 
de la asamblea general. 

Art. 6.o OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.-a) 
La solicitud de afiliación a la UNICA implica la plena acep
tación, sin reservas, de los Estatutos. 

b) Cada organismo nacional, como miembro activo, se 
obliga a difundir la obra de la UNICA, especialmente en su 
prop:o país. 

e) Los organismos nacionales. miembros activos de la 
UNICA, deberán satisfacer al Tesorero, anua:mente y den
tro del plazo señalado, las cuotas reglamentarias fijadas por 
la asamblea general. 

d) El derecho de voto no se adquirirá hasta haber paga
do las cuotas del afio corriente y las atrasadas. 

Art. 7.o CESE DE LOS MIEMBROS.- a) Todo miembro 
activo de la UNICA que desee presentar su dimisión, deberá 
formularla mediante carta certificada que exponga los mo
tivos, dirigida al Secretario General de la UNICA, en ocasión 
de la asamblea general. 

b) Todo miembro que atente contra el honor o los inte
reses de la UNICA, podrá ser excluido de sus filas. La de
cisión de la expulsión se someterá a la asamblea general y 
se d ecidirá por la mayoría de dos tercios de los miembros 
de la UNICA. 

e) Estas dimisiones o exclus!ones llevan cons:go la pér
d ida definitiva de todos los derechos sobre el activo social 
de la UNICA. 

d) En el art. 9.0 , se prevé un caso de suspens!ón tem
poral. 

Art. S. o ORGANIZACION.-a ) La UNICA está dirigida 
por la asamblea general y el Comité ostenta el poder ejecu
tivo. 

b) L a asamblea general se reunirá anualmente, en la 
nación designada por la asamb:ea del año anterior y en l a 
fecha establecida por el país elegido. Se celebrará simul
táneamente el Concurso de Films Amateurs. 

e) Todo miembro que desee convidar a la asamblea 
general, debe cursar la invitación al Comité, dieciocho meses 
antes de la fecha que proponga. 

<Continuará.> 
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1/ondr2 lza:y a:/1o 
r2n r2/ óllma:'C 

dr2 ab'Cl! 

por Carlos ALl\fiRALL 

Abril, 29: TAFALLA (Navarra), ROl\'IERIA DE LA 
HERMANDAD DE LOS DOCE APOSTOLES 

L A Romeda de Tafalla a Ujué tuvo su origen en un voto 
de In Ciudad de Tafalla a raíz de las guerras contra los 

moros a mediados del siglo XI. Este voto solemne no se ha 
interrumpido a través de los siglos y a él se han unido mu
chos pueblos de la comarca que en el mismo día celebran 
su procesión de penitencia, constituyendo no sólo una sobre
co¡¡edora profesión de fe, si que también un tema cineístico 
de sumo interés, ya que además de los entunicados y peni
tentes que asisten a la romería, el pueblo de Ujué esta 
tallado en la roca, sus calles empinadas y retorcidas siguen 
como en la Edad Media y la Virgen, preciosa talla gótica 
de madera toda forrada en plata, preside el Santuario
basilica de un gótico valiosísimo. El torreón del Santuario 
con sus a lmenas más parece una fo~taleza y de hecho era 
una avanzada de los c:- istianos frente a los moros aragoneses 
en la fecha de su construcción, muy anterior al siglo XIV. 

El recorrido de la romería desde Tafalla es de unos 
dieciséis kilómetros y la fecha tradicional es la del primer 
domingo después de San Marcos. Comienza con la reunión 
de todos los cruceros entunicados en la hermosa parroquia 
de Santa María de Tafalla, a los pies de un valioso retablo 
renacentista de Juan de Ancheta, y a las cuatro de la ma
drugada se organ!za la procesión presidida por las autorida
des tafallesas, saliendo formados unos 500 ó 600 cruceros, 
en impresionante cor tejo de entunicados silenciosos, muchos 

descalzos y con pesadas cadenas, al que se van uniendo 
todos los pueblos comarcanos que se dan cita al amanecer 
del domingo en las afueras de Ujué, en la cruz de piedra 
que se halla en un cruce de caminos. Son entonces más de 
1.500 los entunicados si bien los de Tafalla abren y cierran 
la procesión. 

Muchísimas son las escenas que puede captar el cinclsta 
que se decida a filmar tan emocionante reportaje, pero no 
debe olvidar la solemnísima y conmovedora despedida n la 
Virgen, antes de iniciar el regreso a Ta!alla, sobre las tres 
de la tarde; el paso por el pueblo de San Martín de Unx 
y su entrada en una de sus típicas iglesias; y el regreso a 
Tafalla del cortejo de entunicados. Sin olvidarse de fUmar el 
simbólico beso que se dan las cruces parroquiales a la llegada 
de la romería y In simbólica entrega de la vara de Alcalde 
que el de Ujué hace al de Tafalla, pues mientras dura la 
romería las autoridades de Tafalla, y también el pánoco, 
actúan y ofician como si tuvieran plena jurisdicción en el 
Municipio. 

JOSE M.• MUNOZ PEREZ. - Pro
curador de los tribunales en Cáceres, 
30 años de edad. Pertenece al Cine 
Club de la Casa de la Cultura y de 
la OIR. .Filma. en 8 mm. desde hace 
unos tres años. Tiene realizadas las 
siguientes películas: «Destino: la Lu
na» y «La vida de un viajante», pre
sentadas en el Certamen de Cáceres 
de 1960 y 1961, respectivamente. La 
segunda participó también en el Fes· 
tival de Villanueva y Geltrú. Piensa 
probar suerte en el Concurso Nacio

nal con su tercer film titulado «Isabel», que está terminando 
al facilitar estas notas. 

CON RA.DO TORRAS FARRE. -
Industrial nacido en Manresa hace cua
renta y ocho años y residente en Bar
celona. Aficionado a la fotografía, al 
excursionismo y a les viajes, filma en 8 
y 16 mm. desde 1956, únicamente docu
mentales, de cuya linea no piensa 
apartarse por ahora. Sus films premia
dos son: «Reculls canaris», ccCarrú de 
Soaso» y «MonesUr de Pedra». Pertene
ce a la Agrupación Fotográfica de Ca· 
tal uña. 

AGUSTIN BASCUAS TORRENTS. 
Joven bsrcelonés, de 21 años de edad. 
Estudia la carrera de peritaje textil y 
es muy aficionado al buen cine profe· 
sional, a la fotografía, a la música y a 
los deportes. Se dedica al cine amateur 
desde hace tres años, en 8 mm. y exclu· 
sivamente en el género argumental, que 
a su iuicio es el más meritorio de los 
géneros (aunque no excluye la posi· 
bilidad de realizar algún film documen
tal o de fantasía). En Jos tres últimos 
concursos sociales de la Agrupación 

Fotográfica de Cataluña, entidad a la que pertenece, ha vis· 
to premiadas las pellculas s iguientes: «Dos muñecos», «LU· 
ces tenues», «Tristeza» y «Mirage». 
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anuncia una película Kodak 
notablemente 

Kodachrome 11 
mejorada 

• 2% ve ces más rápida 

sus principales ventajas son: • imágenes más claras 
• colores más fie les 

La KODACHROME 11 , Tipo luz del día, tiene un índice de 
exposición de 25 ASA (15 DIN). y la KODACHROME 11. Tipo A, 
un índice de 40 ASA (17 DIN). Esta mayor rapidez significa que 
puede usted filmar en condiciones de iluminación antes consi
deradas desfavorables. Su mayor latitud permite obtener más 
detalle en las sombras. 

El precio de la KODACHROME 11 es el mismo que el del tipo 
anterior. 

Ensaye un rollo y comprobará la extraordinaria calidad de la 
nueva película KODACHROME. 

. . 

.. 

. ·. 



o ro c1ne 
le or1ent, para realizar 

pehcula 
por Agustin CONTEL 

1- La idea 
N O resulta t~n fácil como a simp:e vista parece el encon-

trar una tdc.a para tl!m amateur que reúna las condi
ciones de originalidad. brevedad y expresividad, facetas por 
las que se distingue. o debería distinguirse, ese cine de paso 
estrecho que aho:·a tratamos. 

Por lo general, el principal problema del cinelsta a mateur 
es encontrar una but na idea pa:a su próximo fi lm y así 
vamos todos los que lo practicamos tras esa inspiración 
temática que puede surgir en cualquier momento. 

Al decir idea para fi lm amateur no nos referimos exc:u
sivamente al concepto «argumento» sino. también, al «docu
mental» y a la «!antasía». Los tres aspectos principales por 
los que se clasifican las películas en nuestros concursos son 
igua:mcnte dignos de atención y se les ha de tener en 
cuenta a la hom de invocar ideas. 

Al forzar la mente para sacar una idea, ante todo hemos 
de tener en cuenta los medios con que contamos y las faci
lidades que podremos encontrar en el desarrollo de la misma 
en caso de existir algo ajeno a nuestro circulo posesivo. Por 
ejemplo; sabemos que no tenemos focos de iluminación y que 
no conocemos n nadie que nos los pueda prestar. L uego, es 
inútil pensar en un tema en el q ue participen interiores ya 
que sabemos de antemano que no los podemos filmar. En ton-

ces sólo podemos dirigir nuestra imaginación hacia algo que 
se pueda hacer totalmente en exteriores y, por lo general, 
en este caso se acostumbra a pensar en un documental o 
reportaje de alguna excursión o viaje que tengamos en pro
yecto. Pero as( y todo también ahí cabe la idea de un 
trazado preconcebido. 

Si nuestra excursión, por ejemplo, es a la localidad X 
y no la conocemos más que de referencia, bueno será pro
veernos de un .folleto turístico y si no lo hay enterarnos por 
cualquier otro medio de lo más interesante y destacado del 
lugar n visitar. De esta íorma nos haremos una relación 
de lo histórico, pintoresco, tradicional, artístico, etc., que 
conviene fUmar para que as! en el mome nto oportuno y en 
la marcha !orzada que a veces representan los viajes ccre
lámpago», no perdamos tiempo en titubeos y averiguaciones 
y sepamos de antemano donde hemos de gastar nuestros <<pre
ciosos» metros de pellcula virgen. 

Si acudimos completamente desprevenidos de ideo al 
lugar donde vamos. lo más fácil es que gastemos toda nucslro 
carga en lo primero que veamos o en escenas de improviso
ción y luego, ante los motivos esencialmente típicos dol lu
gar, no nos quede cinta para tirar y n uestra película de 
reportaje quede d esequilibrada en detalles de exposición o 
incompleta para el que luego la ve y conoce la localidad. 

También en nuestro preparado plan de rodaje podemos 
pensar en el orden en que luego co:ocaremos las escenas o la 
hora del montaje para que el interés del film vaya aumen
tando pau latinamente en vez de empezar por lo más inte
resante y terminar con algún aspecto sin importancia. 

El que tengamos escrito, madurado y previsto todo lo 
que hemos de t\lmar no quiere decir que sobre la marcha 
no tomemos escenas imprevistas de ambientación y calor 
humano que luego servirán para intercalar en los momentos 
oportunos, a tln de que nuestra cinta no tenga un carácter 
tan «frío». 

Igualmente en la presentación de un documental - y nos 
concretamos al documental por existir la convicción de que 
en él no se puede hacer nada más que lo que se pone por 
delante o seguir exclusivamente sus pasos didácticos - puede 
buscarse una pequeña introducción temática que rompa la 
monotonía de lo puuamente expositivo. 

Una vez filmado y montado lodo lo que previamente 
hemos ideado, tiene igualmente vital importancia el buscar 
un comentario para subrayar adecuadamente todo aquello 
digno de atención ... 

.. . Claro está que también hay muchos que no se toman 
tanta molestia ni quebraderos de cabeza y a lo mejor ob
tienen igualmente una medallita a la hora del reparto con
cursista. 

En lo que respecta a la idea sobre el tema dantasíall ya 
es cosa de libre inspiración que tiene que dictar la Musa 
de cada uno. tanto en su forma como en su expresión. 

Y en cuanto al «argumento», no es recomendab~e buscar 
historias con demasiados personajes ni colaboraciones, ya 
que luego es fácil encontrarnos con fallos en cada una de 
las teclas diseñadas en nuestro argumento. 

Al principio nos hemos referido a las tres principales 
características que se deben observar en un tllm amateur: 
orlgina.lidad, brevedad y expresividad¡ y debemos procurar 
tenerlas siempre presentes desde el momento de confeccio
nar el guión. 

La originalida d, para no cop!ar nunca lo que ya ha 
hecho otro y decir algo propio; la brevedad, porque en cine 
amateur cuanto más corto, si es bueno, mejor, y si es malo 
no hay porque alargarlo; y expresividad, porque todo nuestro 
éxito depende de hacer comprender nuestra idea a través de 
las imágenes filmadas, sin recurrir a la palabra n i a la 
letra. 
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Así es que, ¡ánimos y adelante, que de lo demás ya habla
remos! 



%00 
PAN·CINOR 

mm re 

D e l gran angular de 8 mm. al tele-
objetivo de 40 mm. 

Abertura rel ativa d e d iafragma de 1 :1'9 

Sistema de enfoque telemétrico. 

Calidad insuperable de la imagen en 
todas las focales. 

Todos los efectos de traslac ión (tra
velling). 

Con un Zoom " P AN CINOR 40' ', las 
cámaras de bolsi llo son las más 
seguras, las más completas y las 
que mejor se adaptan a todas las 
necesidades de toma de vistas. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 



Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista 

Cataluña 
de 

Rueda. <le comentarios sin comentarios. - La sesión del 
miércoles, 15 de noviembre comprendía la revisión de los 
films SURO, de J . Puigv.ert; SUITE FANTASTICA y PA
RENTESIS, de Santiago Vila Codina; y ESPANTAPAJAROS, 
de Domingo Vila Codina. Se suprimió el coloquio por cuanto 
hubo una sor.presa. A continuación de dichos films fue pro
yectado en «primel'isima» española un bello documental en 
16 mm. Y color producido por la Junta Provincial de Turismo 
para la televisión francesa -comentado, por tanto, en 
francés- y titulado LE CHEMIN DE SAINT JACQUES (El 
camino de Santiago). En él se recorre la ruta española del 
Apóstol desde el Pirineo navarro hasta Santiago de Com
posti!la. 

Documentales de Ramón Biadiu. - El 22 de noviembre la 
sesión fue destinada a presentar varios documentales en 
16 mm. del excineista amateur y destacado profesional del 
cine español, Ramón Biadiu. EL PADRE VITORIA, TAHULL, 
VITORIA EN FIESTAS, HERALDOS DE LA ALEGRIA y 
HOMBRES DEL 88, son los títulos que llenaron la sesión 
Y que corresponden a cintas de positivo interés documental. 

Rueda. de comentarios con comentarios. - El 29 noviembre 
se proyectaron LA PROMETENCA, de Juan so:ernou; REI
XES, de José M.• Font Vilaseca; PLAZA DE CATALU:RA y 
PALMERAS DE BARCELONA, de Manuel Isart. En el colo
quio, conducido como de costumbre por J osé Torrel:a. los 
dos cincístas manresanos, Solernou y Font Vilaseca, e;;~ -' 
uno por separado, explicaron con amplios detalles las curio
sas caraclerísllcas del concurso «del r ollo», al que corres
ponden sus respectivos films, si bien fueron presen tados pos
teriormente al Concurso Nacional. El coloquio con Manuel 
Isart tuvo mucha miga, como era de esperar conociendo el 
espíritu independiente de este documentalista y la intención 
de discusión periodística que late siempre en sus films. 

VI Certamen de F ilms de Excursiones y R~porl.aj es. - Las 
sesiones del mes de diciembre estuvieron dedicadas a este 
cada año más prestigioso certamen. Los veinte films parti
cipantes se distribuyeron en cuatro programas. los días 6 
(tarde), 11 (noche), 13 (tarde) y 15 (noche). El fallo pudo 
ser insertado al final del número anterior de OTRO CINE 
Y en el presente número se publica un comentario de los 
films. 

Sesiones diversas de enero. - Durante el mes de enero se 
han celebrado tres sesiones diversas, sin ligazón alguna entre 
ellas. La primera fue dedicada a la revisión de films de 
Francisco Comas, cuya cámara hace varios años que está 
inactiva. Se proyectaron TESOROS DEL MAR, AMOR DE 
FILL y EL TRONO DEL DIABLO, de los Concursos Nacio
nales de 1946. 1948 y 1946, respectivamente. La ú!tima par
ticipó también en los Concursos Internacionales de la UNICA 
Y de Cannes de 1950. 

La segunda de las sesiones de eüi!ro estaba ofrec'da a la 
ent:dad «Am igos de los Jardines», y comprendió la proyec
ción de EL MON MERA VELLOS DE LES FLORS DE 
MUNTANYA 1 DELS INSECTES, de Alberto Mosella, y de 
FUENTES DE BARCELONA, de Enrique Fité (Premio «Ciu
dad de Barcelona>> 1957) . 
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Lo tercera y última formaba parte de la conmemoración 
de San J uan Bosco, a la que dedicamos apartado especial. 

San Juan Bo~co . -Conmemorando la festividad de San 
Juan Bosco, patrón mundial de la Cinematografía, se celebró 
como todos los ai'\os una misa en el Templo del Sagrndo 
Corazón de Jesús, de la montaña del Tibidabo, en sufragio 
de los cineistas amateurs fallecidos. el domingo, día 28 de 
enero. A la salida del templo, la mayor parte de los cinelstas 
que asistieron a la santa misa, con sus familiares, se reunie
ron en el hotel «La Masía» donde almorzaron en cineistica 
camaraderla. El miércoles, dia 28, la sesión tuvo carácter 
extraordinario y se proyectó en ella el film de Albert Lamo
risse BIM, primero de los cuatro con que tan personalmente 
se ha hecho .famoso este realizador francés y que tan cer
canos se hallan en espíritu al cine amateur. La proyección 
fue precedida de un comentario a cargo de Miguel Porler. 

Sesiones de febrero. - Las sesiones del mes de febrero 
están destinadas, en principio, a la proyección de los films 
participantes en la V Competición de Estímulo, de las cuales 
daremos cuenta, Dios mediante, en el próximo número. 

El cineísto, su mascota y su característico 
por Salvador Mestres 

El cin eista : Alfredo Velasco 

Su ma scota: El canario Plippity. 

Su ca racterística : Un señor que v1a¡a, sabt> lo que ve 
y, además, sabe mostrarlo a sus amigos como es 
debido 

UN SERVICIO DEL CINE AiHATEUR AL CL."JE EDUCATIVO 

Ha sido introducida desde hace dos años en el Festival 
Internacional de Cine Amateur de Cannes una novedad muy 
simpática a la par que provechosa. Aparte del J urado ínter
nacional que elabora el Palmarés. hay otro Jurado especial, 
que actúa independientemente, y cuya misión consiste en 
seleccionar, de entre los fllms que se exhiben en el Festival, 
los dos mejores de carácter educativo. 

A dichos dos films se les concede, una Copa del Ministro 
de Educación Nacional y una del Alto Comisariado de la 
Juventud y los Deportes y, de acuerdo con los autores, se 
obtienen de ellos varias copias que son puestas a disposición 
de escuelas, colegios y centro de enseñanza o de educación 
en general. 



Los autores no obtienen ningún lucro de esta utilización 
de sus fllms pues, de obtenerlo, perderían su condición de 
Amateurs. Pero sienten el gozo de hacer una obra útil. Las 
cinematecas de la enseñanza están faltadas de films intere
santes para la juventud incluso en países en que, como 
Franela, se presta atención a este capítulo de la enseñanza, 
mientras que numerosos cineístas amateurs realizan exce
!enles fllms de v iajes, documentales, reportajes o de explo
ración, que tienen una difusión muy limitada, aun cuando 
part'cipen en concursos naciona!es o internacionales. La fór
mu:a adoptada por el Festival Internacional del Film Ama
teur, de Canncs, proporciona al clne amateur una utilizac:ón 
nueva y una ;·azón sup:ementaria de prestar servicio, sin res
tarle su peculiar característica. 

AGRUPACION DE GERONA 

La Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Gerona 
inauguró en d[ciembre un nuevo local social, con cuyo mo
tivo, además de la bendición y un vino de honor que tuvieron 
lugar el domingo, día 10, se celebraron varias sesiones de 
cine y de d!aposilivas. Entre las primeras figu ró un pro
grama de cine amateur gerundense a cargo de Joaquín Bo
nct, Joaquín Pulgverl, Francisco So:á y Antonio Varés. Otra 
estuvo dedicada al cineísta mataronense Juan Pruna, con un 
programa d e pellculas del mismo. 

uEL CORAZON DELATOR11 EN EL CO)l"SEJO SUPERIOR 
DE I NVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

A med:ados de noviembre el doctor don Carlos Vallés 
Gracia d:o a conocer su película EL CORAZON DELATOR 
-primer premio de fllms de argumento en Cannes - en la 
cap!tal de España. La proyección se celebró en el salón de 
actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
bajo la presidenc!a del director general de C inematografía 
y Teatro don J esús Suevos. Asistieron, entre otras persona
Lidades, el realizador Luis G. Berlanga, el productor don 
Alfredo Matas y el alcalde de San Feliu de Guíxols don Juan 
Puig. Este último ostentará la presidencia de un Certamen 
Internacional de Cine Amateur que, organizado por el doc
tor Vallés, se celebrará próximamente en nuestra patria. 

La sesión se abrió con la intervención de don Vicente 
A. Pineda, director del Cine-Club Madrid, quien se mostró 
entusiasta de los que practican el cine de aficionados. cine 
al que personalmente no le gusta aplicar el galicismo, sino 
que prefiere llamar cine-vocacional, que es el que lo da todo 
sin esperar nada. Dentro d e este orden englobó a Vallés 
Gracia. 

A continuación hizo uso de la palabra el señor Suevos, 
quien manifestó su complacencia por asistir al acto, ya que 
se siente atraído por estos cineístas que laboran con tal 
generosiliad. 

Luego fueron proyectadas las cintas del doctor Vallés, 
ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA DE BARCELONA y 
EL CORAZON DELATOR. 

Pocos dias después de la proyección en Madrid, el doctpr 
Vallés presentó su película en el Iltre. Colegio de Odontó
logos de Barcelona, en una sesión que constituyó un home
naje de simpatía y afecto de los colegas, y en la que cola
boraron con aportación de películas los cineístas don Juan 
Olivé y don Juan Torrens. 

No obstante, el estreno público de cE! corazón delator» 
se efectuó en dos sesiones, los días 25 y 29 de noviembre, 
en la sala de actos del Iltre. Co:eglo de Abogados de Barce
lona, siendo destinados los donativos que se recogieron a los 
fines benéficos de la Cruz Roja ESpañola. de cuyo Cuerpo 
Facultat ivo es Capitán el doctor Vallés. Además de la cinta 
estrenada y de «Asistencia Social y Sanitaria de Barce~ona», 
del mismo cineísta, fueron proyectadas en esas sesiones las 
películas amateurs «Puerto de Cannes» y «Perfil del Parque 
Zoológico de Barcelonall, de don Juan Olivé, y cEl paraguas», 
de don Juan Pruna. 

MOSAICO DE ACTOS DIVERSOS 

El cine amateur ha prestado su servicio en un interesante 
ciclo de sesiones organizadas por J. F. de Lasa en «Can 
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SellaréSll, agrupación cultural-recreativa de Gavá-Viladecans. 
Como primera sesión del tríptico «Todos podemos hacer cine 
-Para comprender el cine- El cine t iene una historian, 
fueron proyectados los films amateurs CAB ALLOS EN LA 
CIUDAD, de Olivé; ARTESANIA DEL ABANICO. de la 
señora Olivé; LA GOTA DE AGUA y EL AUTOMATA, de 
Pruna, con comentario a cargo del propio L asa. 

Otro acto de servicio del cine amateur, y por cierto en 
a!go tan distante como el ofrecimiento a la III Federación 
Regional de Caza (Cataluña) de su bandera patronímica: 
proyección, el 2 de noviembre, en Forum Xavier, de PERFIL 
DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BARCELO .'lA. d_ Juan 
O!:vé, y de CACERIAS EN KENY A y CACERIA DEL ELE
FANTE EN OUBAl.'lGUI, de Juan Botey, con comentarios 
no prec!samente de los films sino de la vigente legislaclón de 
caza, por don Joaquín España, Presidente de la Federación 
Nacional de Caza. 

Tenemos noticia de dos sesiones a base de programa 
italo-español, ambas gracias a la cinemateca particular de 
F rancisco Font. Una organizada por el c :ub Bancobao y 
celebrada en el For um Xavier y otra en el Instituto Sallarés 
y P!a, de Sabadell. En el programa del Cl ub Bancobao 
co' aboraron también Pruna, Olivé y Sagués y fue agrupado 
bajo el pabellón de la Sección de Cinema Amateur del Cen
tro Excurs:onista de Cataluña. El de Sabadell estuvo .for
mado íntegramente por las películas italianas de Paco Font 
y por sus propias peliculas, precedidas de un parlamento a 
cargo del profesor Angel Santaularia sobre «El puente d e 
p:ata». 

En Tarragona, el Cineclub Cultural dedicó una de sus 
ses'ones al cinelsta amateu r E. Sánchez-Cid, de Montblanch, 
quién proyectó los films VIA 4, TREN DESTINO MONT
BLANCH y EL SOMNI DE MARI ELVI. El acto tuvo lugar 
el 16 de noviembre en la Caja de Ahorros Provincial de la 
D!putación. 

Con motivo de iniciar sus actividades la sección de c :nema 
de !a popular entidad valenciana «Lo Rat Penab, se celebró 
en la misma una sesión de cine amateur a cargo del cineísta 
barcelonés Juan OUvé. El espacioso e histórico salón de las 
Reinas de «Lo Rat Penab resultó insuficiente para dar 
cabida a la gran cantidad de público congregado para la 
velada. Esta se inició con una charla a cargo del propio 
c!neísta y a continuación se proyectaron los fl 'ms LA UNICA 
E N BAD-EMS, SOMNUM y PERFIL DEL PARQUE ZOO
LOGICO. El si!gundo de ellos es nuevo en la filmograña de 
Olivé y pertenece al género de fantasía abstracta, también 
completamente nuevo para ese laureado documentalista. 

HOMENAJE A P EDRO FONT EN OVIEDO 

Los d!as 16 y 17 de diciembre se celebraron en Oviedo sen
das sesiones de homenaje a Pedro Font Marcet, ganador del 
Premio Extraordinario en el concurso de las I Jornadas Naclo· 
nales de cine amateur celebradas el a.!ílo anterior en aquella 
capital. 

El fakir, clnefsta amateur, hace un •travelling•. 
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Se proyectaron las películas del homenajeado EL DOMIN
GO DEL S~OR PEDRO, LLEGO Y PARTO y BAJO EL 
PUENTE y el homenaje tue completado con una clásica «tin· 
torrada» y una monumental «fabada» de honor, siendo en
tregado en ésta a Pedro Font un obsequio de los cineístas 
ovetenses consistente en el <rHórreo de platru> sobre pedestal 
de madera, con Placa de plata alusiva. 

:Fueron un par de días vividos en intenso clima de cine 
amateur, favorecido por la presencia de tan importante pun
tal como es Font, al que acompañaba su distinguida esposa. 

SAN J UAN B OSCO EN 1\IANRESA 

Las entidades de cine manresanas «Cine Club Manresa», 
«Sección de cinema amateur del Ateneo Cultural Manresa
no» y «Film 'Club del Centro Excursionista de la comarca 
de Bages», celebraron conjuntamente la fiesta de San Juan 
Bosco con la organización de diversos actos, entre los que 
no faltaron proyecciones de cine amateur a cargo de los 
cineistas locales. El domingo d.ía 4 de febrero se celepró una 
solemne misa con platica, en la Capilla del «Rapte» de San 
I gnacio, oficiada por el Rdo. P . Federico Serra, S. J ., Supe
rior de la Santa Cueva. 

SAN J UAN BOSCO EN LA CAJA DE PENSIONES 

En Barcelona, la Sección de fotografía y cinema de la 
Asociación del Personal de la Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros celebró este año una sesión de cine ama
teur conmemorativa de la festividad de San Juan Bosco y 
a cargo de don Salvador Baldé, cineísta perteneciente a di· 
cha entidad. Fueron proyectadas sus peliculas PESCA PLU
VIAL, LA MUl'iiECA y dos reportajes de importantes actos 
de la CaJa de Pensiones relativos a su labor inmobiliaria. 

EL CINE AMATEUR DEBE SER ... 

Si llamamos cine amateur al que hacen muchos padres 
de familia para hacer pervivir recuerdos domésticos o al 
que se hace con un espíritu de artesano miniaturista o 
al que persigue imitar al cine prof~sional en sus temas 
o en sus maneras, no merece la pena que se repare en 
su existencia. Por ahí no se va a ningún sitio, y lo que 
se eonsif;(a por eS1l camino nunca tendrá trascendencia ni 
interesará a nadie ni cumplirá ningún fin. 

El cinc amateur debe ser el medio de expresión de 
una gente enterada, honrada, veraz, con ing-enio y talen
to, con sensibilidad e inquietud, que se disponga a afron
tar todos los temas que el cine comercial da de lado. Sus 
estudios serán la ciudad y el campo, los mercados y el 
arrabal, las factorías y el ferrocarril. Sus personajes, los 
hombres y mujeres que viven junto a nosotros. Sus guio
nes, inspirados en el deseo de llamar verdad a lo Que es 
verdadero y mentira a lo que es falaz. Y los sencillos 
medios con que cuenta obligarán a un lenguaje también 
sencillo, que es el que conviene a los temas importantes. 

MAi'WEL MORENO 
(Del " Notlclorio·• del Clncclub "Sorocosla". 

FESTIVAL CINE1UATOGRAFIC O DE ESQUI 

El Club de Esqui del Centro Excursionista de Cataluña 
celebró el dia 16 de enero en la Residencia Javeriana una 
sesión pública de cine de esqui, la cual tuvo un gran éxito de 
concurrencia. Fueron proyectadas las películas: 90 HEURES 
DANS LA VIDE (Gran Premio del Festival de Trento), de 
escalada; SOLEIL ElT NiEIGE A LA MONG!IE, en colores, y 
SIKI TOTAL, realizada con la colaboración del equipo na· 
cional francés. 
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Lo que se cuece para 
el Concurso Nacional 

J uan Pruna, de Mataró -un pez gordo-, responde así a 
nuestra pregunta: 

- Pienso preparar la realización de una película sencilla, 
corriente, y sin grandes preocupaciones técnicas, estéticas o 
metafísicas. Esto i!S; un film completamente vulgar. Con ello 
intento de una manera poco egoísta, y con noble competi
ción deportiva, renunciar a las medallas de cobre y aspirar 
a premios de mayor enjundia y categoría. 

El lector avisado percibirá la ironía que encierra esta 
respuesta y, por tanto, sabrá que con ella nos quedamos a 
oscuras respecto a la participación de Pruna en el próximo 
Concurso Nacional. Para quitar un posible mal sabor de boca, 
Prun:~ termina: 

-De todas formas, y a pesar de todo, deseo de todo co
razón para el Cine Amateur Nacional toda clase de prospe
ridades en este incierto 1962. 

J. L. Pomarón nos escribe desde Zaragoza: 
ccEstoy pr·eparando tres films con la ilusión y el deseo de 

presentarlos como estreno en el próximo Concurso Nacional, 
los tres en 8 mm. Uno lo titulo PRIMER BESO (color). Otro, 
sin titulo aún, está basado en un argumento cómico y lo 
realizo conjuntamente con Emilio Alfaro. Y por último un 
documental sobre grabados originales, en proyecto.» 

Sigue informándonos Pomarón sobre las probables apor
taciones de paisanos suyos. Miguel Ferrer, un documental 
en color, 8 mm., sobre las pinturas de Goya, de San Antonio 
de la Florida. Antonio Artero, dos películas en blanco-negro, 
16 mm., que se titularán LA PUERTA y EL ADOLESCENTE 
EN EL TRABAJO. Luis Pellejero, un documental en color, 
8 mm., sin título aún. Fernando 1\fanriqoe, cuatro cintas en 
color, 8 mm.: EL TORO, EL CffiCO, MONASTERIO DE 
PIEDRA y ROSAS; esta última premiada en Reus con el 
premio único «Rosa de R-eus». 

La participación zaragozana promete, pues, ser nutrida. 

Y no se queda atrás la murciana. «Este año - nos escribe 
Ant~nio Medlna. Bardón-. los cineístas murcianos se en
cuentran con la grata sorpresa de la aparición de gente 
nueva con gran entusiasmo y estupendas condiciones de rea
lizar filrns amateurs, y alguno de ellos con aspiraciones de 
mandar al Nacional después de pasar por el d-e Murcia.» 

Antonio Salas prepara dos películas de influencia musical 
con los titulos LA JOVEN DE LOS CABELLOS DE LINO 
y LA CATEDRAL SUMERGIDA, pertenecientes a Debussy, 
en 8 mm., color y blanco-negro. Antonio Puerto, una fantasía 
en color y 8 mm. que titula LA CREACION y un argum-ento 
de humor que se llama ¡OH, EL AMOR! Angel García, en 
los ratos que la cigüeña le deja libres al ginecólogo, rueda 
un film de argumento cuyo título será SUCEDIO ASI. P edro 
Sanz ti-ene ya terminado un documental, VOLVER. Y, final
mente, el propio 1\ledina Bardón cuenta con una fantasía 
argumental titulada PSIQUIS, que trata del impacto que 
produce una par-eja de enamorados en una adolescente y 
piensa mandar también al Nacional DESPUES DEL CID, 
que pr-esentó en el Certamen de Excursiones y Reportajes; 
co~a que es contraria a su manera de proceder, pero que 
excepcionalmente hará por cuando le faltaba a dicho film 
un comentario y una buena sono:-ización. Además tiene en 
rodaje ATELIER, argumento en blanco-negro que se des
arrolla ~n un antiguo estudio de fotógrafo. Y si le queda 
tiempo, aún otro titulo, BALLET DEL COLOR, film abs
tracto. 

1\tanuel Pérez-Sala, el solitario de Cáceres, ya no es tan 
solitario. Parece ser que en el próximo Nadonal participará 
J osé M.• Muñoz Pérez, con dos o tres temas cortos. En 
cuanto a Pércz Sa.la no es muy segura su participación. 
Aunque en septiembre comenzó un pequeño film argumental 
no le fue posible terminarlo antes del invierno y tiene que 
aguardar a que los árboles vuelvan a vestír de hojas verdes. 

Nos promete que hará lo posible por participar en ese pró
ximo Concurso, por tratarse justamente del XXV, pero lo 
ve un poco negro ya que se trata de un film en color. 

José 1\testres, de Barcelona, que el año último no parti
cipó, va a presentar un documental titulado DALI PORT 
LLIGAT, sobre el pintor de Cadaqués. 

-He rodado este documental -nos dice Mestres - el 
primero con que me atrevo a 24 imágenes (hay que pro
barlo todo), parte en color y parte en blanco-negro. Es una 
nueva experiencia de la que ya veremos cómo salgo. Lo im
portante para mi es la búsqueda, mucho más que el premio. 
Así que, con que guste a unos cuantos, y a mí desde luego, 
ya tengo bastante. Creo que el miedo a perder una medalla 
malogra ideas que podrían ser muy buenas y, con franqueza, 
no quisiera cambiar ni una idea mediana por una medalla 
más o menos. En eso deberíais insistir en OTRO CINE, 
aunque ya sé que está muy dicho. 

Juan Olivé, de Barcelona, tiene realizada una fantasía abs
tracta que titula SUMNUM y que es su primera obra no dO· 
cumental. Y está terminando un documental evocativo del 
paso de San Juan Bosco por Barcelona, el cual culmina con 
el interesante reportaje de la colocación de la gigantesca 
estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la cúpula de la 
Basílica Expiatoria del Tibidabo, erigida junto a la pequeña 
capilla que levantó el Santo en la cima de la montaña. En 
cuanto a la señora de Olivé, es su deseo realizar un :film 
argumental, también por vez primera después de su serie de 
documentales sobre artesanía, pero ignora si le será posible 
presentarlo en el Concurso Nacional de este año. 

Juan Capdevlla probará suerte en cada uno de los tres 
g~neros: argumento, fantasía y doc:.unental. Salvador Baldé, 
único cineista que ha presentado película anualmente desde 
la etapa posterior a los años de guerra y postguerra, se en
cuentra este año, nada menos que ante las Bodas de Plata 
del Concurso, sin la seguridad de poder terminar a tiempo 
una nueva pelfcula, auno.ue está emp-eñado en que su nom· 
bre figure como concursante. Alberto Mosella va a presentar 
un nuevo documental de flores de alta montaña, para cuyo 
rodaje se hizo construir un aparato expreso de travelling 
circular. 

1Es posible que veamos también en el Nacional algunas 
de las pelfculas del concurso social de la Agrupación Foto· 
gráfica de Catalu.f'\18-, especialmente LA JAULA .AlBIERTA, 
de J esús Martíner~: (la más puntuada de aquel concurso> y 
EL SUENO DE UN DIA DE VERANO, de Enrique Sabaté. 

Los hennanos Vila Codina, que no llegaron a tiempo para 
el concurso de la Agrupación, están trabajando con ahinco 
para el Nacional. Domingo Vila nos dice que prepara un film 
de argumento humano y original, en color y 8 mm., ya sin 
Intervención del niño. Santiago Vila va a empezar el rodaje 
de un film de argumento dentro de la linea de su <<Paréntesis» 
y también en negro. 

De Tarrasa recibimos una amplia información de Gabriel 
Querol, qu~ extractamos a continuación: <(Cuando en 1961 
terminábamos este comentario anual poco podíamos sosp-e· 
char que en el plazo de un afio se produjera un cambio tan 
rotundo dentro del panorama general del cine amateur ega
rense. Ha desaparecido éste como estructura sólida, unlda 
en un solo grupo. Y en su lugar nacen una serie de activida
des individuales esparcidas bajo los trazos de una común 
afición, p-ero sin la seguridad que da una suma de volunta· 
des inclinadas hacia el mismo fin. 

De los veteranos sólo Pedro Font Marcet cont'núa estan
do en fonna. Su producción, ante 1962 y su concurso nacio· 
na!, puede constar de dos películas recientes como LA PIS
TOLA y CtH10rriS, la primera en blanco y negro y filmada 
con el acento peculiar de las mejores cosas de Pedro F ont 
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y la segunda, una producción en color en tono menor ro.
dada como uno de Jos típicos. divertimientos hwnoristicos 
ya normalmente escalonados en el conjunto de su obra. 
Y ha terminado .finalmente un extenso docwnental en color 
sobre las actividades de la Caja de Ahorros de Tarrasa... 
A su lado Francisco Font y Carlos Puig hao mantenido una 
actitud bastante alejada de la actividad cineistica propia
mente dicha. F'nsncisco Font ha veoido realizando activida
des de proyección, ya que no de rodaje. Es la primera vez 
en mucho tiempo que Francisco Font deja pasar un año 
sin rodar absolutamente nada, aunque ahora a última hora 
~epamos que va a ioiciar, al .fin, el rodaje de un asunto 
cómico. Finalmente, Carlos Puig continúa sin terminar su 
pellcula titulada «El maestro», que habla empezado con an
terioridad al Concurso Nacional de 1961 y cuyo rodaje tro
pieza con los mismos inconvenientes derivados de la falta de 
continuidad de que hacen gala los elementos de la Sección 
de Cine Amateur de la SCJT al realizar su ambicioso :film 
titulado <(L'home 1 l'esteh>, de cuyo rodaje ya dimos cuenta 
hace más de un año. 

Pero es en las actividades de los elementos jóvenes y de 
recién llegados al cine amateur donde podemos comprobar 
un afán renovador de nuestro panorama amateur. Ahí está 
t arl os Barba con tres pellculas documentales en color que 
pueden dar mucho juego en cualquier certamen cinelstico. 
Una pelicula sobre OANNES, otra sobre PARIS y una ter
cera sobre NUEVA YORK. Se trata de tres :films en los que 
campean buenas dosis de humorismo y aguda observación 
a~1 m edio amb.ente y sus gentes. Ah1 está Jo5é Vallhonrat, 
un fotóg:afo nato t:ue ha empezado su3 p;lmeros escarceo~ 
cinematográficos sobre un tema montañero que titula SE'M 
MENJA EL FASTIC. Y ahí tenemos a un grupo entusiasta 
de jóvenes elementos que, tomando el centro de la ciudad 
por asalto, están filmando la pelicula MAITE, obra amateur 
de interesantes perspectivas temáticas por cuya claridad ex
positiva habrán de luchar tanto su director Francisco G. Co
rona, como sus cáma:as Antonio Boada y Antonio Roger 
y sus intérpretes Maite Metalonga y J oa<!'l;n Blanco, todos 
ellos, a excepción del último, debutantes en el arte de crear 
imágenes en movimiento. 

De Sabadell se espera, como todos los años, la participa
ción de Arcadio Gili, quien como mínimo inscribirá su film 
ya terminado SINFONIA EN GRIS. Parece ser se trata de un 
resumen o colofón de todas sus filigranas cinematográficas 
sobre el agua. Tienen también propósitos muy firmes de con
cursar los hijos del veterano e inactivo cineísta Juan L1obet, 
Emilio y José Llobet, con una película de «suspense» reali
zada en común, aunque al manifestarnos ese propósito tienen 
que empezar aún por escribir el guión. 

Premio 
Ciudad de Barcelona 1961 

El premio de cine «Ciudad de Barcelona» correspondiente 
a 1961 y otorgado como es de tradición el día 26 de enero 
último, aniversario de la Liberación de Barcelona, junto con 
los demás Premios que llevan el mismo nombre y que se 
destinan a diversas actividades culturales o artísticas, ha 
sido adjudicado en su sección de cine aficionados al único 
film participante en esta categoria. Se trata de AQUI, BOM
BEROS y está realizado por Jesús Angula, estimado redac
tor de «Ultima hora técnica» en esta revista, en colabora· 
ción con Antonio Antich. Aunque AQUI, BOMBEROS no te· 
nia competidores, la absoluta unanimidad del Jurado en la 
otorgaclón del premio revela sus merecimientos respecto al 
mismo. Esperamos tener ocasión en nuestro próximo núme· 
ro de comentar este importante docwnental sobre el CUerpo 
de Bomberos de Barcelona. 

• .A.UIS cunu u.L"DVD 

a los oonoursoa 
a los concursos 
a los oonoursos 
o 1no """'A,,.,....,..o 

25.0 

CONCURSO NACIONAL 
DE 

CINEMA AMATEUR 

PLAZO INSCRIPCI O N : 1 .0 ABRIL 

INVITAOJON A LOS EX CONCURSANTES 

1 

Con motivo de las Bodas de Plata del Concurso Nncional 
la .entidad organizadora invita a los antiguos cine!stns que 
actualmente no filmen o que, aun sin haber arrinconado la 
cámara, hayan dejado de participar en el concurso, inscriban 
este nño alguno de sus fllms, ya sea de archivo o realizapo 
expresamente, pudiendo hacerlo, si así lo prefieren, con 
carácter de «fuera de concurso», o sea por el mero espirilo 
de colaboración y adhesión. 

Los interesados en el Concurso Nacional pueden solicitar 
bases a esta Redacción de OTRO CINE o a la Sección de 
Cinema Amateur del C. E. de Cataluña, BARCELONA-2, 
Paradís, 10, pral. El plazo de inscripción termina el 1.o de 
abril y el de entrega de films el 25 de abriL Las sesiones 
de calificación tendrán lugar en la primera quincena de 
mayo y se celebrará el domingo, día 13, una magna excur
s ión colectiva a Montserrat. por la mañana, y a un sitio
sorpresa a la hora del almuerzo. 
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Concurso OTRO CINE de 

FOTOS DE RODAJE 
Homenaje de Ja Revista al 

Concurso Nacional de Cine Amateur 
con motivo de sus 

BODAS DE PLATA 

PI uzo nntrcgu : 25 ubril 

Se adm itirán en este concurso fotos de rodaje relativas 
a fi~ms que hayan participado en cualquiera de las veinti
cinco ediciones del Concurso Nacional, tamaño 9 x 12 como 
mínimo. preferible en negro brillante. 

- Como que el fa llo automático es una loterla, nosotros me· 
ternos las pel!culas en un bombo y la que sale, ,ale .• 
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111 Conc urso d e Leó n 
Fallo 

~s de arguxnento 

Medallas de honor. LA VENTANA, de P. Font Marcet 
<Tarrasa) . SUCEDIO ... , de J. M. Roa Rico (León) . 

Medallas de bronce. EL BOLSO, de Agustín Contel (Bar
celona) . DESTINO DE UN 40, d.e Julián Oñate ~Murcia). 
EL COCHE NUEVO, cie Manuel Isart (Barcelona). INSOM· 
NIO, de Agustín Cantel (Barcelona). 

Menciones. PLEGARIA A LA VIRGEN DE LOS COLLS, 
de L. Llobet•Gracia ('Sabadell). A LAS SEIS, de Vicente 
Massotti (Murcia). LA TERCERA VIDA, de J. M. Fernán
dez Nieto y R. Oliva (Palencia). 

Fllms documentales 

Medallas de plata. LA GOTA DE AGUA de Juan Pru
na (Mataró). FERIAS Y FIESTAS, de J. M. Roa Rico 
(León). 

Medallas de bronce. LA JARAPA, de Pedro Sanz (Mur
cia). LA BIBLIA DEl CRISTAL, de C. Diaz Villamil (Ovie· 
do). 

Menciones. CAMARAS EN MONTBLANCH, de A. Medí
na Bardón (Murcia). LOSETA ARTESANA, de A. Puerto 
<Mut:cia) . NoorURNo HUERTANO, de A. Ga.rcía <Murcia). 

Films de fantasía 

Premio Extraordinario y Medalla de honor. GESSEN, de 
Felipe Sagués (Barcelona) . 

Medalla de plata. PSIQUIS, de A. Medina Bardón (Mur
cia) . 

Mención. ROBAIXUTA. de A. Cantel (Barcelona) . 
Premios de interpretación a Encarnita Juan por SUCE· 

DIO... y al nifio Raúl Cont.el por su triple papel en EL 
BOLSO. 

CONVOCAT O RI A S 

X Concurso de Murcia. - Tema libre. Pueden tomar par
te todos los clneic;tas que lo deseen sin límite de films. Se 
fija el 31 de marzo para la inscripción y entrega de films. 
Inscripción gratuita. Envios a A:MlGOS DE LA FOTOGRA
FIA Y EL CINE AMATEIUR, Glorieta de Ec;paña núm. 1, 
MiURCIA. Premios: «El Gran Premim> y trofeos de oro, pla· 
ta y cobre concedidos por la entidad organ:zadora, además 
de los donados por casas comerciales y particulares. Pue
den solicitarse bases ccntpletas y programa de actos Y ex
cursiones. 

Concur~o de cine fomilior.- Convocado por la revista 
·Primer Plano• para 8 y 16 mm. Temas: Verano, Navidad y Li· 
bre Plazo de presentación: 30 abril. 

Jornodos lnternociono les del film de 8 mm.-Del 10 al 
20 de mayo en Parls. Plazo inscripción: 1.0 de mayo: Dirigirse a 
Mme. Le Hédan, 20-22 Galerie Vivienne, Paris-2. 

~ 1 Festivo 1 del Film Amateur de lo Costo Brovo -Se ce-
lebrará en San Pel!u de Guixols durante la última decena del 
mes de mayo No tendrá carácter de concurso y si sólo de exhi· 
bición de los films de 16 mm. más destacados del cine amateur 
mundial. 

1 Festivo llnternocionol de Andorra.- Tendrá lugar del 
4 al 9 de junio Plazo de inscripción: 20 de mayo. Organización: 
cAgrupació Potogrllfica d 'Andorra•· Andorra la Vella . 

Concurs o " Estrella de Belén'' 1961 
Fallo 

FILl\15 EN 8 1\11\1. 

Categorla A 
Documentales. - EstJ'ella de Plata: U MOTO-CROSS IN· 

TERNACIONAL DE BARCELONA, de J. Angula. Otro 
calificado: LO QUE VIO MI CANON, J. Angula. 

FantasEa. - Estrella de Plata: PAZ, J . Iriarte. 
Argumento.- Ec;trella de Plata: EL SUENO DE UN DIA 

DE VERANO, E. Sabaté. 
Categoría B 

Documentales. - Plata: L'EMiPORDA, T. Mallo!. Cobre: 
MEROAT DEL RAM, J. Tabella. Otros callflcados: 
SEVILLA, J. Iriartc. V~LL D'ORDElSA, J. Albenlch. 
DE FOIX A CANDANOHIO, J. Tobella. ANANT DE 
PElSCA E. Sabaté. VISITA A IPORfi!UiGAL R. Ainslle. 

Fantasta. '- Cobr~ : TRAMPA I SOMNI, J . Camps. Otro 
calificado: AGUA EN PLE'DRA· J . Cervera. 

Catcgoria C (debutantes) 
Documentales. - Plata: MONTSERRAT, A. Rudó. Ot.ros 

calificados: LOURDES, J. Gracia. VIAJE A DTALIA. 
J. SSJbadell. 

FILJ\fS EN 16 1\11\1. 

Categoría A 
Documentale.~.- Oro: ex-aequo a ROSAS Y EL MAR. de 

A. Antlcb ;y RECULLS OANARIS, de C. Torras. 
Fantasla. - Honor: CAPRICHO, J. Mestres. 
Argumento. - Honor: MARIONEITAS, P. Font. Plata: 

LA COLILLA .L Bringué. Otro calüícado: RAFAFA, 
EL GUANTE NElGRO, J. Bringué. 

Categoría B 
Documentales. - Plata: MONASTERIO DE PIEDRA, C. 

Torras. 
Fa11tasia . - Plata: ORAZI, Grup Films. 
Argumento. - Oro: SALA DE ESPERA, Grup Filrns. 

Plata: EL TRICICLO, A.C.E. Cobre: ELLO, A..C.E. 

Categoría C (debutantes) 
Argumento. - Oro: ATRAS QUEDO SU SUERTE, N. 

Satoua. 
J urado: Jesús MarUnez, Antonio von Kirchner, J aime Vi

cens, Gíuseppe Ruggiero, Enrique Ibáñez, José Parramón. 
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CINE DE BARRIO 

Barcelona, 26 diciembre 1961 
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- Estoy conforme en que cenen; pero cuidado al levantar el 
porrón, porque hacen sombras chinescas en la pantalla. 



FILME EN s~s mm. 

con el estupendo 
tomavistas ing lés 

PATHÉ con objetivo l: 2,8 Colotar 
de 23 mm. corregido para color 

P.V.P. 1,925 Ptas. 
con dos chasis y estuche 

Un tomavistas ideal p::tra 9 '5 mm, el for

mato ni demasiado pequeño ni d e masiado 

caro. Abundante existencia de peHcula 

9'5 mm. en negro y color KODAK 

Pida una demostración 

en los establecimientos del ramo 

Representantes exclusivos para España: 

DISCO M, S. A. -Av. José Antonio, 55-MADRID 

l .. .IST A o ... ASTA? 
En las tertulias de aficionados a la cinematografía y en las 

revistas profesionales, observamos que mientras la mayoña usan 
la expresión CINEIST A para referirse al que cultiva esta afi~ 
ción, son bastantes los que le calUkan de CINEASTA. 

En el Diccionario Enciclopédico Salvat no figura la palabra 
CINEISTA, pero si en cambio la de CINEASTA. definida 
como «Término general que comprende a todos los que hacen 
una profesión del arte de la cinematografía.~ De esta definición 
podrla deducirse que los profesionales del cine, serían CINEAS~ 
T AS, mientras quedar! a para los aficionados la denominación 
de CINEISTAS, más ello seria una sutileza inadmisible. 

A los que practican el ciclismo, el tenis, el fútbol, el excur~ 
sionismo, les denominamos ciclistas. tenistas, futbolistas, ex~ 

cursionistas, etc. Un jugador de ajedrez es un ajedrec:sta. En 
el orden de las letras encontramos fabulista, cuentista, novelista, 
periodista ... Los asiduos al Gran Teatro del Liceo, son conocí~ 
dos por licelstas. Es decir que siempre es la terminación 1ST A 
la que añadimos al nombre. 

Probad de hacer terminar todas estas pa:abras en ASTA y 
el sonido os dañará el oido. ¿A qué viene, pues, que a los afi~ 

donados al cine les llameo unos CINEISTAS y otros CINE~ 
ASTAS? 

Vengan opiniones sensatas que nos permitan adoptar la ter~ 

minación que gramaticalmente proceda. 
Y vamos ahora con la palab:eja AMATEUR tan a menudo 

unida a la de cineista. El adjetivo AMATEUR ces un galicismo 
que se aplica al aBclonado, al que tiene un gusto marcado por 
algo o al que ejerce un arte o deporte SID actuar como profe· 
sional ni obtener beneficios materiales~>. La definición no puede 
ser más clara y categórica. 

Ahora bien, AMATEUR ofrece el inconveniente de que por 
su origen francés tiene la terminación EUR, voz sin paridad en 
el Idioma castellano. De ahi que muchas pronuncien la palabra 
deletreando todas sus vocales y digan amatEUr. 

Claro que nos queda el recurso de prescindir del galicismo 
y adoptar la palabra española AFICIONADO. Pero sea por~ 
que ésta tiene cinco silabas y la otra sólo tres, o sea porque el 
término amateur se aplicara originariamente por esnobismo, lo 
cierto es que se ha generalizado tanto en deporte, en artes y en 
otras actividades, que será muy dificil desterrarlo de nuestro 
vocabulario. 

Asi, pues, tal vez lo procedente seria que los autorizados 
vates de la Real Academia de la Lengua nos españolizaran la 
palabra AMATEUR, suprimiéndole oficialmente la U que no 
debemos pronunciar, o nos indicaran otro adjetivo breve, con~ 
ciso y categórico, que fuera capaz de suplir con ventaja el 
afrancesado de AMATEUR. 

Yo doy por terminada la disposición de estos escenarios 
con el grito de: JAtenclónl ¡Cámara) ¡Sonido!... y que empiece 
el rodaje. 

FRANCISCO RIBERA FONT~ALVE (Manresa) 
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Película 

estrecha inversible 

¡a y16 mm 1 

Con este material de filmar, le será posible cap· 

ter 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 ma rgen de latitud de expo

sición y brillo espléndido de los colores. 


