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Cámara Paillard-Bulex 
Modelo 08L 

La más perfeccionada de las cámaras 

de bolsillo. Fotómetro incorporado, 

célula detrás del objetivo de toma de 

vistas. Cadencias de 12 a 64 imáge
nes seg. Obturador variable. Marcha: 

normal,contrnua e imagen por imagen . 

Visor de campo variable para focales 

de 12,5 a 36 mm. Carretes de 7,5 me-
tros de pelrcula "doble ancho" 

PAILLARD-BOLEX 

Proyector Paillard-Bolex 
Modelo 18-5 

El proyector 18-5 es un aparato 
que posee una cualidad única en 
el mundo: su sorprendente mar
cha lenta de 5 im/seg sin cente
lleos, sin riesgo de quemar el fi lm , 
sin modificar el enfoque ni el en
cuadre. Esta cadencia le permite 
"paladear" las escenas agrada· 
bies, analizar Jos movimientos de 
un objeto, obtener marchas len
tas, todo ello con una apreciable 

economra de film. 
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?;!§s ...._ __ _ 
acontecimientos 

juntos 

E L mes de mayo es, todos los años, el del Concurso 
Nacional de Cine Amateur. Pero en este año de 
gracia de 1962 el Concurso ha tenido un relieve 

extraordinario por tratarse de su vigésimoquinta edi
ción. 

En otro editorial habíamos ya glosado la significa
ción de esta efemérides, de modo que ahora cabe regis
trar sólo el hecho consumado Y, más que nada, señalar 
la coincidencia de otros dos hechos de suma importan
cia en La vida del cine amateur español, que parece 
como si una mano providente Los hubiese hecho surgir 
en la oportunidad del Concurso Nacional de 1962, flan
queándolo y realzando su solemnidad. 

Estos otros dos hechos son, de una parte, la conce
sión al Centro Excursionista de Cataluña (Sección de 
Cine Amateur), entidad creadora y mantenettora del 
Concurso Nacional, de la Medalla de oro al Mérito Fo
tográfico, cuya solemne entrega en la II Fiesta de La 
Fotografia, tuvo efecto en Madrid el dia 15 de mayo, 
mientras en Barcelona se celebraban las sesiones de 
calificación del concurso. 

De otra parte, La celebración en San Feltu de Gui
xols del I Festival Internacional del Film Amateur de 
la Costa Brava, con la colaboración y el asesor(lmiento 
de la citada Sección de Cinema A17tateur del' Centro 
Excursionista de Cat'aluña, fundiendo en una misma 
jornada memorable los actos de apertura de dicho Fes
tival con la excu,rsión que todos los años se realiza en 
los últimos dias del Concurso Nacional y en la que 
suelen participar algunos cineistas de provincias des
plazados a Barcelona para las sesiones del Concurso. 

Se da la particularidad, además, de que ambas cosas 
eran inéditas, se producían po_r primera vez. Aunque la 
Fiesta de la Fotografía tuvo este año su segunda edi
ción, ha iniciado en ella la concesión de Medallas. Y en 
cuanto al Festival Internacional no es sólo el primero 
de la Costa Bravá, como su nombre indica, sino que, 
además, y esta es su trascendencia, es el primero que 
se celebra en España. 

Dos acontecimientos, pues, de extraordinario relieve 
en los anales del cine amatep.r español, de cuya opor
tunidad, con relación al XXV Concurso Nacional, no 
puede creerse en una coincidencia casual del todo, sino 
que, por lo menos en parte, implican un reconocimiento 
de lo que estas Bodas de Plata significan en la hoja dP. 
servicios de la Sección de Cinema Amateur del Centro 
Excursionista de Cataluña. 



Ha sido otorgada al Centro Excursionista 

de Cataluña (Sección de Cinema Amateur) la 

Medalla de Oro al Mérito Fotográfico 
en el pnmer ano de su concesión 

P OR segunda V'ez se celebró este año en Madrid la 
Fiesta de la Fotografía, organizada por el Grupo 

Nacional de la Producción FotográJfica en la circuns
tancia de su VII Asa.mble~. 

Al celebrarse esta Fiesta por vez primera el pasado 
año, el Grupo otorgó a S. E. el Generalísimo el titulo 
de «Aficionado de Honor», justificado y merecido por 
cuanto ·el Caudillo de España es un entusiasta culti
vador y admirador del arte fotográfico. 

A partir del presente año, se inicia la concesión de 
unas preciadas Medallas al Mérito Fotográfico, creadas 
para fomentar la afición a la fotografía y al cine en su 
aspecto amateur. 

Por la afición fotográfica fue impuesta al Excmo. 
señor don José Ortiz Echagüe, «el más gr~nde fotógrafo 
de nuestro tiempo» según la crítica, galardonado en un 
sin fin de salones nacionales y ·extranjeros y autor de 
cuatro libros sobre el tema. 

Por la afición cinematográfica, la Medalla de Oro 
fue asignada al Centro Excursionista de Cataluña ( Sec
ción de Cinema Amateur), premiando asi su fecunda 
labor de magisterio, de dirección y de difusión del cine 
amateur español. dentro y fuera de las fronteras pa
trias; labor de la que es baza importante la publica
ción de OTRO CINE. 

Para recoger tan alta distinción se desplazó a Ma
drid el. presidente de la Sección, don Felipe Sagués, 
acompañado de los cineístas don Juan Pruna y don 
Juan Olivé, y dentro de los actós previstos para 1a 
11 Fiesta de la Fotografía, se celebraron dos sesiones 
de cine amateur en ·el suntuoso teatro del Instituto Nar 
cional de Previsión, siendo proyectados los films <<Re
portar mecánico» y <<Montserrat», de Delmiro de Caralt; 
<<Perfil del Parque Zoológico de Barcelona», de Juan 
Olivé; <<El autómata», «El paraguas» y <<La gota de 
.agua», de Juan Pruna; «Consumatum est», <<Hibrys» 
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y «Gessen», de Felipe Sagués. También se proyectó una 
sel-acción de las películas premiadas en el concurso 
<<Cine Familiar», organizado por la revista <<Primer Pla
no» con la colaboración del Grupo Nacional de la Pro
ducción Fotográfica. 

Otro de los actos destacados de la «Fiesta» fue la 
apertura de una Exposición fotográfica titulad~ <<Se
senta Años de Fotografía», con obras del galardonado 
don José Ortiz Echagüe, en el Museo Nacional de Arte 
Moderno. · 

En una cena homenaje en el Castellana Hilton, el 
ministro Secretario general del Movimiento, Excmo. 
señor don José Solis, impuso las dos Medallas de 
Oro, cuyos receptores pronunciaron sendos parlamen
tos de gracias. 

Los asambleístas y galardonados fueron recibidos en 
audienci~ por S. E. el Jef<e del Estado, quien felicitó a 
los segundos y conversó amigablemente con todos, inte
resándose por ·esta sugestiva faceta de la vida nac:onal. 

Con motivo del alto honor con que han sido recono· 
cidos los mérítos de la Sección de Cinema Amateur del 
Centro Excursionista de Cataluña, se han recibido en 
esta Entidad un gran número de feUcitaciones, las 
cuales se agradecen por medio de estas lineas. Y muy 
especialmente debe hacerse constar la at•ención dispen
sad~ a este hecho por publicaciones especializadas y 
amigas como son <<Arte Fotográfico» y el Boletín de la 
Agrupación Fotográfica de Cataluña. La difundida re
vista <<Art·e Fotográfico» publicó en su número de mayo 
una extensa, documentada y cariñosa «biogra.fia» de la 
Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista 
de Cataluña, debida a la pluma de nuestro estimado 
redactor don Jesús Angulo, que es también colaborador 
de aquella publicación. 

' .. 



En lo loto superior, don Pelipo Sagués, Presidente de la 
Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista oe Ca
taluña, recibe lo lellcltoclón de S. E el Jefe del estado. 

En lo loto Interior, un momento de la audiencia conce
dido por S. B. e l Gcncrolíslrno, <Aficionado de Honon, a los 
galardonados y representantes del Grupo Nacional de lo Pro
ducción Potogrl&Oco. 

Página lrontolo 

1 - De Izquierdo a derecho, D. Enrique Lobato. Secreta· 
rio del Grupo; O. H. A, Esperon, de Kodak S. A, D .. vtanuel 
Felto, de Casa ~orrolde1 D. Federico del Campo de Coso lla
trés; D. Luis Balta; D. Esteban Negra, de •Negtor•o D. Miguel 
Torres, de Agfa Poto S. A.; D. Joaquín Frias. D. Manuel Careos 
Blasco, de Coaa Carril , D. P~rnondo de Gortazar, de cMafe>1 

D. Ignacio Barceló, dlrPC10r de • Arte Fotográfico•; D. Vicente 
López, de •VIcen•r D. Luis Oznnlz, de ·Valca•; D llafael Gu
tlérrez. de <Arooao , sentados. O Jaime Roig de •Gevoert>, 
Presidente de Grupo, Excmo. ~ r. O José Ortlz Echagüe. dis
tinguido con lo medalla de oro por la afición fotográfin• y don 
Felipe !iagués en repr~sentoclón del C E de Cataluña. 

11 Grupo de elementos de la Sección de C. A. del 
C. E de Cataluña, con sus esposos, en la cena de homenaje 
en que lue entregada o su presidente la medalla de oro para 
la entldnd. 
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Juan Ripoll 

U 
N A de las más importantes obras de la Historia del Cine, 
LA PASION DE JUANA DE ARCO, de Dreyer, no había 
sido vista en Espana (ni en otros paises, apenas en Fran· 

cla). Treinta y cinco años después de su realizac~ón, ~~avh;ada 
la curiosidad de los cinéfilos españoles por la ratt/icacwn de la 
lista de Bruselas, el Instituto Francés de Barcelona ha hecho 
posible la proyección de esa obra singular mediante copia de 
16 mm., en los cineclubs del país. Nuestro redactor don Juan 
~tpoll que ha tenido a su cargo la presentación del film en 
vana~ de las exhibiciones dadas en la región catalana ha 
escrito para OTRO CINE el presente d{)cumentado v exhaustivo 
estudio, fruto de su tntima e intensa pro¡undización de la obra 
maestra de Dreyer. 

Actualidad de un film a sus treinta y cinco años 

" LA PASION DE JUANA DE ARCO " 

LA FIGURA HISTORICA 

como ya es sabido, Juana de Arco, «la doncella de Or
leans>J, tuvo una breve vida. Nacida en 1412 en Domremy. 
era una simple pastora cuando. a los trece años, se le pre
sentaron en visiones San Miguel, Santa Catalina y Santa 
Margarita. quienes le encomendaron la misión de lioerar a 
Francia del poder de Jos Ingleses y coronar al rey Garlos vn 
en Relms. Este fue uno de los episodios más Vibrantes de la 
llamada Guerra de Jos Oleo Años. que culminó con la coro
nación del aludido rey el 17 de julio de 1429. Pero la gentil 
pastora comertlda en audaz guerrero fue hecha prisionera 
en Oompiegne por los propios franceses disidentes y juzgada 
y ejecutada como hereje en Rouen, el 30 de mayo de 1431. 
Juana no tenía más que diecinueve años. 

Años más tarde, en 1456, su proceso fue revisado y se pro
clamó su inocencia. En 1909, la joven mártir fue beatificada 
y, flnalme.ote, en 1920, fue canonizada por el Papa Rene
dicto XV. 

Se comprende que tan singular figura despertara. la aten
ción de Jos artistas, de modo que hoy son tantas las obras a 
ella dedicadas que es punto menos que imposible recm darlas 
todas. Desde Bernard Shaw a Claudel, desde Honnegger a 
Anoullh, la historia y la gesta de Juana de Arco Ee han ln
terpietado bajo muchos puntos de vista, a los cuales no ha 
podido ser ajeno el cine. 

En efecto. ya en 1900. Georges Meliés dedicó uno de sus 
films a la santa francesa y desde entonces el cine no ha 
dejado de acercarse a tan dramático episodio: Albeit Oa
pellanl (1910), N !no Exilia <19131, Oecil B. de Mille (1917), 
Mario caserlni 0920>, Gustav Uclcky 0935), Víctor Fle
mlng ~ 1948>. J ean Delannoy (1953), Roberto Rosselllni 
(1954>, Otto Premínger (1957), o Robert Bresson (1961), son 
algunos de Jos di. ectores que a lo largo de la historia del 
cine se han acercado con mayor o menor fortuna al tema. 
Sin embargo, puede aftrmarse sin exageración alguna que ha 
sido Dreyer quien ha logrado la máxima resonancia al llevar 
a la pantalla, en 1927, su versión del drama de la santa 
francesa. 

DREYER Y U M UNDO 

Oarl Theodor Dreyer es un caso singular dentro de la 
abigarrada historia del cine. Dreyer es un Independiente, In· 
capaz de hacer una pelfcula que no le plazca, al modo a 
como hoy en día actúan Jacques Tati o Robert Bresson. 
Esto justifica sus largos silencios y el carácter personalisímo 
de sus obras. 

de DREYER 

Interesará conocer algunos datos de su vida, a fin de com· 
prender algo de su mundo y de su ambiente. Parece ser que 
nació en Copenhague, de madre sueca, en 1889; huérfano a 
corta edad, fue adoptado por una familia formada en la 
más estricta rigide-.G protestante y cria-do sin demasiadas 
atenciones. Estudió música, y en su juventud tocaba en los 
«DlUSic·halls»; luego fue contable Y' telegrafista y, a los 
veinte años, ejercía de periodista en el periódico EXTRA
BLADET FUe crítico teatral y deportivo, y aun hoy gusta 
de escribir en los periódicos sobre los más variados temas. 
Casado en 1911, un año después entró a trabajar en la «Nor
disk Film» para redactar letreros de films, y luego para es· 
cribir guiones y montar películas. 

Esto le facultó para conocer el cine y debutar como di
rector en 1919 con un film titulado EL PR~IDENTE. Si 
bien éste no era más que un !nielo, en su obra siguiente 
Dreyer dio muestras de querer hacer algo importante Y 
realizó PAGINAS DEL DI.ARIO DE SATANAS, bajo la ln
fiuencia directa de la famosa INTOLERANOJ.A de Gr!ffith. 
Pero de toda esta época el Dreyer de hoy no quiere acor
darse y sólo salva. de su producción anterior a 1925, un film 
titulado MIKAEL 0924) que es el que precedió a su primer 
éxito público: EL AMO DE LA OASA 0925), que reveló al 
mundo que Dreyer era un gran director. El éxito de esta 
peUcula le permitió realizar dos obras maestras: LA PASION 
DE JUANA DE ARCO (1927). su último film mudo. y 
v AMPYR (1930), el primero sonoro. Pero tanto uno como 
otro fueron un auténtico fracaso económico, a la vez que le 
proporcionaron serios disgustos a su autor. Tantos que éste 
decidió no rodar más, ya que su situación de empresario del 
<cDagmar Teatem» le permitió vivir sin necesidad de sacri
ficar su sentido cinematográfico a las exigencias de los pro
ductores. Asi siguen trece años de silencio, hasta Que en 
1943 vuelve al cine para dirigir DIES IR.A<E y, en 1955, 0&
DET, que le valló el León de Oro del Festival de Venecia. 

Por este motivo, la obra de Dreyer es tan breve como 
lnt.!nsa: sólo trece largometrajes y unos cuantos documen
tales. Su intensidad no es sino un trasfondo d~ su mundo 
interior, a menudo abocado a un nebuloso misticismo y a un 
afán de intimidad en el que pueda aflorar su peculiar visión 
de las cosas. 
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A pesar de sus silencios, Dreyer stgue pensando en hacer 
cine y uno de sus proyectos más acariciados es el de rodar 
una pelfcula sobre Cristo en los propios escenarios en que 
se desarrolló su VIda y 1Pasl6n, a la que piensa dar un enfo
que, si no Inédito, curioso: el de hacer recaer la responsabi
lidad de la Muerte de Cristo en los romanos, en vez de en 
los judlos. 



·1 
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ORIGENES DEL FILM 

A rafz del éxito alcanzado por EL >AMO DE LA OASA, 
la productora francesa «Soc!été Qlénérale des F!1ms», le 
propuso a D1·eyer la realización de un film histórico sobre 
una de estas figuras femeninas: <Catalina de Médicis. María 
Anton!eta o Juana de Arco. A Dreyer hacia tiempo que la 
tigw·a de esta última le interesaJba, y aprovechó la ocasión 
que se le brindaba para hacer una pe!Icula sobre ella. 

Por un lado, le interesó a Dreyer el aspecto dramático 
de la historia, pero por otro quíso expresar a través ·de ella 
su esp!ritu cristiano. Aunque educado según la tendencia 
luterana, Dreyer supo acercarse lo bastante al catolicismo 
como para dar una visión del drama de Juana de Arco no 
sólo lo más fiel, sino lo más intima posible. A pesar de todo, 
seguramente a causa de la forma de presentar al Tribunal 
de la Inquisición, el film fue sometido a censura por el Arzo
bispo de Pal1is, que obligó a efectuar alguna supresión. 

Para la realización de la película, la casa productora se 
doblegó a las exigencias de Dreyer y no escatimó gastos. 
El film llegó a costar la cifra -enorme para aquellos tiem
pos - de siete millones de francos. Se construyeron decora
dos y vestuarios adecuados y el director se procuró el con
curso de dos colaboradores de excepción: Rudolph Maté 
como operador, que se había iniciado pocos afias antes con 
V1ARI!EYI'E, de Dupont, y al que se debe la rara perfección 
de la imagen; y !Renée Falconnett!, famosa actriz de teatro, 
o.ue hizo así su primera y única aparición ante las cámaras. 

Maté utilizando una película con una nueva emulsión 
pancro~ática, logró una calidad de fotografla extraordina
ria y una Iluminación de acuerdo con los deseos de Dreyer 
acerca del carácter de la historia; la carrera de Maté, tras 

haber sido operador de varias pelicUlas (VAMPYR, EL Ullr 
TIMO MIJJLONiAIFW:!O, I.JILIOM1 S11ElLLA DA:IlúAS, ENVM.
DO ll!lSIPECLAIL, LADY HiAMllLTON, etc.) acabó oscuramen
te cuando en 1947 quiso pasarse a director tras el espejuelo 
de Hollywood. Por lo que se refiere a madame Falconnettl, 
ésta fue una gran actriz, nacida en Córcega en 1893, que 
se dedicó tanto al cll·ama como al canto ry a la danza; en su 
repertorio figuraban las obras más selectas de autores como 
Lenormand, Jean Jacques Bernard, Musset, Dwnas, Racinc 
o Gh·adoux. De ella dijo R. Kemp que posiblemente fue «la 
actriz mejor dotada de su generación» y Francesco Pasin~ttl 
-enjuiciando su labor en el film de Dreyer- que <cnunca 
una actriz de teatro fue menos teatral». A pesar de tales 
méritos, Renée Falconnettl murió, casi olvidada, en 1946, en 
Buenos Aires. 

Pero, volviendo a LA PASION DE JUANA DE ARCO, la. 
verdad es que, a. pesar de los colaboradores, del presupuesto 
y del genio de Dreyer, constituyó un estruendoso fracaso. Su 
estreno mundial tuvo lugar en Copenhague, el 21 de abrll 
de 1928, pero pronto fue retirada de la circulación. Por lo 
que a Espafla se refiere, fue estrenada en Madrid el U de 
diciembre del mismo afio. 

El negativo y las copias del film fueron depositadas en 
los l!llboratorios <<'Eclah·» de Pal1is hasta que en 1937 un voraz 
Incendio en los mismos hizo suponer la total destrucción del 
film. lA ral.z de esto, sólo quedó en Europa una sola copla 
que guardaba en Milán, Francesco •Pasinetti. El film 'Ya era 
considerado entonces una obra clásica del cine, y la supuesta 
destrucción de las copias hacia aumentar todavía más su 
valor. lPero he aquí que un dia, Josep'h M. Lo Duca, revol
viendo por los restos de los laboratorios «Eclair» dio con el 
negativo del film, que había escapado a los efectos del fuego. 
Era en 1952. Entonces, Lo Duca sacó nuevas coplas y afiadió 
una banda sonora con música de Bach, Albinonl, Vivaldi, 
Scarlattl y otros 'músicos clásicos y puso de nuevo el film en 
circulación. 
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REA.lllZACION Y ESTILO 

Dreyer Q.Ulso que [JA !PASION DE JUANA \DE AROO 
fuera, realmente, un film singular. Por una parte, gracias 
a su concepción del cine, que le hacía duefio de un estilo 
riguroso, sin concesión alguna; por otra, porque creyó que 
la h istoria que relataba y su profundo significado religioso 
exigían unos medios adecuados. 

Potos superiores, 11 Lo emocionante escena de lo 
comunión, Cbsérvese lo presencia de lo cruz 
en Jo ven.tono, 2) Un bello encuadre del 1\lm. 

Poto Inferior. Lo entrado de Juana en su celda. 



Todo el film viene regido por dos ideas principales: el 
rigor dramático y el afán de intemporalidad en la acción. 

El rigot· dramático le llevó a una precisión milímétrica 
en todos los detalles. Las dos terceras partes del amplio 
presupuesto con que contaba se gastaron en la construcción 
de todo un castillo, de planta octogonal, construido en Cla
mm·t, cerca de Parls. El complejo del decorado fue construi
do enteramente, a fin de que la pelicula se pudiera rodar 
en el mismo orden que aparece en el montaje (un sistema 
análogo siguió en nuestros días Visconti para la. realización 
de sus NOCHES BLANCAS>. Esto obedecía a la necesidad 
de que los personajes estuvieran siempre en situación, para 
lo cual no escatimó tampoco ningún detalle adicional: asi, 
Falconncttl fue realmente «martirizada» en la secuencia en 
que es llevada a. la sala de torturas, o realmente pelada al 
rape cuando así lo exige In acción. El afán de la autenticidad 
constituyó la obsesión de Dreyer, quien, aprovechando la. ex
traordinaria calidad de la nueva pel1cula usada por Maté, 
abolió el maquillaje de los actores. En cuanto a la línea 
argumental del film, se apoyó en los propios textos originales 
del proceso y reprodujo literahnente gran parte de los diá
logos. 

Paradójicamente, quiso que la historia fuera también in
temporal, y suprimió toda referencia explicita al contexto 
de la época. Y no sólo en cuan~ al texto dramático, sino 
también en cuanto a la realización, ya que abolió casi por 
entero Jos planos generales y redujo el film a una intensa 
sucesión de primeros planos. Con ello perseguia centrar la 
acción en lo má:; intimo de la historia. Así, del castillo cons
truido entero sólo aparece en la peJ;cuJa una décima parte, 
y Jos vestuarios, si bien inspirados en códices de la época, 
fueron tratados con entera libertad para huir de una visión 
«folklórica» que limitara la universalidad de la historia y la 
condicionara a unas coordenadas t~mporales estrictas. 

La concepción que Dreyer tiene del film histórico es la de 
que sea «UD drama sin tiempo ni lugar», y en LA PASION 
DE JUANA DE AROO sólo perseguía el dar con el «drama 
objetivo de las imágenes». 

Así, llama la atención la extraordinaria desnudez del 
estilo empleado. Si bien Dreyer había visto poco antes EL 
ACORAZADO POTEl.VIKIN, de Eisenstein, y actuó un tanto 
influido por él, supo encontt·ar un estilo propio que le con
dujo a expresar lo que Henri Agel ha llamado una «liturgia 
visual». 

El fl.lm se sujeta a las tres unidades clásicas: tiempo, 
lugar y acción. SI bien históricamente el proceso de Juana 
duró desde el 9 de enero al 30 de mayo, en el film se desarro
lla sin solución de continuidad como si tuviera lugar en un 
solo dia; el escenario siempre es el mismo: el castlllo, bien 
en su interior, bien en sus patios; la acción se limita a ex
poner el proceso y la muerte, pero no los antecedentes de 
la vida de Juana, como han hecho siempre los demás autores 
que han tratado el tema. 

Por lo que a la Cámara se refiere, sólo se mueve en tra
velling lateral, aunque muy pocas veces; normalmente en
foca en plano fijo y, prácticamente, siempre en primer plano. 
Jamás aparece un plano general que establezca la relación 
mutua entre los personajes, y así ésta debe ser dada por 
medio de las angulaciones. En su mayorla, éstas traducen 
ángulos de visión subjetivos. y abundan en picados (los jue
ces, desde sus tarimas, miran a Juana> y enfáticos (Juana, 
desde el suelo, mira a Jos jueces>. La necesidad de lograr 
ángulos enfáticos muy acusados (así, cuando Juana mira 
desde las parihuelas en las que yace, después de su desma
yo>, obligaron a abrir fosos en el piso para poder colocar 
la cámara en ellos Cetectos análcgos consigUieron, por el 
mismo procedimiento, Hltchcock en CRIMEN PERFECTO 
y Bardem en A LAS CINCO DE LA TARDE). A título de 
anécdota se cuenta que fueron tantos los fosos preparados, 
que los ayudantes franceses llamaban a Dreyer, Dréyére, 
por semejanUt con «gruyére>>, el queso de los proverbiales 
agujeros. 

La iluminación también tiene su importancia y su signi
ficación en el film. Es una iluminación de tonos claros, y 
para conseguirla se pintaron las paredes interiores del cas
tillo completamente de blanco; en exteriores, las paredes te

nian un color rosado para que destacaran del color blanco 
p!omízo del cielo. Con estos tonos claros, Dreyer perseguía 
dos cosas: una, elevar el espiritu del espectador, y la otra, 
traducir plásticamente el estado de ánimo de la protagonista 
y la pureza de su cuerpo y de su espiritu. 

La pellcula es, como todas las obras maestras del cine 
mudo, un alarde de montaje. Su ritmo es muy entrecortado, 
pues se calcula el número de planos en 1.200 (y el film dura 
unos 75 minutos>. Todos los empalmes se hacen práctica
mente por corte directo, prescindiendo de fundidos y enca
denados; Incluso el consabido montaje paralelo -tan fre
cuente en aquella época- se apoya en esta transición di
recta y prescinde, casi de modo absoluto, de las consabidas 
correspondencias de analogia y contraste. Así, en la secuen
cia de la redacción de la carta apócrifa. se alternan lvs 
planos de jueces con Jos de Juana encerrada en su celda, 
y es tan salpicada la transición que, al principio, al especta
dor poco avisado puede parecerle que se ha abolido la dife
renciación espacial y que Juana está presente en la redac
ción de la carta. Análogo juego tiene lugar, aunque esta vez 
más di!er~nclado, hacia el final, cuando los planos de Juana 
en la celda alternan con los del pueblo contemplando a los 
extraños feriantes en sus ejercicios acrobáticos. 

Dreyer babia querido conferir al film un ritmo preciso, al 
que ayudaban poderosamente Jos letreros intercalados. Estos 
debían constituir una «pausa rítmica», y estaban distribui
dos orgánicamente como pilares sobre los que se sustentaba 
la acción. Es decir, que los letreros no sólo cumplían una 
función utilitaria, de explicación al tema, sino que estaban 
integrados al propio desarrollo dramático-emociona!. Se 
comprende, pues, que Dreyer haya impugnado la versión 
sonorizada de LO Duca, que, verdaderamente, es poco afor
tunada por no saber utilizar la música sólo en aquellos 
momentos que la requieren. 

Es realmente chocante, por otra parte, la concepción que 
Dreyer tu>o del encuadre en este fi1.m. Contra la corriente 
esteticista de la época - a la que ni el propio Eisenstein pudo 
resistir- Dreyer tiene una verdadera obsesión por el en
cuadre asimétrico, lejos de toda composición pictórica. 

A menudo, al encuadrar, corta el cuadro por arriba o 
por Jos lados y muestra sólo fragmentos, no ya de la com
posición total, sino de un personaje. Así, por ejemplo, y 
entre otros muchos, acontece con la primera vez que vemos 
a Juana en su celda: de eUa sólo aparece un fragmento del 
rostro en el ángulo inferior izquierdo del encuadre, mientras 
la casi totalidad de éste no muestra sino las desnudas pare
des y la ventana con su simple reja en forma de cruz. 

Casi siempre este encuadre, que podríamos calificar de 
arbitrario, tiene empero una finalidad simbólica. Dreyer uti
liza con frecuencia Jos travesaños de esta reja del ventanuco 
de la celda como un símbolo explicito de la pasión de Juana. 
Al entrar eUa en la celda, esta cruz Uene un papal pri
mordial; Jo tiene también su sombra proyectada en el suelo, 
cuyo signo es reconocido por Juana y pisado por el inquisi
dor; en la escena de la comunión, se ve el rostro de la santa 
en primer término, pero tras ella y en el ángulo superior 
derecho. vuelve a aparecer la cruz (plano repetido seis ve
ces); cuando Juana va a salir de la celda, camino del mar
tirio, por tres veces aparecen también, al fondo, los travesa
ños formando la ct uz. Sin querer abusar de las pretendidas 
intenciones de Dreyer, pero cuando menos a titulo de ca
racterística más o menos indicadora, es curioso comprobar 
que en los planos de la comunión, esta cruz aparece cortada 
en su parte superior, como si !DO se quisiera mostrarla entera, 
mientras que al final -cuando Jua,na va camino del mar
tu io- se nos muestra plenamente entera, como Indicando 
la plenitud del sacrificio que va a asumir. 
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1 · Los pi<"ados, Los jueces mlrtm a Juone. 

11 Un (otogromo de corte vanguotdlsto. Tributo ol 
cinc tibstraclo 

111 · Los enfáticO$• Juono miro o los jueces 

IV · La mujer dcsmclcnndn que lloro. tUnn Influencio 
de Eisensteln? 

V • Juana o e Arco en lo hoguera. 

Finalmente, llaman la atención una se~ie de imágenes in
sólitas -algunas de claro regmto eisensteniano - que quiz.i 
rompen el riguroso ascetismo que preside la realización. A:;i, 
por ejemplo, al comienw del film, aparece por dos veces una 
rápida visión del rostro de un soldado que se aleja y se apro
xima en un rápido travelling de vaivén, o tal vez por efecto 
de un doble cambio de objetivos; en la secuencia de la 
cámara de tortu! as, las extrañas formas geométricas de los 
aparatos usados forman unas extrañas iVi.Siones vanguardis
tas; hacia el :final, ·se repite también por dos o tres veces 
un plano enfático oscilante mostrando una de las torres 
del castillo desde la cual los soldados arrojan armas a sus 
compañeros que se las piden desde el suelo. El plano de la 
mujer desmelenada -también repetido - , y el del niño 
de pecho que deja de mamar para mi.ar hacia la hogue1a, 
son totalmente eisenstenianos, como lo es, a grandes rasgos, 
la última secuencia del film, en la que los soldados cargan 
duramente contra la multitud, en un remedo de la famosa 
secuencia «de las escalinatas de Odesa» de EL AOORAZADO 
PO'I!EIMKIN, ry que, desde luego, rompe un te:nto la unidad 
de la obra, hasta entonces centrada en el drama intimo de 
Juana y de sus jueces. 

EL FILM, HOY EN DIA 

Siempre es arriesgado juzgar una obra a la luz de unos 
criterios distintos a los de la época en que se dio. Sin em
bargo, hay obras que resisten el paso del tiempo y mues
tran, al cabo de los años, unos valores ajenos a toda discu
sión. LA PASION DIE JUANA DE ARCO es uno de estos 
films; sabido es que en la famosa y discutida votación de 
la Exposlcl:n de Bruselas de 1958, este film ocupaba el cuar
to Jugar entre «los doce mejores films de todos los tiempos», 
inmediatamente después de EL ACORAZtADO POTEMKIN, 
LA Qm:M:EJR..A DEL ORO y LADRON DE BICIOLEJI'AS. 

Sin embargo, su vigencia ha sido discutida por algunos 
críticos. Unos han querido ver en la película una prueba 
de impotencia del cine mudo, pues en ella la palabra juega 
un papel importantísimo y su eficacia se estrella contra la 
Íll\PQSibilldad material de hacerla audible; ot1·os, por el con
trario, han llegado a decir que se trata del «primer film 
sonoro» precisamente por la misma raz6n. La verdad es que 

se trata de una obra de transición que marca el limite entre 
el cine mudo y el cine sonoro. 

También puede achacársele un cierto preciosismo, tanto 
en el encuadre como en el mont.aje, pero desde otro punto 
de vista no seria descabellado encontrarle algún parentesco 
con el rigor estilistico de cierto cine moderno. Concretamen
te hace pensar, más de una vez, en la rigidez de Bresson, 
que, por cierto, ha hecho su última película sobre el mismo 
tema. Bresson, sin embargo, no ama el film de Dreyer, y ha 
llegado a decir de él que es una sucesión de muecas; en todo 
caso, habrá que deshacer el paralelismo no porque Dreyer 
peque por carta de más sino de menos, ya que Bresson toda
vía es más adusto, más ascético en su estilo. Por otra parte, 
no se olvide en Bresson la ausencia de planos generales, 
su obsesión por el primer plano y el plano detalle, 'lf, en .f:l.n, 
que en UN OOND~IE A MORT S'IEST EC!HAPIPE se fue 
a rodar a la prisión en que habla sucedido la historia, sln 
que luego en el film aparecieran otros detalles de dicha pri
sión que los más estrictos, en todo caso inservibles para 
Identificarla (el paralelismo de este hecho con la construc
ción del castillo de LA PASION DE JUANA DE AROO es 

más que evidente). 
De hecho, el mayor reparo que un crítico exigente le po

dría poner al film de Dreyer hoy en día, es su rabiosa entre
ga al montaje ana.lftico, del que constituye un auténtico 
monumento. Piénsese que en el cine de hoy priva la idea 
del plano-secuencia y del montaje en el cuadro, es decir, de 
la representación explícita de la causa y del efecto en el 
mismo encuadre, idea que André Bazin plasmó de forma 
tan meridiana en su teoría de la «Ontología de la imagen 
cinematográfica», es decir, la que considera el cine como 
arte de la realidad, exigencia que a veces obliga a prescin
dir del montaje. 
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Pero lo concluyente es que I.JA PASION DE JUANA DE 
AIROO, a pesar del fuerte tributo pagado a su época (exa
cerbación del montaje analítico, angulaciones enfáticas e in
cluso picados absolutamente verticales, gesticulación acusa
da, etc.), sigue siendo, hoy como ayer, una gran obra de la 
historia del cine, capaz de transmitirle al espectador de 
nuestros días mucho de aquella emoción que supo recoger 
en sus imágenes inolvidables. 

J UAN RrPOLL 



J. Munsó Cabús 

5 películas 
de la úlUma 

«Semana» de Valladolid 

D 
E lo programado en Valladolid, durante la_ séptim~ edi
ción de su Semana Internacional de Cine ReligiOSO 
y de Valores Morales, cabe destacar cinco peliculas. 

son: dl posto», de Ermanno Olmi; «La isl~ desnuda» •. de 
Kaneto Shindo; <tYanco», de Servando Gonzalez; «Bandidos 
en Orgosolo», de Vittorio de Seta; y «Gerca de las estr~
llas», de César Ardav!n . .Las dos primeras merecen la call
ftcación de extraordinarias; la tercera, de ~<muy buena», Y 
las otras dos, de estimables. Veamos, por separado, lo que 
es y significa cada una de tales obras. 

ulL P OSTOu 

Si «11 tempo si é rermato» («El tiempo se ha parado»), 
constituyó -en 1960- una auténtica sorpresa, «<D posto» 
_en 1962 - ha llegado &. deslumbrarnos. conociendo esta 
extraordinaria y singularislma pelicula, uno no comprende 
por qué el nombre de su autor, Ermam:10 Olmi, no ~ruta 
de mayor popularidad y, en consecuenCia, de un bagaJe «li
terario>> a su favor más extenso. (Es evidente que muchos 
de los «Valores» consagrados por determinados críticos fran
ceses no alcanzan, nl de lejos, la calidad de la obra de 
Olmi.) Este joven cineista italiano -a quien conocimos hace 
dos afi.os en el mismo Valladolid- ha conseguido con «ll 
posto» uno de los fUms más importantes del moderno cine 
transalpino. 

Olml es el poeta de lo sencillo, de lo insignificante, de 
lo minúsculo. Es, además, el artista que sabe utilizar el cine 
en bien de una mayor comprensión entre los pueblos. <En 
este sentido, tanto <GEl tiempo se ha parado», como la cinta 
que en estos momentos nos interesa, no nos dejan mentir.) 
El medio cinematográfico es en él, aparte admirable vehículo 
expresivo, poderoso instrumento que utiliza en favor de una 
auténtica comunidad espiritual entre los pueblos; con la im
pagable salvedad - he aquí lo importante - de que ejerce 
su postulado sin que el espectador se dé cuenta de ello; por 
cuanto lo primero que llega hasta él es la calidad poética 
y de observación de sus obras. (Lo otro, en este caso, se da 
implícitamente; como debe ser.) 

.En principio, cabe sefi.alar que Olmi ve a sus criaturas 
con amor; es decir, a través de una postura que, aún siendo 
realista hasta llegar a lo cotidiano, no excluye jamás la 
mirada bondadosa, la actitud comprensiva. (Las relaciones 
entre los dos únicos personajes de «El tiempo se ha parado» 
constitUJan en este renglón un ejemplo harto gráfico; como 
lo supone el del joven protagonista de «<I posto», en función 
del cual sorprende Olmi la verdadera faz inttma de los 
empleos «para toda la vida».) Es posible que, al final de 
la proyección de este último film, nos encontremos sumer
gidos en una atmósfera ligeramente amarga, pero, aún as!, 
cabE: reconocer que esa posible amargura ha nacido, en 
todo caso, de una actitud decididamente afectiva -es más, 
amorosa- hacia los personajes del relato; ya que, sólo de 
e!'a forma, viéndoles a través del lente de la bondad y la 
comprensión, llegaremos a alcanzar esa zona última de en
trañable y suave tristeza. Es obvio: si, previamente, no se 
ha amado a una persona, dificil resulta: que luego, llegado 
el momento que nosotros tomamos por fataUdad, podamos 
entristecernos ante su destino. 

Lo que le sucede a este muchacho lombardo, en la afa
nosa búsqueda de un empleo en el Milán fabuloso y, por lo 
mismo, tentador, podtia ocurrirle al hombre de cualquier 
otra ciudad europea. En esto queda una vez más de mani
fiesto el hecho, ya admitido sin reservas, de que el cine 
ltallano sabe encontrar la universalidad por el camino de lo 
¡0cal. Olmi -es evidente - pinta con la cámara lo que ve 
ahi en la realidad más inmediata, más rigurosamente coti
dl~a. Le basta un gesto, una mirada de sus personajes, 
para redescubrimos todo un universo íntimo -universo 
que, como es natural, se nos mete al instante en el cora
~ón, porque le reconocemos en seguida, porque es el nuestro, 
el común a todos los hombres y mujeres que viven esa 
misma hora nuestra, aquí o en localidad parecida-. Para 
que esa Impresión de realidad sin adulterar sea má~ autén
tica todavia, Olmi recurre a gente de la calle, desvmculada 
por completo al arte dramático. (El protagonista de «ll pos
to». por ejemplo, Sandro Panzeri, no había interpretado 
jamás un papel. Es más, después de haber trabajado en 
la pelicula, contra lo que suele ocurrir en tales casos, el 
muchacho no quiso probar suerte en el cine como profesio
nal -cosa que hubiese podido hacer perfectamente-, sino 
que se limitó a solicitar un empleo en la compafíía eléctrica 
«Edison~Volta»; firma para la que Olmi ha venido traba
jando varios años en calidad de documentalista industrial.) 
El aire que circula por esta película es de una pureza total, 
no cabe duda. 

Ermanno Olml es un verdadero maestro de las imágenes. 
Las encadena con fluidez, con una naturalldad sorprendente. 
Es un observador nato. Ni un solo plano de «ll posto» huele 
a falso, a postizo. 'Todo es directo, sincero. A través de un 
realismo dulclflcado por el humor, por la ternura que al!enta 
en su corazón de hombre afable, honesto y sano, Olmi le 
saca punta al hecho más nimio, a la circunstancia más In
colora. A veces nos sorprenderá. con una pirueta casi cir
cense, de chico travieso; otras, en cambio, pondrá en boca 
dr! un personaje o en el gesto de otro aquel puntito de 
emoción que confiere validez humana a una historia; pero 
siempre, en todo momento, en cualquier escena, a la vuelta 
de cada plano, nos regalará con una poesía cálida, hecha 
c!t: lntlnitas ternuras, de hermosas entregas. 

«YANCOu 

El cine mejicano sólo nos interesa cuando arrincona sus 
mariachls y corta en tlor el espléndido quiquiriquí de sus 
cantantes más sofist icados. (También nos interesa cuando 
se olvida de sus melodramas «de corbata», con su pro11fica 
galería de hijos de moral torcida, pasado todo por el tamiz 
de lo cursi y ramplón.) El cine mejicano, en efecto, sólo 
posee validez cuando regresa al auténtico pueblo, a su raiz, 
a su pasado. Es entonces cuando, recordando a Eisenstein, 
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se agrupan los nombres - pocos, esa es la vet'Ciad - de 
Emilio Fernández, de Roberto Gavaldón, de Luis Buñuel, de 
I smael Rodríguez y, ahora, de Servando 0\Jnzález, para es
cribir los capítulos más importantes de su historia. 

En este sentido, la aportación del cine de aquel pais a 
la VI'I Semana vallisoletana fue harto notable. En la ante
rior edición, Roberto Gavaldón presentó otra muestra inte
resante, «Macario»; sin embargo, hogaño, la obra de Ser
vando González, «Yanco», resultó muy superior en calidad. 
Con este film reencontramos a aquel cine hecho de sensa
ciones, cuajado de sensibilidad -que se desborda, generosa, 
más allá de los limites de la pantalla-, totalmente plástico, 
armonioso; generador, a su vez, de una fuerza interior que, 
por explicita, no precisa de la palabra -aunque sí, claro, de 
los ruidos, de la música; material sonoro que funde con el 
visual en una comunión estética de primer orden-. «Yanco» 
no participa de la tragedia, con trasunto «virreina!», de 
Emilio Fernández, ni de la desabrochada acidez de Buñuel. 
(Quizá por eso h¡¡¡ya quienes se resistan a entronizarla debi
damente.) Sin embargo, esa premeditada ausencia de pro
fundidad, de garra dram~tica, queda admirablemente com
pensa<la por el derroche de lirismo, finura y gracia que, en 
cteflnltlva, viene a significar este ensayo de Servando Gon
zález - que de ·«ensayo», en efecto, -califica el autor su 
obra-. «Yanco~> es, ni más ni menos, un bello poema cine
matográftco, pura imagen y sonido, sobre un tema tan breve 
como hermoso: el amor de un niño por Ja música; adobado 
todo, eso si, con una sensibilidad que participa tanto de las 
esencias de la música como de la pintura, de la escultura 
como de la poesía. 

La potencia lírica del film de González es incuestionable. 
Hay- en él, en su superficie, una ingenuidad de fábula de 
Perrault -el canto de los pájaros, las lavanderas moviéndo
se a tiempo de vals, la ternura del viejo músico hacia el niño, 
etcétera-, pero no es menos evidente que, de trecho en 
trecho, la andadura de ese inefable y misterioso «Yanco» 
se revuelve en su primigenia ingenuidad para «asustarnos» 
con obscuros ritos de magos y curanderas, traidores remoli
nos de agua y visiones alucinantes, como la de la noche de 
los muertos -que ya conocimos en <tMacario» - , o la pro
cesión nocturna de la Virgen por los canales otrora lumino
sos de XochimHco. La sugestión poética de la película, naci
da de una plástica rotunda y de un tratamiento sonoro idó
neo, resulta incuestionable, no hay duda. La historia de ese 
niño que huye de la estridencia del pueblo - relatado al 
principio en una serie de planos casi antológicos-, para 
refugiarse en la calma del campo, con las voces entrafi~:~~bles 
del pájaro, la nube, la flor y el rio, comporta, evidente
men te, una fábula maravillosa. En dos palabras: «Yanco» 
es pura poesía. Poesla de casas, de hombres, de árboles, de 
luces, de sombras. (Para que el encanto sea aún mayor, Ser
vando González tuvo el buen gusto de suprimir totalmente el 
diálogo. Sólo de vez en cuando, de forma muy escueta, res
bala sobre el relato alguna pala·bra, por lo general, pronun
ciada en dialecto nahuatl.) 

Algunos, en Valladolid, no vacilaron en pronunciarse en 
contra de esta obrita que, para nuestro gusto, es encanta
dora. As!, se dijo de ccYanco» que era una película boba, anti
cuada, de un franciscamsmo pretencioso 'Y frustrado, con un 
lamentable culto a la plasticidad de postalita barata y, para 
colmo de males, de metraje descaradamente excesivo. Nos
otros, por supuesto, no estamos de acuerdo con quienes así 
se manifestaron (no muchos, eso es también cierto). En lo 
único en que quizá coincidamos es en lo referente a medida. 
Sin duda, «Yanco» adolece de cierto desorden narrativo y, 
por lo mismo, de ciertas pequeñas reiteraciones. Nos parece 
magnifico ese «tempo adagio» que González ha otorgado al 
relato -su morosidad no resulta casi nunca gratuita-; sin 
embargo, la pellcula ganarla mucho si se le suprimieran 
unos veinte minutos de proyección -cosa que un buen 
montador, identificado previamente con la idea de González, 
conseguiría sin la menor dificultad. 

uLA ISLA DESNUDAu 

<e La isla desnuda» constituyó, junto con «ll pesto» -se
gún hemos dicho al principio- el máximo «succés» de la 
<<Semana». En slntesis, este soberbio film de Kaneto Shlndo 
es un canto a la abnegación del hombre en su constanLe 
lucha contra la tierra y los elementos naturales. El pedazo 
de suelo, inhóspito y cruel. que nos presenta Shindo en su 
pellcula -mucho más terrible dada su proximidad a un 
Continente en el cual las criaturas humanas «viven»-, se 
ofrece como yunque en el que se forja la voluntad y firmeza 
de espíritu de una familia. El relato, de hecho, queda cir
cunscrito al desigual combate librado por esta familia -el 
matrimonio y dos hijos de corta edad- frente al gigante 
de ese islote muerto en vida, obsesionante, Incapaz de tenct· 
para sus Lrlstes y únicos habitantes el menor gesto de con
miseración. 

No vamos a insistir sobre las excepcionales vh'tudes do 
esta obra; tanto más cuánto que ya se encargó de hacerlo 
José Palau en un articulo publicado en el último número 
de esta revista. Sólo, pues, dos palabras más para ratificar 
la Incuestionable calidad de una cinta, que -como ha dicho 
Georges Charensol - se convierte, por derecho, en una de 
las obras «clásicas» más importantes del cine «modet·no». 

uBANDIDOS EN ORGOSOLOu Y 
uCElWA DE LAS .ESTRELLASn 

«Bandido en Orgosolo» v1ene a ser un largo documental 
-humanizado un poco a la manera de los trabajos de Olm1 
para la «Edlson-Volta»- sobre las duras condiciones de 
vida de los pastores en la isla de Cerdefía. Vlttorio de 
Seta -experto documentalista- habla tocado ya ese tema 
en un corto titulado «Pastores en Orgosolo». El punto de 
vista, asl como su consecuencia, social y moral, eran los 
mismos; sólo que alll la idea era desarrolla<la en una canti
dad de metros muy inferior. La cinta que ahora nos ocupa 
nos gustó por su veracidad, por su agreste dramatismo, por 
su patética vibración humana. De todos modos, tampoco 
cabe distorsionar las cosas ry descolgarse con ditirambos a 
cual más espectacular. Este es el primer largometraje de 
Vlttorlo de Seta. Oomo «opera prima», el .film nos parece 
muy interesante, pero la cosa acaba aaul. La Interpretación, 
en cambio, servida por auténticos pastores sardos, es estu
penda, de un vigor y potencia extraordinarios. 

«Cerca de las estrellas» es, sin d isputa, la mejor pel!cula 
- hasta la fecha- de C'ésar Ardavin. Sobre una obra tea
tral de Ricardo J..ópez A randa - distinguida con el premio 
Calderón de la Barca-, Ardavin ha estructw·ado una obra 
llena de ductilidad, de matices, de minúsculos dibujos. Aun
que combatido por muchos, nosotros estimamos que «Cerca 
de las estrellas;> es uno de los films más notables salidos de 
nuestros estudios en los últimos afíos. Sl.n llegar a lo excep
cional -¡qué duda cabe!-, e! fiamante trabajo del autor 
de «Lazarl!lo de Tormes» tiene empaque, calidad, fuerza; 
resulta inquieto, incisivo. Posee también, como es natural, 
varios defectos; pero sus virtudes son demasiadas para no 
acordarnos de él llegado el momento de efectuar balance. 
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¿Mito o realidad? 

H ACIA algún tiempo que 1:1ensábamos publicar algo en estas páginas sobre Greta Garbo. El llam.émosl.e «fenómeno Greta 
Garbo» tuvo unas caracteristtcas que el tiempo se ha encargado de fi1ar como únicas en la relampagueante historia es· 

tela1· del cine. Pero parecía que hoy ya nadie se acordaba de la «divina». Y si algunos seguíamos acordándonos habiamos 

empezado a dudar de la vigencia del «valor Greta Garbo» en caso de una revisión actual. En definitiva, temíamos aparecer 

- y hasta ser de verdad- unos nostálgicos enferm~os. No nos decidíamos a escribir el proyectado estudio sobre la esfinge sue

ca. Hasta que el Festival de San Sebastián anunció que la sección retrospectiva de este arto estaría dedicad{¡ en parte a rendir 

homenaje a la «legendaria» actm. Esto nos demostraba que no éramos solos en la incubación de nuestro intento -ya no habia 

por qué ruborizarnos - y daba una magnífica oportunid4d al mismo. Tanto más cuando la revisión de 1;arios ftlms interpre
tados por la célebre actriz permitía redondear nuestra evocac tón con un juicio objetivo y puesto al dia. 

Ahora bien; en este número damos simplemente el estudio evocativo. como primera parte del conjunto. En eZ próximo nú· 

mero esperamos ofrecer el jutcto actualizado, truto de la confrontación de la leyenda con la r ealidad exhumada en San Se· 

bastúin. La primera parte está escrita por un contemporáneo de la «época Garbo», operando sobre la documentación 11 el 

recuerdo. La segunda parte lo será por un juez ;oven JI severo, inmune a la nostalgia, basándose .en «su» visión critica actual 

de una figura de hace treinta años; viSión que hará tabla rasa de todo el incienso anterior JI empezará a partir de cero. 

E L comediante había sido durante milenios el artista 
más desgra(:iado del olimpo. A su arte le estaba vedada 
la posteridad. Era un arte evanescente. Podemos seguir 

escuchando a Bach, leyendo el QuJjote y contemplando has
ta obras de arte tan lejanas en el tiempo como 'las pinturas 
rupestres. Pero respecto a Sarah Bernhard no nos quedan 
más que referencias y algunas fotografias. 

El cine pareció terminar con esa limitación. P~rmit!a una 
cosa jamás soñada: que el actor pudiera ser espectador de 
sf mismo. Y dejaba fijado su arte en unas tiras de celuloide 
que podian hacer el milagro de revivlrlo en cualquJer mo
mento, para solaz de las generaciones venideras. 

iResuJta, empero, que esa maravillosa posibilidad se halla 
minimizada de tal manera por criterios y normas de explo
taoióp comercial que as! se da el caso de que una actriz 
tenida, no publicitariamente sino realmente, como eximia 
y que durante una docena de afios ostenta el cetro de la 
reale7A cinematográfica con el asenso de públicos y critica, 
y alcanza una consideración única, totalmente excepcional 
en la historia del cine, veinticinco afios después de su «mu
tis» artJst!co, viviendo ella aún, no es más que un recuerdo, 
casi un fantasma. Los públicos jóvenes y no documentados 
apenas la conocen. La «éllte» joven sabe de quJen se trata 
y conoce por lecturas lo que fue, pero no tiene ocasión 
de ver exhumadas sus creaciones. A quienes fuimos testigos 
contemporáneos de su arte nos está asaltando el temor de 
que nuestra admiración se deforme, idealizada por el recuer· 
do, y no nos es posible contrastar aquel estllo con los que 
surgen de las nuevas tendencias del cine. Tememos expo
nemos al ridicuJo al encomiar como maravilloso algo que, 
visto ahora, sea poco menos que risible. 

EL FENOl\I ENO GRETA 

Pero lo que si podemos afirmar. gracias al prolongado 
lapso de tiempo transcurrido, es que Greta Garbo -por
que me estoy refiriendo a ella, claro- ha sido hasta ahora 
un caso único en la historia del cine. 

Su singularidad abarca varios aspectos. Un!ca, en primer 
lugar, por su personalidad artística, distinta y distante de 
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toda la constelación cinematográfica. Su estilo no recuerda 
ningún precedente nl puede tener ninguna Imitación feliz. 

Uníca por permanencia en la cima de la jerarquía. este
lar. COntar durante afios, en el cine, con la adhesión incon· 
dicional de los públicos, es ya cosa de excepción. Descarte
mos a Chaplin, que además de pertenecer al sexo contrario. 
es un creador, que puede hacer lo que quiere 'Y cómo lo 
quiere. Greta no era más que una actriz bajo contrato con 
una empresa prepotente. a las órdenes de un director y al 
servicio de un tema no escogido por ella. Otras actrloes. 
en circunstancias parecidas, han triunfado también, pero, o 
su éxito ha sido eflmero, o si se ha sostenido durante años 
ha sido con Intermitencias, con irregularidades, ya sea de 
prestigio o popularidad, debidas a las diversas categorías de 
sus pelicuJas, ya sea de carácter temporal, debidas a periodos 
de ausencia del cine para dedicarse al teatro o por otras 
causas. 

Y Greta ha sido única, por fin, hasta en su vida privada 
y en la proyección que ésta tiene, Inevitablemente para un 
artista -y más si es de cine-, en su personal!dad como 

· Costa 
Berllng• , 
au primer 
ftlm. en 
Suecia 

.1 . 



Grcla llega 
a Nueva-York 
con Stlllcr 

tal. Greta no se ha -casado nl ha dado motivos de escándalo. 
Ha sido retrafda, hasta adusta; ha sido casi tacafla. Y se ha 
retirado del cine - 'Y de toda actividad artfstlca, puesto 
que no tenía otra- en plena madurez y en pleno prestigio. 

LA 1\fUJER 
Greta Garbo nace como Greta Gustafsson el 18 de sep

tiembre de 1905 en Suecia, descendiendo de seis generaciones 
de labradores. No puede decirse que el arte le venga de 
herencia. Su primer trabajo consiste en enjabonar barbas en 
una peluquerla, cosa corriente allf para una muchacha, se
gún parece. Desde muy jovencita ambicionó ser actriz de 
teatro, espectáculo tan normal en Suecia como el cine en 
el resto del mundo. 

A los quince años su temperamento es alegre y de risa 
contagiosa, caracterlstica opuesta a las que le dominarlan 
de mayor. Le gusta andar y es una excelente nadadora. 
Siendo empleada en el departamento de sombreros de unos 
grandes almacenes, se descubre la fotogenia de Greta al ser 
escogida para una de las modelos de un catálogo. Luego, en 
un .film comercial, e~hibió vestidos y fue elegida nada me
nos que para un papel cómico, encargado de mostrar cómo 
no deben vestir las señoras. <Una copla de este primer con
tacto de Greta con el cine se conserva en el archivo de los 
fllrns históricos de Estocolmo.) 

Todo consiste en empezar. Un productor sueco, equiva
lente a Mack Sennet, admite a Greta, pero Jo aconseja una 
educación escénica. ILa muchacha asisto a la Real Academia 
de Arte Dramático. Un dla, Stiller, la 11gura más notable 
del cine sueco entonces, pide dos actrices jóvenes a la Aca
demia. Una de las que le mandan es Gret.a. Diecisiete al\os. 

Stiller, enseña, guía, moldea a la joven artista y la con
vierte en una actriz de fama. Los biógrafos opinan que no 
debe pensarse en otra clase do relación entro ese nuevo Pig
malión de cuarenta afios y su jovenclslma Galatea. Parece 
ser que Stlller no se sentla atraído normalmente por las 
mujeres. Bajo su dirección, Greta interpreta GOSTA BER
LING 0923-24). Pabst, el g¡·an realizador alemin, ve la 
pelicula y negocia con Stlller la participación de Gl'Cta 
en su film LA OA!IJLE SllN ALEGIRlíA. En las primeras to
mas a las órdenes de Pabst, Greta estaba nerviosa y le 
temblaba una mejilla. 

Entretanto, viajando por Europa mfster Mayer, de la 
«Metro Goldv.in Mayen), ve «Gesta Berllng» y contrata a 
StHier. Pero éste impone la contratación de G1·eta, y Mayor 
acepta con indiferencia. 

Ya tenemos a Greta en América. 1925. El experto de la 
Metro encargado de recibir al directo¡· y a la estrella en 
Nueva York prepara la llegada de ésta como «la Norma 
Shearer sueca)}. \Sin embargo, Greta y Stlller permanecen 
en Nueva York sin que desde Hollywood parezcan intere
sarse por ellos. Hasta que un famoso fotóg¡·aro neoyorquino, 
Arnold ~nthe, hace unas rotos a Greta que, a punto de 
decidir ésta su regreso a Europa, descubren a los dirigentes 
de la Metro su singular fotogenia. Y son llamados a Holly
wood. 

No obstante, hasta después de diez semanas de estancia 
en la meca del cine no empieza Greta a trabajar. EL TO
RJRJE:N'IiE, según la novela de Blasco Ibáñcz. Decepción de 
Stiller y de la propia Greta; ha sido designado otro director: 
Monta Bell. Greta quiere renunciar. Está asustada. Los mé
todos de trabajo son distintos. No conoce a nadie -dado 
que no ha buscado la amistad de nadie- y apenas el 
idioma. 

Por fin, para la segunda pellcula, LA TLElRRA DE TO· 
DOS (otra vez Blasco lbáñez) habla sido designado Stlller 
como director. Pero empezado el rodaje fue destituido. Sus 
métodos de trabajo no podfan encajar con las normas de 
Hollywood. 

COn la tercera pellcula, EL DEMONIO Y LA OARNE, 

cllllorrenlc>, primero lntcrpreloclón •m Amérlco, <Love•, versión muda de ·Ana Korcnlno•; 
<Como 111 me deseou, scsún Ptrandello. cine hoblodo. 
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encuentra Greta su plena consagración artística, lo cual no 
significa que las dos anteriores no hubiesen sido grandes 
éxitos. Dirige Clarence Brown, el realizador que más traba
jará con ella. 

Greta se opone a una cuarta pellcula de «mujer fatal>> 
en que la Metro la encasilló. Se encierra durante tres meses 
en su resistencia a pesar de las amenazas por incumpli
miento de contrato. La cuarta película es ANA KARENINA. 
según la novela de Tolstoy, con el titulo inglés LOVE y 
bajo la dirección de Goulding. 

Y, ¿para qué seguir? Una verdadera colección de «he
roínas mixtificadas que embellecen el amor ilícito», de «ex
quisitas y lánguidas mujeres prendidas en las sedosas redes 
de un amor desgraciado». 

La guerra, aunque indirectamente, truncó la carrera de 
Greta. llrlportante factor en la elección de sus películas era 
el saber que sus romá.ntlcos y trágicos personajes habían 
hecho de ella el !dolo de los públicos europeos. Entonces. 
con Ew·opa en guerra, hubo que pensar en un film que atra
jera casi exclusivamente al público americano. Este fue LA 
MUJIIDR DIE !.lAS DOS OARAS, donde Greta iba a ser trans
formada en una lozana, alegre y deportiva «glamour-girh>. 
Greta parecía prever que seria su última película. «!Están 
tratando de aniquilarme», decía, durante el rodaje, sumida 
en un mar de dudas. La Liga Nacional de la Decencia con
denó el film por inmoral. La Metro introdujo algún cambio, 
pero la acogida de la critica no tue nada favorable ni para 
la pellcula ni para la intérprete. La Metro quiso seguir 
experimentando con otras pel1culas pero Greta se negó. Es
taba convencida de que fuerzas malévolas trabajaban para 
su ruina. A los treinta 'Y seis años, y en la cumbre de su 
arte, decidió retirarse del eme, por lo menos hasta después 
de la guerra. 

Del mismo modo que Greta no destacó como muchas por 
su frivolidad, tampoco por sus dotes e inquietudes de orden 
intelectual. No poseyó ni el apasionamiento ni la reciedum
bre temperamental que mostraba a través de sus interpre
taciones. 

Su !Vida sentimental es tan hermética como todo lo suyo. 
Apenas puede afirmarse que naya existido en ella una vida 
sentimental. Pareció nacer un idilio con John Gilbert du
rante el rodaje de EL DEMONIO Y LA OA!RNE; idilio que 
se atribuía a las muchas atenciones del galán hacia la dama. 
Mucho más tarde, en la época de MARIA W M..n!iWf§KA 
(1937) surgió un romance con el célebre músico Leopoldo 
Stokowsky. Este (55 años), abordó sin rodeos la cuestión en 
una cena donde fueron ambos invitados y se vieron por p;i
mera vez. Qlreta no tenia tanta prisa y además era muy 
calculadora. !Pasaron unas breves vacaciones juntos en un 
rincón de J:talia, al principio ignorados, pero luego descu
biertos, aunque se habla de una decorosa y saludable convi
vencia. Estuvieron luego en Suecia durante tres meses, pero 
al terminar el verano el romance se esfumó. Y Greta volvió 
sola a América. 

Una mujer que trató a Greta durante muchos años en 
Hollywood ha dicho de ella que es, como la Mona Lisa, una 
de las grandes cosas de la vida. <cY tan despegada de uno 
como ese otro lejano, indiferente rostro». Cecil Beaton, anti
guo amigo de Greta, ha escrito: «No se interesa por nada 
ni por nadie. Es supersticiosa, suspicaz y no conoce el sig
nificado de la amistad; es incapaz de amar.» Ella misma, y 
aunque refiriéndose a su trabajo en el cine, había dicho en 
una «intervim>: «No le concedo ningún mérito al necio co
metido de hacer el amor.» 

LA ACTRIZ 

Como actriz, ya lo he dicho antes, la Garbo fue distinta 
a todo. Por ello anduvieron tan desorientados los de la Metro 
en su encaslllamlento como <<mujer fatal». No; Greta no 
era una {<mujer fatah>, por lo menos «al uso». Según el es
critor Truman Capote, «la Garbo llevó a las películas un 
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<El demonio y la carneo. (1928¡ 
•Ano ChriJUe,• primer 6Jm hablado (19301 
cSusen Lenox•. (1931) 

sentimiento de poesía, al cual no se ha acercado nadie más, 
excepto, tal vez, Chaplin». 

Los críticos la han comparado con frecuencia a dos gran
des actrices de la escena antenores a su época: Sarah Ber
nard 'Y Eleonora Duse. Compa::a'::ión que se hizo más pa
tente al interpreta¡· a MARG.MUTA GAUTI!ER, la heroína 
de Dumas a la que con tanto éxito aquellas actrices habían 
lnco!'Porado en el teatro. 



Angel Zúñiga ha dedicado todo un capítulo en su «Una 
historia del Cine» al arte de Greta, en la que él denomina 
«época Garbo>>. Según Zúñiga, Greta «elevaba la expresión 
dramática a su más fina quintaesencia», «COnducía a mag
nifica síntesis el proceso de eliminación de la interpretación 
cinematográfica: expresar el mayor número de emociones 
con la mínima cantidad de gestos>>. A pesar de lo cual, no 
esconde Zúfiiga, apasionado «garblsta», algunas equivocacio
nes de tipo teatral en las primeras peliculas, incluso las 
americanas, de la artista; superadas por una larga 11sta de 
momentos feliclslmos de varías de sus creaciones. Como per
sonajes capaces de poner en tensión permanente y ofrecerle 
creaciones completas, señala Zúñiga los de LA MUJER 
LIGERIA (1928), con sus «zonas de intimidad que parecían 
cerradas a toda expresión>>; ANA OEiRJ.STIE (1930), que 
«conserva la misma espiritualidad de la obra teatral»; LA 
RlEINA omsTINA DE SUECiiA (1934), «COn la que no cabe 
otra versión, ni siquiera la histórica»; y su segunda AN!A 
KARiENINA (1935>. la dirigida por Ciaren ce Brown, donde 
«logra profundizar en la psicología de la heroína de To1stoy>>. 

Greta superó felizmente, a pesar de la diferencia de 
idioma, el escollo del diá.J.ogo a la entrada del cine sonoro; 
barrera que para muchos artistas de cine resultó fatal. 

Como señala su biógrafo John Baínbridge, después de su 
alejamiento del cine nadie ha ocupado su lugar ni lo ha 
Intentado seriamente. 

Sin embargo, Greta Garbo no tuvo nunca el «Osear» de 
la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood, cosa que no 
es un deSdoro para ella sino para la Academia. 

El . ENIGMA 

El arte y la personalidad de Greta se rodean de una au
reola de leyenda como si se tratara de un personaje Irreal, 
«de un mito extrac.rdlnarimente humanO>>. Otros artistas de 
cine gozan de este privilegio, pero el conocimiento público 
de detalles corrientes, y hasta vUlgares, de su vida privada, 
quiebra la poesía que todo misterio entraña. En la Garbo, 
además del hermetismo de su vida íntima, juega mucho en 
la creación de su leyenda esa misma fascinación que emana 
de su arte Interpretativo y de su singular belleza. 

La belleza de Greta se condensa en su rostro. El cuerpo 
no encajaba en las normas norteamericanas; sus piernas son 
«torpes piernas de estatua>>; ella misma describe sus manos 
ce mo «manos de cocinilla>>. Cuando llegó a Hollywood los 
expertos de la Metro opinaron que para los :films era dema
!:iado alta. Ciertamente, no puede decirse que la celebridad 
de Greta, en cuanto a su flsico, se deba a los encantos ana
tómicos pródigamente egpeculados <le una Clara Bow, o una 
Joan CraiWiford o una Mar lene Dietrich de su tiempo; ni de 
una Marllyn Monroe o una Sofía Loren o una B. B. de 
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ahora. su atractivo estaba, pues, en su rostro, y se conrun
dia con la magia de su arte que, naturalmente, surgía de 
su propio rostro. Sus ojos ban sido calificados de «obsesio
nantes», «escrutadores», «lánguidos», «omniscientes». Su 
boca «combina de forma ávida e Infantil las máscaras grie
gas de la comedia y la tragedia». 

Así no es de extrañar que Greta transformara a su ma
nera, aún sin proponérselo, la «Vamp» que pretendían de 
ella los productores. Sus heroínas, aunque inmersas en la 
espiral del sexo, daban una versión casi metafísica de la 
pasión amorosa. 

Una cosa que me Interesa mucho aclarar es la estima 
popular de que gozaba Greta <lurante su reinado efectivo. 
La admiración mundial de los públicos para la «eximia» no 
clE:be confundirse con la popularidad tal como comúnmente 
se entiende. Greta reinó con la majestad y la distancia de 
una auténtica aristócrata. Es innegable que Influyó en las 
modas femeninas de todo el mundo, desde la «linea>>, el 
vestido y el peinado hasta la manera de mirar o de andar. 
La.s muchachas, los maniquies de los escaparates y las pro
pía!. artistas de cine se adaptaron al estilo de Greta. Pero 
P. gran público se quedó también a distancia en la aprecla
ctón de su arte, que al principio resultó detonante y costó 
un poco aslmllar. El público no llegaba al fondo del mismo, 
pero se sent!a extrañamente subyugado por él. Para. la ado
lEscencia y la juventud masculinas -yo estuve en ellas 
durante la «época Garbo>>- no puede decirse que la nueva 
e~trella llenara un Ideal femenino, ni fisica ni temperamen
talmente. Para los hombres maduros, formados en la linea 
«fin de siglo», menos aún. Las personas sensatas, sin dejar 
de admirar sus cualidades artisticas, no dejaban de consi
derarla al principio como una cvamp», tal como los Estudios 
la imponían. Los intelectuales y los «SDobs» se rindieron 
ante la diosa al primer impacto. 

Es Incuestionable que Greta poseía, inconscientemente. 
un secreto. Un secreto mágico, puesto que su Influjo se daba 
solamente cuando ella estaba «en trance», es decir cuando 
estaba metida en su personaje, ya que fuera del «plateau» 
lo perdia. Es curioso que Greta -por su enorme t!mldez 
natura.!. no por premeditado sigilo- tuviera un gran em
peño en recatar su trabajo a la vista de los extraños. No 
podla soportar la presencia en el «PiateaU>> de personas aje
nas al rodaje y descubría, con una afinada perceptibilldad, 
la más camuflada intrusión. Como si su subconsciente vela
ra por la Integridad del secreto que 'Clla misma Ignoraba. 

cla reina Crlttlno de Suecia>, (1934), 
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SINFlONIA EN GRIS 
SOMNIUM 
CRAZY 

RESURRECCION 
PATRICIA 
IMPRESIONES 
DESTINOS 
ROBAIXUTA 
SOHOTIS 
GF.NESIS DE LA PRIMA VE

RA 

DALI PORT-LLIGAT 

BALADA 
A MI PARIS 

PROFF.CIA C'UMPLIIDA 

FLORA PIRINENCA 

KOM ISRAEL 

HIVER.N 
n MOTO OROS INTERNA· 

CIONAL DE BARCELONA 
RECULLS CANARIS 
ES NOI MU:RITU PES~A· 

DOR DE LLORET 
LOS FRESCOS DE GOY A DE 

SAN ANTONIO DE LA 
FLORIDA 

MONASTElRIO DE PIEDRA 
LA ROSA DE LOURDES 
OUENCA 
MI CALLE 

PIU!'v!IOS DE C"LIPICACION 

Medalla de honor 
Premio extraordinario 
Mejor film de argu-

mento 
Medalla de plata 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

Medalla de cobre 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Mención honorífica 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Medalla de honor 
Mejor film de fantasía 
Medalla de honor 
Medalla de plata 

)) )) 

Medalla de cobre 
)) )) 

» » 
)) » 

Mención honorfftca 
)) )) 

)) )) 

11/fedalla de honor 
Mejor film documental 
Medalla de honor 

)) )) 

Medalla de plata 

)) )) 

Vf~dalla de cobre 

)) 

» 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mención honorífica 

)) 

» 
)) 

)) 

)) )) 

» » 

PREMIOS ESPE C IALES 

Originalidad en concepción, lenguaje cinema-
tográfico o realización 

Mejor desarrollo discursivo (guión). 
Interpretación in!antil (al conjunto). 
A la pelicula más amable y simpática 
Calidad fotográfica o armonía cromática 

<color) 
Mayor sentido poético 
Más altos valores espirituales o humanos 

Film o escenas de humor 
Al mejor comentario 
Interpretación masculina (Feo. Moraga3J 

Interpretación !emen. __ ,. (Pila!' campos) 

Originalidad en concepc10n, lenguaje cinema
tográfico o realización 
Mejor calidad fotográfica (blanco y negro) 

Empleo expresivo de la música 

Montaje m!is expresivo 

Originalidad en concepción, lenguaje cinema
tográfico o realización 

Cámara más expresiva 

ambie~t~E~~~~ri~~LARA.DOS DESIERTOS: Tijeras de Plata.- Mayor interés experimental o audacia expresiva. -Tema 

C',OMPOSIOION DIEL JURADO· Presidente Delmiro de Ca alt S t 1 
Castillo (por la Dirección General de· Cinematografía Y Teatro- RamÓn-Bi' ~fre(a~lo, dCarlor Almlra ll. - yocales: Dr. J osé 
Ripoll . . José Torrella .. Escrutador sin voto· Francisco Fió delegados deac bu! s oJ ~cuAmentales) .. Gabn el Q ueroi. . Juan · · a na: esus ngullo y Enrique Sabaté. 
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DE CINEMA AMATEUR 1962 
PREMIOS DE ESTIMULO 

Mejor film de ci
neista no mur
ciano. 

Mejor film de un 
debutan te. 

Exaltación senti
miento católico. 

Amigos de los jar
dines. 

M o d a 1 id a d es 
montaña o al
ta montaña. 

AUTORES 

J uan Pruna 

Jesús Martlnez 
Antonio Medina Bardón 

Agustín Bascuas 
Agustín Contel 

Claud.io Hoyos y Al
berto Prats 

Juan Roig Girbau 
G rup Films - Antonio 

G imén ez 
J orge Mestres Quadreny 
J osé L. Pomarón y Emi-

lio Alfaro 
Pedro Fon t 
P. Perera Vall-llosera 
José L. Pomarón 
Salvador Baldé 

Mar iano Cua.ctra$io 
Ignacio Grau 
Agustín Contel 
Ignacio Grau 
J osé L. Pomarón 
J uan Rabell 
Dr. Manuel Roa 
Enrique Sabaté 

J osé Tabella 

Felipe Sagués 

Arcadio Gili 
Juan Olivé 
Grup Films - Antonio 

Glménez 
J uan Iriarte 
Tomás Mallo! 
A. Medina Bardón 
José Barceló 
Agustín Cantel 
Pedro Font 
Antonio Salas 

J'osé Mestres 

J uan Capdevüa 
Carlos Barba 

Jua n Olivé 

Alberto Mosella 

J esús Riosalido 

Joaquín Puigvert 
Jesús Angulo 

Conrado Torras 
José M.• Vallsmadella 

Miguel Ferrer 

Flernando Manrique 
~alvadm· Martf 
Mauricio Serramalera 
J uan Solernou 

RESIDENCIA 

MATAR() 

BARCELONA 
MURCIA 

BARCELONA 
BARCELONA 

BARCELONA 

SABADELL 
BARCELONA 

BARCELONA 
ZARAGOZA 

TARRASA 
MANRESA 
z;AiRAGOZA 
BARCELONA 

OVIEDO 
TARRASA 
BARCELONA 
TARRASA 
ZARAGOZA 
IGUALADA 
LEON 
BAROELONA 

BARCELONA 

BARCELONA 

SABADELL 
BAROEJLONA 
BAROELONA 

BARC'ELONA 
BAROELONA 
MURCIA 
BARCELONA 
BARCELONA 
TARRASA 
MURCIA 

BARCELONA 

BAROELONA 
TARlRASA 

BARCELONA 

BARCELONA 

MADRID 

GERONA 
BARCELONA 

BARCELONA 
BARCELONA 

ZARAGOZA 

ZARAGOZA 
BARCELONA 
MANRF.SA 
MANRFSA 

5 - 111 

--

Los premios de este XA-v Concurso Nacional de cine 
amateur son cedidos por los organismos. entidades, empresas 
y particulares que se indican a continuación: 

P&El\UOS DE CALIFICACION 

Medallas de honor, Medallas de plata y Medallas de co
bre, cedidas por la entidad organizadora. 

Premio Extraordinario, Cedido por Ja Dirección General 
de Cinematografia y Teatro. del Ministerio de Información 
y Turismo. 

Premio al mejor film Documental, cedido por el Excmo. 
señor Gobernador Civil d e la provincia. de Barcelona. 

Premio al mejor film de Argumento, cedido por la Exce
len tísima Diputación Provincial de Barcelona. 

Premio al mejor film de Fanlasia., cedido por el Excelen
tísimo Ayuntamiento de Barcelona. 

PREMlOS ESPECIALES 

Al film de más altos va lo1·cs csplritUI\Ies o huma nos, ce
dido por <<Casa. •Riba». 

Al film de mayor sentido poético, cedido por <<Casa de la 
Cultura», de Cáceres. 

Al film de mayor interés experimental o audacia exp resi
va, cedido por don Juan Bas. 

Al film que destaque por su originalidad , sea en su con
cepción, en su lenguaje cinematográfico o en su realización. 
Argumento ('n·ofeo «Josep Punsola»), cedido por don En
rique Fité a la memoria de su colaborador (la adjudicación 
definitiva de este Tro!eo será al ganar durante tres af'ios 
consecutivos o alternos). Fantasía, cedido por don Emilio 
Poveda. Documental, cedido por «Industrial Gráfica Español». 

Al film que no le sobre ni le falte un palmo («TTjeras de 
plata»), cedido por don Delmlro de CaralL. 

Al mejor fihn o escenas de humor, cedido por Joyerla Se
rrahima. 

Al mejor desarrollo discursivo (guión), cedido por <<Clne
matografla. Amateur, S. A.». 

Al film o escenas de montaje mAs expresivo, cedido por 
Cine Club Sabadell. 

A la utilización de cámara má:; expresiva, cedido por 
«Kodak, S. A.» 

A la mejor calida d fotográfica o armonia cromática entre 
los film s en color , cedido por <<Kodak. S. A.» 

A la mejor calidad fotográ fica entre los ftlms en biMtco
u egro, cedido por la «Agrupación Fotográfica de Ca.taluf'ia», 
de Barcelona. 

Al m ejor empleo e..xp resivo de la música, codldo por <<Agru
pación Amigos de la Música>>, de Hospitalet de Llobregat. 

A la mejor in terpretación femenina, cedido por dofia Ma
ría Feu de Pa1·és. 

A la mejor interpretación masculina <Trofeo ((Juan Sa
gués>>, in memoriam), cedido por don Pedro Font. 

A la mejor interpretación Infantil, cedido por <<Proyector 
Niloga-Moexsa». 

Al mejor comentario de un fil m, cedido por <<C.I.D.A.S.S. 
FilmS>>. 

A la p elícula más a mable y simpática de las presentadas, 
cedido por <cPepsi-Gola». 

Al mejor film de tema religioso, cedido por don Manuel 
Villanueva. 

P&Ei,UOS DE ESTIMULO 

Al mejor film de un cincísta no murciano, cedido por 
«Amigos de la Fotografía y del Cine Amateur», de Murcia. 

A la mejor fotogra fía o colección de fotografías relativas 
a un film concursante, Cedido por «Fot.ografla y Optica Cap
many». 

Al mejor film sobre a lguna. de las varias modallllades de 
excursiO'llcs de montaña. o de a lta montaña (campamento 
de montaña, esquí o escalada), cedido por el Centro ExQur
sionista de Cataluña. 

Al mejor film de un concursan te que se presente por p r i
mera vez (Premio del Debutante). cedido por la Sección de 
Cinema Amateur del Centro Excursionista de Cataluña. (or
ganizadora del Concurso) . 

Al mejor film de tema o ambiente industrial, cedido por 
la Asociación Nacional de Ingenieros J;ndustriales (Agrupación 
de Barcelona). 

Al mejor film o escenas sobre ja rdines o flores, cedido por 
<<Amigos de los J 'ard ines». de Barcelona. 
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PAN·CI OR 

mm re 

Del gran angular de 8 mm. al te le-
objetivo de 40 mm. 

Abertu ra rela tiva de d iafragma de1:1'9 

Sistema de enfoque telemétrico. 

Calidad insuperable de la imagen en 
todas las focales. 

Todos los efectos de traslación (tra
ve ll ing). 

Con un Zoom "PAN CINOR 40", las 

. . 

> • 

. . 

cámaras de bolsillo son las más t 

seguras, as más completas y las 
que mejor se adaptan a todas las 
necesidades de toma de vistas. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 



J. Torrella 

El 

XXV 
Concurso Nacional 
de Cine Amateur 

y sus 
72 películas 

Doa fotograma• d e l ,<t:>r"emlo • xtt-aor"dlnarlol 

NO S OTROS Y LAS MANZANAS 

a• .Juan Pruna CM alar O) J 

La encantadora Eva y • t •tmp,tlco hijo de C3ulll•rmo Tell 

Documentales de 8 mm. - Proceden del Certamen de 
films de excursiones y reportajes <<ElS NOI MURITU PES
DADOR DE LLOREJI')), de J. M. Vallsmadella; ROSA DE 
LOURDES, de Salvador Marti y ll MOTOOROS INTER
NACIONAL DE BAROEúONA, de Jesús Angulo, los cuales 
fueron comentados en el número 53. - De «ABLEJO A MA
'11A'G.M.ILS» y «LAS FlAILJLAS DE V!AUENC'IA» el tínlco co
mentario es que deberían haber pasado antes por el tamiz 
de dicho certamen y el resultado segw·amente habría de
mostrado a sus autores que no son pelicu!as para el Concur
so Nacional, además de que en el reportaje de las Fallas se 
ve mucho destile de representaciones y basta mucha Albufe
ra, pero poco de las Fallas. - MONASTERIO DE PIEDRA. 
de Fernando Manrique, bien de fotografía y de cáma1a, 
ganaría interés docwnental con la ayuda de un comentario. 
- OUENOA, de Sen·amalera, tiene interés por el tema y 
además lleva comentarlo (un tanto retoricista), pero es in
ferior en fotografía y cámara. - Miguel Ferrer ensaya el 
documental de arte con LOS F'RIESOOS DE GOYA DE SAN 
AN1TONIO DE 1JA FWRmA, neo <'n detalles aislados 
- aunque dados con cierta monotonía de avance y retroce
so-, pero carente de la orientadora relación entre ellos y 
de una certera visión de conjunto. - Listíma que MI 
OALLE, d.e Juan Solernou, haya estirado con exceso el 
tema: la vida y la fisonomía de un hermoso paseo maru·e
sano a través de las distintas épocas del año. Los cambios 
de luz y de color son lo más sugestivo de la cinta, que cae 
en narcisismo lccalista y en cuyo comentario hay no pocas 
ingenuidades. - Isa1·t, siempre inquieto (por lo menos tiene 
esta cualidad de entrada) y siempre sin dar en el clavo 
(quizá por prodigarse demasiado y no entregarse de lleno 
en una obra ambiciosa) ctlce recoger en FAOLES un mues
trario de rostros en un domingo barcelonés. En real!dad, 
entrevemos un hervidero humano populoso, pero no un des
file de caras seleccionadas y expresivas. Y he dicho que 
entrevemos porque la cinta tiene escasa luz. - Y se cierra 
este apartado con <<L'ElROT.I'SME AU CINEMA», proyectada 
a puerta también cerrada. Constituye una duplicidad estéril 
por cuanto reproduce con alguna que otra variante cinema
tográfica las ilustraciones fotográficas de un libro no cierta
mente español sobre el mismo tema, recreándose morbosa
mente -libro y film- en lo que dicen combatir. 

Docwnentales de 16 mm. - Todos verdaderos documentales 
Y muy aprovechables. Empiezan con <<KOM IS'RAEL», de 

J estís Riosalido, en el que imágenes y te;.to evocan subje
tiva y amorosamente el éxodo israelita de tierras españolas 
en la época de los Reyes Católicos. Tema que sorprende por 
su absoluta novedad, no sólo en cine amateur, y m{ls aun 
por estar escrito el comentario en sefardita. Las Imágenes 
de acción -sugerida- en exterior, son escasas y muy sin
téticas; la secuencia central en interior, evocando nnalftica
mente la celebración del sábado en el hogar judlo, es muy 
lograda. - Se a.dlvlna en SAiiNIAMlENTO DE NAUiFIR!AOOS, 
de Arcadio Gill, la labor de encargo llevada a cabo sin gran 
convencimiento por un C'inelsta que cuenta con su dominio 
del oficio. El tema no deja, empero, de tener interés. -
DALI PO&T lJLIGA T, de J oSé Mestres, es un documental 
de arte ambicioso y bien realizado, con una primera parte 
de evocación biográfica sobre la visión del paisaje de Port
Lligat, a la que siguen unas generalidades relativas a la 
personalidad de Dall y un desfile cronológico de sus obras, 
sin comentarlo esta última parte. El análisis visual de las 
pinturas es bueno y se observa en toda la cinta una absoluta 
objetividad documental con ausencia de Intención panegi
rista y sin el menor contacto o co1aboraclói1 dll·ect6s del 
pintor. La música se adecua a las fases evolutivas del artis
ta. - ¡A MI, PAf&IS!, de Carlos Barba, es una aguda visión 
personalísima de la Ciudad [..uz, con una fucrLe carga hu
mana y humoristlca. Ese especial enfoque -al que coadyu
van el montaje y el comentario, éste en fusión Intima con 
las imágenes- no le resta valor documental sino que, al 
contrario, le salva del álbwn fotográfico y pétreo para con
vertirlo en un documento de maliciosa vibración. - Desde 
un enfoque opuesto, <<RECOLLS OANARIS>>, de Conrado To· 
rras, consigue un documento de interés por su exhaustivi
dad, su variedad de temas canarios, su excelente fotografía 
y su comentario informativo. No obstante, se encuentra un 
poco largo, impresión a la que contribuye la falta de ali· 
cientes cinematogrM\cos que aliviaran su persistente serie
dad profesional. - COn PROF'EOIA CUMPLIDtA, Juan Olivé 
ha conseguido superar plenamente la barrera de la frigidez 
docwnental para adentrarse en la zona de la emotividad. 
Partiendo de una delicada evocación del paso de San Juan 
Bosco por Barcelona, nos muestra la culminación de las 
obras del templo expiatorio del Tibidabo, con el que se 
cumple la pro!ecla <!el Santo. La parte más extensa la cons
tituye el reportaje de la erección de la gigantesca estatua 
del Sagrado Corazón de Jesús en la cúspide del templo, y 
Jos actos del COngreso de la Devoción al Sagrado Corazón 
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(éstos ya saliéndose de la unidad documental del film y re
bajándolo con tomas de reportaje circunstanciado), con la 
emotiva secuencia de la misa y comunión a los enfermos en 
la explanada del Tibidabo. Bien de fotografía, de cámara. 
ele mo.1taje y de comentario. - <~FLORA. PIRENENOA», de 
Albert; Mosella, une a un elevado y riguroso interés didác
tico -el texto nos da la .ficha de cada uno de los ejempla
res- una belleza fotográfica excepcional, que el autor ha 
procurado animar con leves giros de cámara para cuya se
guridad debe haberse arbitrado algun instrumento auxiliar 
«ad ho:m, puesto que las tomas no son de estudio, sino con
seguidns sobre el terreno. Ha<y algunos primerisimos térmi
no:; de una transparencia lumlnica extraordinaria. - Juan 
Capdevlla ha realizado con BA!JADA un documental del 
cultivo y recolección del arroz, en el que el interés visual es 
sostenljo sin baches por la bellez.a del escenario y de las 
.figuras. la calidad cromática -que da la lu~ y el color pecu
liares de las tierras del Ebro-, el encuadre y el ritmo de 
monta.a. El autor ha. logrado conferir a su relato visual un 
cierto aire poético -al que responde el t1tulo- mediante 
un texto en el que se elude toda referencia informativa y 
una b· illante sonorización sinfónica. - El Jurado pasó a 
«documentales» <I!HIVERN», de Joaquin Puigvert, breve 'Y 
bella e:.;tampa muy cuidada de luz., de ambiente y de «tem
po», aunque sin especial interés como documento. 

Fantasías. - A viceversa, el Jurado pasó de «documen
tales» a «fantasías» ZEA MA Y::>, de F·al!pe Sa.gués, que real
mente oscila entre ambos géneros. Sin embargo, aunque la 
intención parece ser didáctica, sobre el cultivo y aplicaciones 
del maíz, el film está tratado fantasiosamente valiéndose de 
mufiecos animados, al frente de los cuales un personaje
enlace. una mazorca, se mueve entre un gracioso mundo de 
hortalizas humanizadas, con su banda de música r¡ todo. El 
documento se ve lastrado por ese despliegue fantasioso que 
supone un verdadero alarde de paciencia y de ingenio. -
<~ROBAlXUTA», de A. Contel, única fantasía en 9,5 mm., 
rue comentada en «Competición de estimulo». - «OAPS I 
CUES», procedente del Concurso del Rollo, a pesar del mé
rito que significa su realización Sin montaje posterior, es 
pellcula insuficiente para el Concurso Nacional. - En el 
terreno de la pura abstracción VISual. sín «mensaje» o sUD
bolo, tenemos a SINFONIA EN GRIS, de Arcadio Glli, com
pendio, en soberbio blanco-negro, ele lo realizado anterior
mente en color por este experimentallsta sobre reflejos de 
agua, con nuevas y sorprendentes <<Variaciones>>. Como siem
pre, el ritmo visual se acopla perfectamente a un ritmo 
musical bien escogido. - liMPRIESTONES, de A. Medina 
Bardón, hace bailar una cinta rayada sobre la película al
rededor de un volum~n real fotografiado en luz monocroma, 
también en una fu3ión de ritmo audio-visual. - CRAZY, de 
Grup-F11ms, incide con mucha fortuna en los ya conocidos 
ritmos de formas geométricas 'Y colores, con un expresivo 
final-sorpresa en imagen real. - En una línea parecida de 
intención, pero con distinto procedimiento, se halla PATRI
CIA, de Tomás Mallo!, que intenta dar ur1a equivalencia 
visual a la melodía del mismo titulo, valiéndose de un tren 
en marcha. - Y aún BLUES, de J. Capdevila, que ensaya 
la -combinación auditiva con la imagen en «ralenth> y la 
imagen estirada. - Fantasías con mensaje o carga intelec
tual: O•ENiBS!nS DE LA P'RIIMA ViERA, de Antonio Salas, elu
cubrada concepción cosmogónica Inspirada en Strawinsky y 
expresada en cromatismo de numos de laborato-rio con unas 
imágenes finales de fuego que quiebran la unidad estilistlca 
del film. - RIEBURREOC'ION, de Juan Iriarte, síntesis plás
tica de la Pasión del Señor en visiones fragmentartas o 
simbólicas donde predomina el estatismo. T iene momentos 
bellos y sugerentes y presenta casi siempre la imagen ro
deada de un iris rojo. - DESTINOS, de José Barceló, es 
una fábula en imágenes. sencilla pero expresiva. - Queda. 
en un plano totalmente humanizado, la desgarrada y tensa. 
tragedia grotesca del genio pletórico <<SOMNIUM». de Juan 

Olivé, basada en la frase de Papini «El genio ve más de lo 
que crea». Esta obra, con la que Olivé nos sorprende -es 
su primer intento no documental- está tratada con nervio 
y valentía, en ur¡a dramática orgía de color y de gesto. 
- Y el <~vertímento» familiar de Pedro Fant Marcet CHO
TIS, con un casticismo bufo y una estilización coreográfica 
muy de fiesta escolar, que en nada se parecen, uno y otra, 
a 1 verdadero chotis. 

Argumentos. - EL SOI.IlTARIO, de Juan Rabell ; MEN
SAJE DE OTRA VIDA, de Juan Roig; INSOMNIO y LAU· 
RA, de A. Gontel; <u.\IIIRJAGE», de A. Bascuas, y «0 TERROR 
DAS RUTAS», de C. Hoyos y A. Prats, han sido comentados 
dentro de «Competición de estimulo» <número anterior, pá
gina 18-19). donde fueron p:emiados. - Respect:> a LA Es
PERA. «PSIOUM» y HASTA 12 ANOS, he de decir lo mismo 
que a los otros films procedentes del «Concurso del RollO» y 
clasificados en «Fantasías». - Hay otros films, que si bien 
han sido realizados con los requisitos técnic:>s normales, no 
ofrecen aquel mínimo de acierto o de inquietud que debería 
exigirse en el Nacional. Tales M:ADEMOISEUL·E. El. NU
MElftO 13, DiGIA!LO CON F'LORES, <<U F.EIRRADURA», Y 
VOl.VEIR A VIVIR. De e3te ultimo, fallado p rincipalmente 
por sus caminatas inútiles, se salva la interpretación del chi
co, muy simpático. - En los restantes films de argumentos. 
que no son pocos. vamos a separar 8 y 16 mm. y a seguir. 
dentro de cada grupo, un orden casi riguroso de proyección. 

8 mm.- TEMA P.~RA TRES PERSONAJES, del debu
tante Antonio Colomer, es un breve ensayo válido sólo como 
ejercicio, ya que de él queda únicamente la mecánica. -
De Gregario Fidalgo se visionaran CON l.IA:S MANOS M'AN
OHADAS y E1L ·EX:AM!EIN. La primera, de un w·am:ltismo 
exacerbado, es muy larga, y su insistente voz en <coff» diri
giéndose al protagonista resulta reiterativa. Es más estima
ble la segunda. anallzar.do los apuros de un estudiante en 
un ex.amen escrito. A pesar de todo, también se prolonga, 
con lo que se diluye su gracia. Bien el intérprete de ambas. 
- NO ES TAN F1ACIL. ele P. Perera, se refiere a la dificul
tad de lograr una pellcullta aceptable para un concurso. 
Tiene algunos «gags» buenos y un tipo gracioso. aunque de
bería abstenerse de hablar. -Simpática cinta famlllar, pero 
insuficiente para el Nacional, «FEILIOES FESTES», de M. 
Flornells, en torno a la recepción de los christmas y con 
efectos especiales de color. - Ignacio Grau pre~entó DIS
PARO A CIEGAS y LA OELOSIA. La primera, con una bue
na realización. tiene una intención social frustrada , ya que 
denuncia de entrada el problema de la delincuencia juvenil 
para luego limitarse a sacarle punta al morb:> de un atraco. 
La segunda es muy ambiciosa; nada menos que toma una 
novela de Alain Robbe-Grillet, autor del argumento de «El 
afio pasado en Marienbad», con un problema de forma tan 
agudo como la presencia constante de un personaje Invisi
ble para el espectador. Grau no acertó a traducir el texto 
al lenguaje visual del eme -da la impresión de qu~ ni Jo 
intentó- y asi el film, muy extenso, acusa siempre su ca
rácter literario y ni siquiera se preocupa de disimu'ar sus 
constantes diálogos, mudos naturalmente y, por tanto, inex
presivos. - José L. Pomarón nos ha decepcionado grande
mente este año. Tres peliculas y n inguna de las tres alcanz.'l 
un valor positivo: lJA C'E.1N!ZA Y LA fL-LA.M.A, EL PRIJJMER 
BESO y LA CONQUISTA. Fallan ya los temas. aunque el 
de la segunda hubiera podido dar mejor resultado con un 
guión más cuidado y también con otra intérprete más dúctil. 
Puesto a escoger, dejo en pr1mer lugar a la primera, que 
pese a su intención algo confusa, tiene la graciosa escena 
del mirón que quiere corregir al pintor y la interpretación 
vehemente de éste. Creo que Pomarón podrla obtener mejo
res resultados si realizara menos pellculas y madurara bien 
los guiones. - AiLGO LLAMADO OONOIENCIA es lo mejor 
en la ya algo extensa tllmograf'a de Agu:tln Oontel. Buen 
tema, desarrollo rectlllneo, buen tratamiento técnico y bue-
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l.oa frea filma d• Pomarón: ••La c a nlza y la lla ma·-. •'81 primar baao .. y .. La conqula ta ... 

(Premio a la mejor cola col6n da fotogra tra.a) 

na mterpretación. Se trata <1e un muchacho que ocasional
mente se apropia de un dinero que no le pertenece ~ luego 
sostiene una lucha tenaz con su conciencia, personificada en 
la :tl.gut·a de un hombre severo cuya presencia acusadora va 
8iCOrralándole por todas partes, con excesiva reiteración de 
presencia real, hasta hacerle restituir el dinero ajeno. Acer
tad!simo el gesto del muchacho al rehusar la gratificación 
que se le ofrece, por considerar que no la merece. - LA 
CiiNtECIIOUTA, de Mariano CUadrado, es la película del cine 
amateur por dentro, en cuya realización el grupo de aficio
nados de Oviedo debe haber gozado de lo lindo. Tiene cosas 
graciosas y lo resulta mucho (no sé si deliberadamente) ese 
ensayo de sonorizar los diálogos de ambiente o marginales 
mientras enmudecen los diálogos propios de la acción. -
Enrique Sabaté ha hecho una humorada de sabor algo pi
cante con EL SUENO DE UN DIA DE ViEIR.ANO, que resulta 
graciosa sobre todo por la sonorización tarzanesca de la 
vuelta del protagonista a hombre primitivo. La realización 
es desenvuelta y cumple sin pretensiones su propósito. - LA 
JAU!LA ABliElRTA, de Jesús Martinez, es una obra muy no
table en la que gravita el antecedente maestro de «Historia 
de un pez rojo)), ese film tan amateur. Un periquito que se 
fuga y un gato que se debate en un atroz dilema: el peri
quito o el ratonclto. Mientras, las cuitas del niño por recu
perar al pájaro. Elementos simples, pero difíciles de mane
jar. Mart!nez, que ya demostró su predilección animalístlca 
con «El furtivo», obtiene de ellos un resultado que no llega 
a ser totalmente satisfactorio, y descuida un poco lo que les 
rodea en aras de un afán de naturalidad. As! las figuras se 
mueven casi siempre en escenarios farragosos que no les 
permiten destacar, aparte de que la fotografía tampoco les 
ayuda mucho en este sentido. otro punto débil es que el 
niño no parece movido por verdadero cariño hacia el pájaro 
sino por temor a la reprimenda materna, si bien el emotivo 
final compensa este efecto. No aparece justiñcado el silencio 
de la primera parte hasta la nuida del pájaro. Y conste que 
me entretengo en señalar defectos precisamente porque me 
duelen en una obra de este tipo, que hubiera podido ser un 
gran film amateur. - Terminamos con un chiste filmado: 
¡VAYA FRESCO!, de José Tobella. Gracioso y brevísimo 
02 ms.), pero sin lugar a lucimiento . 

16 mm. - Empiezan bien con SONRISAS, del debutante 
Jorge Mestres. Cuatro «sketches» sobre graciosas incidencias 
de un joven matrimonio. Muy cinematogrrutlco todo y de un 
humor finf.slmo. Un poco de aligeramiento los mejorada. -
SUOEDIO ... , de J. M. Roa, es un tema dramático tx·atado 
con buena voluntad pero sin nervio, por culpa, entre otras 
cosas, de la interpt·etación del propio realizador, cuyo tipo 
humano (psicológicamente hablando) no encaja con el per
sonaje. Sin embargo, la acción sube de pronto al final, con 
una escena de bien logrado dramatismo, bien interpretada 
y cinematográficamente bien resuelta. - Otra decepción 
que nos depara Pedro Font Marcet en este concurso es LA 
PISTOLA. Desacertada la elección de asunto y con un des
arrollo extensísimo, se sigue sin interés y algunas deriva-
clones del argumento hacia el serial producen en el espec
tador reacciones opuestas a las sin duda deseadas. El relato 
en «off» y primera persona, cuya moda pasó ya en el cine 
profesional, da a la acción un cariz más literario que cine
matográ.flco. (Hay un sueño intercalado que es cine-cine.) 
Además desconcierta -y es lo que más me sorprende de 
Font- el uso de diálogo en algunas escenas mientras otras 
son dialagodas sin sonido, cosa que este gran cinef.sta había 
siempre evitado. Los actores se mueven y expresan bien; cá
mara y montaje son correctos. - PSiQUIS, de MediDa Bar
dón, oscilando entre la fantasia y el argumento, describe 
con medios expresionistas el impacto psíquico en una ado
lescente ante la visión de una pareja de enamorados en ple
no idUio. Film suave y poético, con una certera diferencia
ción cromática entre la lmagmación y la realldad, qul.zá 
resuelto con un final poco desarrollado, y al que la intérpre
te ayuda poco. - NOSOTROS Y llAS MA.NZ.ANAS, de Juan 
Pruna, puede decirse que participa de los tres géneros. COn
tiene cuatro «sketohes» acerca del papel jugado por la 
manzana en la historia de la Humanidad: <<IEJva)), «Discor
dia)), «Gulllermo .Tell» y <eNewtom son los titulas de los 
cuatro episodios, que están ligados por un curioso nexo de 
época actual. Excepto el ambiente de éste, los otros son 
dados en sugestivos y graciosos esquemas con escenarios ar
tificialmente sugeridos, y hasta para la guerra de Troya se 
usan sombras chinescas y Adán y Eva son encarnados por 
una parejita infantil en una encantadora caricatura del 

''&..• clnaclcuta", d e M. Cuadra do; "La o • •oefa", de 1, Ora" y "Patrlcla'', d e T. Matlol. 
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drama del Paraiso. La reallzación es magnificente, precio
sista, cuidada en todos los detalles, con impecable belleza 
cromática y perfección de cámara y de montaje. - Ambición 
malograda hay en UN HOMBRIE, de Santiago Vila Codina, 
que lleva una evidente carga social acerca de la individua
lidad y la masa, valiéndose de un campo de fútbol; pero de 
realización modesta, incluso insuficiente de fotografía. -
COn BLANOANIEVES Y EL ENANITO, Salvador Baldé, en 
colaboración con el dibujante (y también cineista) Salvador 
Mestres, ofrece un film-miniatura (15 ros.) en dibujo ani
mado, muy correcto y combinado con figura real en una so
lución no exenta de originalidad y gracia. - CUATRO MI
NUTOS, de J. L. Aixelá, no pasa de un modesto ejercicio 
de dirección sobre un motivo de psicología infantil. - SAlLA 
DE ESPElRA. de G'rup-Films, tiene intención filosófica y con
cepción cinematográfica: la sala de espera de una estación 
como súnbolo de la monotonía y reiteración de la vida. Unos 
llegan, otros se van, el tiempo transcurre y un hombre per
manece sentado, siempre el mtsmo, en un mismo banco, 
leyendo sucesivos periódicos donde se repiten los mismos 
anuncios. Falta un poco de madurez formal. - Finalmente, 
«25», dé Francisco Font, quiere ser una caricatura del ci
ne!sta amateur en la circunstancia del vigésimoquinto con
cw·so nacional, pero como el punto fuerte de Paco Font no 
es precisamente el humor, le salió un ácido potaje que tuvo 
la inoportunidad de herir el paladar de casi todos los ci
neistas presentes en la proyección. «Otro cine» también en
traba en la sátira -o lo que sea- de «25», pero no se 
sintió molestado porque comprendió que Francisco Font se 
había equivocado y no llevaba intenciones personalistas. 

Y este es el resumen del prolífico XXV Concurso Nacio
nal, resumen ua poco precipitado porque ha tenido que ser 
escrito inmediatamente después de terminadas las califica
ciones aunque no llegue al lector hasta casi dos meses des-

: • pués. Pienso ofrecer en sucesivos números una información 
más detallada de las pocas peliculas que han sobresalido 

1 " 

. . 

de verdad. 
J. TORRELLA 

Por follo d e espacio q uedo poro el próximo número uno pógino con fo to 
grofros d e pellculos d el Co ncurso Nocional. 

«1ST A», NO: «ASTA» 
Breve contestación a don Francisco Ribera Font-Galve, de 

Manresa, acerca de su escrito publicado en el núm. 53 de 
OTRO CINE. 

El excelente y llorado filólogo y pensador Lorenzo Conde, 
publicó un enjundioso articulo sobre el tema que le inte
resa en la revista <c.F'ilms selectos» del 15 de febrero de 1932, 
Y en la misma revista, en el número de fecha 30 de diciem
bre de 1933, una réplica al escritor y comediógrafo Felipe 
Sassone, que pretendía justificar su erróneo empleo de la 
palabra uclneastau. 

Como verá, y sin duda se convencerá, si tiene la curiosi
dad Y el cuidado de leerlos, la palabra correcta y apropiada 
en castellano, es «OINEISTA», por ser sincopa de cinema
tograftsta. 

Atentamente le saluda, 
Tomás G . Larraya. 

Apuntes sobre lenguaje cinematográfico 

T AiL como anunciamos en el número anterior procedemos 
a publicar las soluciones de los ejercicios que acompa
ñaban a cada lección. Adviértase que sólo se publican 

las soluciones de aquellos ejercicios que exigían una respues
ta concreta 'Y exacta, pero no las de aquellos otros que 
dependían de la Interpretación que les diera cada concur
sante, es decir, que admitían más de una respuesta correcta. 

N.• 42 (Lección tll). 
Solución a: 
1 - IP.G. 2 - P.C. 
6 - P.C. 7 -!P.P. 

3- P.M. 
8 - P.A. 

4- P.G. 
9- P.P. 

5- P.D. 
10- P.C. 

N.• 43 (Lección I D). 
Solución a: 
1. Enfático. 2. En!á.tlco inclinado a la izquierda. 3. Picado. 

N.• 44 (Lección IV). 
Solución a: 
1. Triángulo doble («Muerte de un ciclista»). 2. Triángulo 
simple <<qQue viva México!»). 3. Diagonal Izquierda 
(«Bus StOP»). 

N.• 45 (Lección V). 
Solución b : 
1. Situacl(m de varios personajes en varios planos, según 
su Importancia, o la de la escena en que aparecen. 
2. Subrayado de la Importancia o la influencia de los 
objetos sobre el personaje principal. 

N.• 46 (Lección VI). 
Solución a: 
1. Grúa. 

2. Travelling hacia atrás. 

Solución e: 
1. Hacer andar el personaje hacia la derecha hasta 
entrar en cuadro. 
2. Por panorámica horizontal hacia la izquierda. 
3. Por tra.velling lateral hacia la izquierda. 

Solución d: 
1. iEnfocando con teleobjetivo. 
2. Por travelling hacia adelante. 
3. Acercándose el personaje a la cámara. 

Solución e: 
1. Travelling lateral a la izquierda hasta encuadrar la 
puerta, 'Y luego ttavelling adelante hasta el P.P. 
2. Panorámica horizontal hacia la izquierda, hasta en
cuadrar la puerta, y luego travelling oblicuo hasta el P.P. 

N.• 47 (I.ecclón VIl- 1). 
Solución 2: Corte seco. 

N.• 49 (Lección VII - 3). 
Solución 1: 
l. En 35 mm 166 m. 
2. En 16 mm 66 m. 
Soluci(m 2: La B. 

Próxima segunda parte 

Animados por la buena acogida de nuestra serie de artícu
los «Apuntes sobre lenguaje cinematográfico», hemos con
fiado al prestigioso técnico clnematografista don Francisco 
Pérez-Dolz una segunda parte de dichos apuntes, Incidiendo 
en los mismos temas, pero tratándolos con mayor hondura, 
o sea considerando a la primera parte como un curso ele
mental y a la segunda como un curso superior de una misma 
asignatura. 
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Oonftamos poder iniciar la publicación de los articulas de 
Pérez-Dolz en el próximo número. El curso constará de los 
siguientes capítulos: «Introducción», «Métodos de expresión», 
«Evolución de los medios de expresióD», <cRelación de los 
encuadres», <<Mecánica de la atención y distintas formas de 
paso», «El ritmo» y «El sentido del cine». 

Todos los artículos irán ílustrados con gráficos realizados 
sobre bocetos del propio autor. No se propondrán ejercicios. 
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PENTAFLEX S 

La Casa VEB, de Dresden (Alemania Orientan, de la 
que en el número 48 dimos a conocer sus diferentes proyec
tores PEN'IIAX, ha lanzado recientemente una interesante 
cámara, la «IPENTAlF111E!X 8», cuya silueta reproducimos, con 

visor reflex a espejo rotativo, único en el mundo, que au
menta treinta veces la imagen y que permite una correc
ción en el ocUlar de ;; 4 clioptrias. En el campo del visor 
oscila la aguja del exposímetro para el ajuste exacto del 
diafragma. El fotómetro es regulable de 8 a 24° DIN y para 
coertcientes de filtros de 1 a 8. 

El equipo óptico, fabricado en Jena, comprende un nor
mal !.2, de 12,5 mm, un gran angular f.2,5, de 5,5 mm y 
dos tetes f.2. de 25 mm y f.2,8 de 40 mm. Además se dispone 
del <~Pentovar», Zoom de 8 a 32 mm y luminosidad !.2,8. 

Velocidades de 8 a 64 cuadros por segundo, así como ima
gen por imagen. La cuerda arrastra 2 metros de pel!cula 
y tiene contador de imágenes, tanto hacia delante como 
hacia atrás. Disparo hasta 25 metros de distancia mediante 
mando electro-magnético alimentado por una pila de 12 vol
tios. Asimismo disparo retardaelo, con 7 segundos de pausa, 

por .J. A nguro 

que permite autoftlmarse al opera'dor. ILa duración de la 
toma, en este caso, es regulable de 7 a 14 segundos. 

Pero quizás lo más interesante de esta cAmara es su 
sistema de cargador, que el propio cineista monta con bobi
nas corrientes de doble 8, cuyo interior reproducimos, y al 
llegar el film al final de su primera mitad se detiene auto
máticamente. con una rápida. maniobra., simplemente invir
tiendo la posición del cargador, se pasa la segunda mitad. 

Con estos cargadores se pueden aprovechar 18 metros de 
las bobinas de 15. Además permiten :fUmar, alternativamen
te, en blanco y negro y en color. Y, disponiendo de varios 
cargadores, el cambio de peUcUla es rapiclisimo. 

~SPEJOS FRIOS 

La última novedad en lámparas de proyección, después 
de! la revolucionaria lámpara de arco, de xenón, de la cual 
ya hemos hablado en esta misma sección (número 53), son 
les llamados «espejos friOS». 

Trátase de unos espejos recubiertos de una capa especial 
«dicroica», que absorben los rayos infrarrojos -que son los 
calientes del espectro- reflejando solamente los restantes 
rayos emitidos por el ftlamento, que precisamente son los 
que componen la parte visible del espectro y los que se apro
vechan en la proyección. 
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Esta nueva técnica ya se ha empezado a utilizar en el 
cine profesional, en el espejo del arco de carbón de los 
proyectores de 35 y 70 mm, pero no se empleaba en cine 
amateur. 

La casa francesa Salpe ha lanzado recientemente una 
nueva lámpara de bajo voltaje provista de «espejo frío». Su 
nombre es <<Frl•Focus», trabajando a 10 voltios 100 watlos. 

Esta lámpara emite 200 Iux en la pantalla, con una tem
peratura de 90° en la ventanma de pase del film. Para que 
el lector pueda comparar por su parte, afia.diremos que una 
lámpara. de bajo voltaje, de 8 voltios 50 watlos, sólo emite 
120 lux, produciendo en la ventanilla una temperatura de 
300°. 

Selección españolo poro Viena 

Los films seleccionados para representar 
a España en el Concurso Internacional de la 
UNICA, que se celebra este año en Viena, 

son. Por ·Argumentos•, NOSOTROS Y LAS MANZANAS, de 
Juan Pruna (Mataró) Por •Fantasias•, SINFONIA EN GRJS. de 
A•cadio Gili (Sabadell) y SOMNIUM, de Juan Olivé <Barcelona). 
Por ·Documentales•, ZEA MA YS, de Felipe Sagués (Barcelona). 

VENDO TOMAVISTAS, e mm. N lzo Hellomatlc, célula 
fotoeléctrica, marcha atrás, cuenta-Imágenes, tres obje
tivos, completo de accesorios (N Izo Tlller- Pistola, etc.) y 
Proyector e mm. Clrse-Sound último modelo, casi nuevo. 

D irij an•• a O TRO C IN E, P aradla, 10 , Barce lon a- 2 
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dfl a1o~to 
por fCarlos AlmlraU 

31 DE AGOSTO -SAN. RAI\ION DE PORTELL (LERIDA)
FIES'l1AS DE SAN RA.l\ION NONATO 

N la Alta Segarra, en el extremo Noroeste del partido 
judicial de Cervera, y a unos dos kilómetros de dicha 
ciudad, el cinelsta hallará un pueblecito de clásico 

corte leridano, universalmente conocido por ser la cuna del 
gran mercedario San Ramón Nonato y que por ello se de
nomina actualmente SAN RfuViON DE PORTEX..L. Como es 
conocido, el sobrenombre de Nonato fue asignado a San Ra· 
món por ,haber sido sacado a la vida, casi milagrosamente, 
de la.$ entrañas de su mádre, que acababa de fallecer, en 
el año 1204. CUenta la tradición que, tras entrar en la Orden 
Mercedaria, que acababa de fundar San Pedro Nolasco, y 
de ser nombrado cardenal por el Papa Gregario IX. yendo 
San Ramón a Roma falleció en Cardona el año 1240. y ha
biéndose producido una discusión entre varios pueblos que 
pretendfan merecer el honor de conservar sus restos morta
les, convinieron en cargar el cuerpo del düunto sobre una 
mula ciega y enterrarlo en el punto donde la mula parara, 
una vez dejada en completa libertad para sus correrías, 

confiando en que la Providencia encaminaría sus pasos. Asi 
se hizo y el animal se diri~ió a Porten, en donde, al llegar 
frente a la ermita de San Nicolás, dio tres vueltas a su alre
dedor y cayó muerto. Fue el propio San Pedro Nolasco 
quien escogió el sepulcro de su discípulo Ramón para fundar 
un ·pequeño cenobio, que más adelante, en 1675, se convir
tió en un grandioso monasterio gracia-s a la magnanimidad 
del Rvdo. P. Pedro de Salazar, Obispo de Córdoba y Car
denal, según así consta en una de las puertas del antiguo 
edificio. 

El clne!sta que se decida a visitar San Ramón del Por
ten, en tan señalada fecha. tendrá ocasiém de presenciar una 
tfpica romería popular con la ceremonia de los «tres tombs>> 
y el «cant deis goigs» que evocan la personalidad del Santo, 
y además podrá plasmar en su cámara el exagerado barroco 
que domina en todos los edificios citados y sus altares; así 
como un buen claustro de seis arcadas de medio punto por 
banda. con capiteles de orden compuesto; la románica ima
gen de la Virgen, que la tradición señala como la misma 
existente en la vieja capilla de San Nicolás; y por último, 
el templete con la urna que contiene los despojos mortales 
del Santo; y habrá conseguido para su cinemateca un 
Imperecedero documental de los lugares en donde transcu
rrió la vida de uno de los más apreciados santos de Catalu
ña: San Ramón Nonato. 

Premio "CA W'' 

Se concederá, a partir del próximo Certamen de jflms de 
Excursiones y Reportajes, a la mejor película entre las que 

indiquen en su 7Jroyección FILM REALIZADO SOBRE LAS 
ORIENTACIONES DADAS EN LA SECCI ON «DONDE HAY 
ALGO QUE FILMAR ... » DE LA REVI STA «OTRO CINE», 
y así .¡,e desprenda de su contenido. 

El Proyector Sonoro para films de 8 mm. que Vd. esperaba ... 

"FAIRCHILD CINEPHONIC" 

de 

Proyección y Sonido 

e maravillosos> 

Es un producto de «FAIRCHilD CAMERA ANO INSlRUMENT CORP.» New York - U. S. A. 
P ida una demostración sin compromiso en: 

"CASA PALAU" Pelayo, 34 BARCELONA 
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Sección de Cinema Amateur 
del 

SESIONES DE ABRI L 

Centro Excursionista 
Cataluña 

de 

®1 4 de a:bril tuvo lugar en el salón de actos de esta 
entidad la proyección de la importante película LA PIAIS!I10N 
DE J UtAiNIA. DE AROO, de Carl Dreyer, gentilmente cedida 
por el Instituto Francés de Barcelona y comentada por el 
l'edactor adjunto de OTRO CINE dcm Juan Ripoll Bisbe, 
quien ha escrito además el intere::antisimo estudio sobre 
dicha obra que se publica en este mismo número. La sala 
del ((C!mtre» se vio abarrotada d.e público evidenciando el 
interés que había despertado el anuncio de esta proyección. 

---®1 día 11 se dio a conocer un curioso film francés inte
grado por un conjunto de fragmentos de cine documental 
seleccionados entre la producción de un gran número de 
cineístas amateurs de distintos paises, siendo precedltlo de 
la revisión del film de Mac Laren LO.S V'E:JINOS, de la 
1Umoteca de la Sección. 

-Tras el paréntesis de Semana Santa y Pascua, estaba 
.anunciada para el dí.a 25 una sesión a cargo del conocido 
as internacional del fútbol Antonio Ramallets, quien tenía 
que ofrecer una proyección comentada de reportajes cine
matográficos obtenidos por él mismo en el transcurso de su 
actividad futbollstica. Por exigencias de su profesión, Ra
mallets se encontraba ausente aquellos días y sus películas 
fueron substituidas por un reportaje de la maugurac10n oel 
nuevo campo del «Barcelona», cedido por el propio club. 

CONCURSO NACIONAL 

Du~ante el mes de mayo tuvieron lugar las sesiones de 
calificación del XXV Concurso Nacional que, como todos 
los años, se celebraron en el propio salón de actos de la 
entidad y dura'llte las noches de Jos dias 7, 9, 11, 14, 16, 17, 
l8, 21 y 23. El 30 por la tarde se proyectaron los films pre
sentados «fuera de concurso», en homenaje al XXiV Con
curso Nacional: LA VIII.J.!JA DE OENTE11LES, de Quirico 
Parés, y HUMOR 1931, de Delmiro de Caralt. También fue
l'On proyectados en esta sesión varios reportajes retrospec
tivos de los más destacados actos celebrados por la Sección 
desde su primer concurso. 

Durante el periodo de celebración de las sesiones de este 
.Concm·so Nacional fue inaugurada una exposición conme
morativa en la nueva sala destinada a biblioteca de la 
entidad. Una de las secciones de dicha exposición reunió los 
valiosos y originales premios que a lo largo de los veinticua
tro concursos anteriores ha creado con tanto acierto y cariño 
hacia el cine amateur la joyeria Alfonso Serahima, muchos 
de ellos a base de motivos alusivos a los propios fiJms a que 
han sido adjudicados. Otra sección fue integrada por las fo
togrnflas del concurso «Fotos de rodaje», convocado por 
OTRO CINE. Finalmente, una sección muy destacada fue 
la organizada por «Biblioteca del Cinema Dellnlro de Caralt», 
bajo el titulo «Ayúdenos a identificar estas fotografías». En 
ella se exhibió ua g:an número de fotos r"Clativas a añejos 
tilms profesionales, de algunas de las cuales se desconoce el 
título y de otras el nombre de algún intérprete, o ambas 
cosas, y se epdía a los visitantes que ayudaran a su iden
tificación. 

En cuanto a la tradicional excursión que se celebra siem
pre en uno de Jos últimos dias del Concurso, este ru1o conci
dió, en San Feliu de Gulxols, con la apertura del Festival 
Internacional de la Costa Brava; de los cua-Jes actos se 
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publica Información especial aparte. as! como el fallo del 
Concurso Nacional y el comentario de las peUculas. 

Dos detalles de la exposición conmemorativa 

El cineísto, su mascota y su característico 
por Salvador Mestres 

El ci ne ísta: C. Ofaz Villamil (Oviedo) 
Su mascota: La gaviota. 
S u caracte rística: Unn seriedad retraida que se traduce 

en ese cierto aire de tristeza de sus peliculas 



anuncia una película Kodak 
notablemente 

Kodachrome 11 
mejorada 

• 2% veces más rápido 

sus principales ventajas son: • imágenes más clo ros 
• colores más fieles 

La KODACI IROME 11. Tipo luz de 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 filma r en condiciones de iluminación an tes consi
deradas desfavorables. Su mayor latitud permite obtener más 
detalle en las som bras. 

El precio de la KODACI IR OME Il. es el mismo que d del tipo 
anterior. 

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

• 1 



San Feliu de Guíxols 
y su Primer Festival Internacional 
del Film Amateur de la Costa Brava 

J ORNADA DE APERTURA COINCIDIENDO 
CON LA. EXCUR SION D EL CONCUR SO ;NACIONAL 

ORGANI2íADO por el Ayuntamiento de la ciudad y la 
Junta Local de Turismo, en colaboración y con el ase
soramiento de la Sección de Cinema Amateur del 

Centro Excursionista de Cataluña, se celebró en San Feliu 
de Guixols (Gerona) el I Festival Internacional del Film 
Amateur de la Costa Brava, del 20 al 27 de mayo. 

Los actos de apertura .se hicieron coincidir con la excur
sión del Concurso Nacional de Cine Amateur, que cada año 
se efectúa a un sitio distinto, y que en este afio tenia un 
carácter extraordinario por tratarse del XXV Concurso. 

No podía, en realidad, encontrarse mayor singularidad 
para la excursión de este afio, que su coincidencia con la 
apertura del I Festiva:! Internacional en San Feliu. As! lo 
entendieron los cine!stas, ya que e'l número de asistentes 
sobrepasó la cífra de los afios anteriores. 

!En caravana de automóvJJes se salió de Barcelona a las 
ocho de la mañana del 20 de mayo, y en Santa Cristina de 
Aro fueroo recibidos por otra caravana de coches proceden
tes de aquella localidad. La entrada en San Peliu y reco
rrido por sus principales calles hasta la plaza del Monasterio 
fue apoteósica. 

En la iglesia parroquial se ofició una misa solemne, con 
motetes a cargo del Cuarteto Orpheus y su tenor Cayetano 
Renom, acompañados al órgano. El sermón, a cargo del re
verendo doctor Roqué, Catedrático de la Universidad de 
Barcelona, versó exclusivamente sobre la actividad cineista 
amateur. A la salida de la iglesia .se disparó una traca fa
bulosa y seguidamente los visitantes se dirigieron a pie al 
Palacio Municipal, donde iba a tener lugar la recepción y, 
al mismo tiempo, la apertura del Festival Internacional. 

Este acto, que fue difundido por la radio y la televisión, 
revistió un carácter a la vez solemne y efusivo. Lo abrió el 
alcalde de San Feliu, don Juan Puig Admetller, verdadera 
alma del Festival, y acto seguido pronunció un sentido par
lamento el presidente del Centro Excursionista de Cataluña, 
señor Moseila <también cineista amateur). Por último, don 
Esteban Bassols, delegado de Servicio de Régimen Interior 
y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Barcelona y di
rector de Oine-Fórum de Radio Nacional, pronunció el pre
gón del Festival, en que con galanura de estilo y oportunas 
citas llteraria.s, glosó los valores artísticos. culturales y mo
rales del cine amateur y puso de relleve el alto nivel del 
cine amateur español. 

Ocupaban otros sitiales preferentes, además de los tres 
citados señores que presidian el acto, el presidente de la 
Sección de Cinema Amateur del c. E. de Cata·luña, señor 
Sagués; el cinelsta murciano señor Medina Bardón; el ita
liano Paolo Oapoferrí y el belga Maree! Fraikin. 

El salón de sesiones se hallaba abarrotado de invitados 
que luego fueron obsequiados con un espléndido aperitivo. 

Siguió a este acto una atractiva excursión marítima a 
Oanyet y S'Agaró, a bordo del «Crucero Sirte», duran
te la cual las cámaras fotográficas y cinematográficas no en
contraban descanso, y que formaba parte también de las 
ate. ciones con que el Ayuntamiento y la Junta de Turismo 
agasajaban a los forasteros. 

!Luego éstos se reunieron en un almuerw de confratemi
dad -punto clave en la excursión del Concurso Nacional 
ampliado este año con la pre~encta de cineistas extranje
ros- en un moderno restaurante de la playa. El acto trans
currió en un auténtico clima de camaradería y la sobremesa 
se vio amenizada lmprevistamente por unas emotivas can
ciones catalanas que cantó el tenor Cayetano Renom y una 
canción humorística a cargo del cuarteto Orpheus. Además, 
las sefioras y señoritas, que no eran pocas. recibieron el pre
sente de una exquisita rosa. 

lnet•ntAneae de la Jornada. E n la foto auperlor, 

conv•rean don t:•teban Baa•ola (lzqulerda) y al 

Alcalde do San FeHu, 
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¡Comol ¿ T odovía filmando o sus hi¡os en «mudo»? 
Lus pelrculas •mudas• le permiten verles 

jugar. correr, moverse y hasta sonreír .. Pero 
¿Donde está su risa, sus palabras y sus gritos? 

Están en el fil m, !cuando usted filma a 
sus hijos con la maravillo~a cámara sonora 
de 8 mm. Fnirchild Cinephonic! 

Todo el mecanismo de grabación de la 
voz está en el interior de la cámara Un sim
ple botón controla el sistema de toma de 
imágenes y el sonido. no debiendo en . bufar
se, porqué va accionada por baterfas. El en
rollado de la pellcula es automático 

Debe, simplemente, colocarse el micrófo
no lo más cerco posible de la persona o es
cena que se quiere filmar. Mientras usted 
rueda, el sonido va grabando de uno manera 
•viva•, sincronizado automáticamente con 
la acción que se está filmando. 

Las pellculas en color Pairchild Cinephonic 

tienen una longitud de :30 metros por cada 
rollo, el cual lleva una banda mugnética de 
grabación permanente. Usted obtiene imá
genes soberbias, vividas y un sonido per
fecto. 

Esta sorprendente Cámara va equipada 
con, Fotómetro, Objetivo Standard Pairchild 
Cinpbar de 13 mm f / 1.8 , micrófono y ca
ble cargador de la baterfa. Los objetivos teJe 
y gran angular se summistran a un precio 
asequible También puede adquirir la moto· 
cámara Pairchild Cinephonic con objetivo 
Zoom Fairchild. 

Una vez compruebe usted las ventajas de 
las Cámaras Sonoras Fairchi ld, nunca más 
pensará en adquirir otra cámara •muda·. O ir 
es c reer. Acuda a cualquier establecimiento 
vendedor de aparatos Pairchild y pida usted 
una demostración. 

¡Solamente la cámara FAIRCHILD toma imágenes que hablan! 

' " 
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La jornada fue expirando al compás de airosas sardanas 
bailadas en el Paseo del Mar y entre efusivas despedidas. 

En los dias siguientes tuvieron lugar en San Fel!u las 
proyecciones con arreglo a los programas que siguen: 

Lunes, 21. - MON'II.ElH!ElRMOSO, de M. Pérez Sala (Es
paña); NEL QUADRO, de Nucci; L'AV'ENTURIA DELL' 
ALTRO IO, de Candiolo y Moreschi, y VISITAZIONE, de 
Piero Livi (Italia); HOllLYWOOD SPEAKING, de Wuyts 
y Kuypers, Y ~IE D'E BRUGES, de M. Fraikin y M. Ba
but du Mares (Bélgica). 

Martes, 22. - LA 'I1A~A DE OAFE, de Francisco Font 
(España); AU COMMElNOEMENT E'I1AJ:T [JE DESEJRT, de 

O. Fischler y J. Glassteen; DE L'AUTRE COTE, de M. Frai
kin y M. Babut du Mares, y L'ANNEAU MAGIQUE, de 
Wuyts y Kuypers (Bélgica) ; VIAGGIO IDEALE, de Qapo
ferri, Da Re y Rampinl, y CASEI.JLO 11090, de P. Capoferri 
(Italia). 

Miércoles, 23. - FIAN'DAS'!oA DEL PUERTO, de Medina 
Bardón (España); NOA NOA, de T. Spini, y S.EIT'TE MINU
TI, de P. Capoferr! (Italia); EROS, y C'EST AaR.!VE 
DEMAIN, ambos de M. Fraikin y M. Babut du Mares 
(Bélgica). 

Jueves, 24, tarde. - REPORTER MECANICO, de Delmiro 
de Caralt (España); E!CCIE LlGNUM, de P. Capo!eni; PRI
MI'I1rvA, y BIAOH, de Rampini; COME NASOE LA C'ARI
CATUIRA, de Angelin!, C:apoferri, A.sperti y Rampini, y 

PUPAZZI DA RILEJGARE de Candiolo y Moreschi (Italia). 
Jueves, 24, noche. - MErRI 5200 LATITUDINE o, de 

P. Nava, y MAROO DEL MARE, de P. Livi (Italia); TRA
MAN ET A.l\1:0R, de H. Kumel, y L'ARAIGNE, de M. Frai
kin y M. Babut du Mares vB~lgica); EL PA-RAGUAS, de 
J . .?runa (Espafia). 

Viernes, 25. - LA GUII'I1.ARJRA, de Emilia M. de Olivé, y 
CONSUMATUM EST, de Felipe Sagués (España); ANNA 
LA BO.NNE, de H. Kumel; PRO UMBRA, de M. Fraikin 
y M. Babut du Mares; y A<EI'RER, de Wuyts y Kumel 
(Bélgica) ; IO E LALIA, de M. Coccoli (Italia). 

Sábado, 26. - .PIERFEL DEL ZOO, de Juan Ollvé (Espa
ña); TRAMONTO All.JL".A[JBIA, de E. Bongiovann! (Italia); 
PANDORA, de H. ~umel; D:nuEJMA, de E. Wouters, y 
CRAZY WIA.'I1ER, de M. Fraikin y M. Babut du Mares (Bél
gica) ; LOS VECI!NOS, de Norman Me Laren (profesional), 
Canadá. 

El domingo, 27, por la noche, se cerró el Festival con una 
cena de gala en los salones de Port Salvi y en ella se pro
cedió al reparto de los Trofeos-Recordatorios a los clneistas 
participantes. ocupaban la presidencia, el alcalde don Juan 
Puig, quien ostentaba la representación del gobernador ci
vil; el delegado provincial del Ministerio de Información y 
TUrismo, en representación del director general de Cinema
tografia y Teatro; el cónsul general de Bélgica; el presi
dente del Centro Excursionista de Cataluña y otras perso
nalidades. 

Como puede apreciarse, el éxito de este Primer Festival 
no podía ser más halagüefío, pues la participación fue cuan
tiosa y muy selecta. El entusiasmo de los organizadores bien 
lo merec!a, como lo prueba el prestigio de que, fuera de 
nuestras fronteras, goza el cine amateur espafiol. 

o ~ ' () 

-¡Aficionados! Ahora les demostraré que el gol que le mar
caron a este portero fue porque estaba dormido. 

• .i.UI:S cunu t.U.'DVII 

1 a los oonouraos 
a los oonoursos 
a los concursos 
o 1no "".,...,.,, .... "o 

HACE DIEZ AROS 

El Concurso Nacional de 1952 tuvo el fallo que reducimos 
seguidamente a su linea esencial: 

Argumento. - Honor: EL OAMREON, Caste1ltott y Lladó. 
RJETORNO, Enrique Fité. IIMPASSE, Pedro Font y L. Llobet
Gracia. - Plata: QUESSA.R, J. casajuana y J. Feliu. -
Cobre: TODO ES SEGUN EL COLOR ... , Em!llo Godés. SE
CUEaT'RO. Felipe Sagués. HOGAR APAGADO. Salvador 
Baldé. H[ISTORLA DE UNA JOYA, Quir!co Parés. F'IN DiE 
CONC'IIERTO, José M.• Crespo. - Mención: MI PRIMER 
FIJ.ILM, Juan Pruna. 

!Fantasía. - Plata: ElL SEORIETO DE UNAS HORAS, 
Juan Pruna. - Cobre: Y LLEGO LA PASCUA, Francisco 
Sol á. 

Documental. - Honor : OTOI'l'O MOTORISTA, Carlos 
Santias. - Plata: MIA.QUINiAS DE REM.AiiLAIR, Juan PIU· 
na. - Cobre: HISTORDA DE U'N OUADRO, Manuel Villa· 
nueva. 'I1RANSPOR'If.EJS, J. Rolg Trlnxant. <<QUA'I'IVE HO· 
MES I UiN GOS A M&'DA.OA'L./I.JS», Quirlco Parés. EL DE 
REJONES, P. Balañá.. - Mención: RIECOR'I1ES, J. Crespo. 
CORPUS, F. Solá. PRAT DOGUMEéNTAL, J. Bringué. 
NTRlA. SRA. DE FATIIMA. EN GERONA, N. Sans. MISCE
[JANElA TURIIS'I1l'CA, F. Castafío. 

.Premio Extraordinario: EL OAMPEON, de José Castell
tort y José M.• Lladó (Igualada). 

CONCURSO FOTOS DE RODAJE 

No habiéndose recibido ninguna foto que presente un des
tacado interés o curiosidad, se ha dejado el premio desierto. 
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Cuatro dlas en Murcia 
con su 

X Concurso 

L OS cuatro últimos días da abril estuve en Murcia, vi
viendo los actos del X Concurso de <<Amigos de la 
Fotografía y del Cine Amatew·». El motivo de mi viaje 

fue la presidencia del jurado, para la que Jos cineistas mur
cianos gentilmente me invitaron. se trataba de una doble 
décima efemérides: la del concurso y la del aniversario de 
creación de la entidad. .Los cinelstas murcianos quisieron 
dar un realce especial a la celebración de su concw·so y Jo 
~onsiguieron. Además de un nutrido Jote de películas - cua
renta y tantas- tuvieran la presencia física de cineistas 
forasteros, de tan alejadas procedencias como OViedo (Díaz 
.Villam!l), León (Roa). Tan·asa (•Font Marcet) y Barce1ona 
CMartinez, Sabaté 'Y Torras). 

El ambiente en que discurrieron esos cuatro días fue de 
una entrañable y densa cordialidad. El grupo murciano es 
muy numeroso, sin duda alguna el más numeroso después 
de Jos de Barcelona. Todos sus hombres, con las señoras 
- tan entusiastas y tan afectuosas como ellos- montaron 
la guardia casi permanente en obsequio a los visitantes, a 
los que apenas nos quedaron unas horas para comprar cua
tro casillas. Las proyecciones ocuparon cuatro sesiones den
slslmas, con intervalo para un bocadillo-cena entre las dos 
primeras vr las dos segundas. La última terminó a las tres 
y media de la madrugada de1 sábado al domingo, y el pú
blico lo aguantó heroicamente. Se visitó el Museo Salz.illo, 
la Catedral, el Santuario de la Virgen de la Fuensanta, la 
playa del Mar Menor y la ciudad de Cartagena. Hubo re
cepción en los A!)'untamientos de ambas ciudades, banquete 
diario, fiesta folklórica, sesión de entrega de <Premios y pro
yección de las mejores películas en el magnificente teatro 
Romea -sesión a la que acudió hasta gente de localidades 
más o menos próximas - y cena de gala en el Casino. Estos 
dos actos fueron presididos por el gobernador civil de la 
provincia y por el alcalde de la ciudad. Por cierto que éste, 
•POn Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, persona afabilí
sima y de trato sencillo, es presidente honorario del grupo 
cinelstico amateur, y se me reveló, en U'Il amistoso mano a 
mano, gran entusiasta del arte cinematográfico. El presi
dente efectivo es también persona cortés y cliltfsima: don 
Antonio Martinez Berna!, decano de la Facultad de Derecho, 
cuya garbosa facllidad oratoria le salió, por lo menos, a 
discurso diario. 

El tiempo, tan irregular -con tendencia a malo- en 
aquellas fechas, se puso descaradamente al lado de los orga
nizadores y nos deparó una auténtica y deliciosa primavera 
murciana, perfumada con el aroma de los limoneros grávi
dos del fruto amarillo en la huerta, incluso con algún efi
mero chubasco sin consecuencias, y con unas noches que 
invitaban al paseo por Trapería -la calle en patio inte
rior- o por la florida Glorieta de España, a la vera del rlo. 

De la calidad de los J'Ums presentados a concurso puede 
juzgarse por el fallo, nutrido en buena parte por obras ya 
prestigiadas en otros certámenes. incluso internacionales. 
Cabe señalar en el aspecto local la confirmación de los va
lores de .Antonio Medina Bardón, primerlsima figura mur
ciana, as! como lamentar la ausencia de obras de Ofiate. 
Sanz y el doctor Garcia, quienes no obstante estuvieron 
presentes con su mejor entusiasmo y cordialidad y hasta el 
último de ellos debutó como jurado. En compensación, el 
concurso nos reveló nombres nuevos del grupo mw·ciano 
que vale la pena retener: Antonio Salas, dinámico secreta
rio de la entidad; Vicente Massotti, Antonio Puerto, el jo
vencisimo J. A. Malina Senano (apenas salido de la ado
lescencia). Antonio Pérez Bas. M. García Alberola. Y el 

El Alcolde entrego el premio corres· 
pondlentc o Mcdlno ·Bord6n. 
lA continuación del Alcalde se hallan 
el Cobcrnodor Civil y el Prcsldcmc 
de lo cntldnd). 

El Redoctor·le!fc de OTilO 
CINS •Presidente del Ju
rodol cntr•su los premios 
ol joven clnelsta murcia
no J. A Molino y o su 
hermanito Mori Juli, In. 
tér1>rete de la película. 

terceto Pablo-Domi-Romero, éste si en plena adolescencia. 
Para solemnizar este X concurso, la entidad creó un 

«trofeo de honor>>, representado por una talla en madera 
original del escultor José Hernández. Fueron adjudicados 
cuatro de estos trofeos, uno de Jos cuales permanece en 
Murcia (para Medlna-Bardón por su «Psiquis) y los otros 
han hecho el viaje a Cataluña. 

J. T. 
FA LLO 

Documental 
Plata. - DESPUES DEL CID, de A. Medina-Bardón, (Mur

cia). 
Cobre. - LA UNICIA EN MULHOU&E, de A. Medlna

Bardón (Murcia). ORO DEL PANIADES, de Rodolfo Santos 
(Barcelona). 

Menciones.- «REJCULIS CANARJIS», de Conrado Torras 
(Barcelona), por su calidad fotográfica. LA BIIBU!A DE 
ORisri'AiL, de C. Diaz Villamil (Oviedo), por su idea. «D'E 
OHAMONIX AU QIJJEL», de T. Maillol (Barcelona), por sus 
matices fotográficos. 
Argumento 

Honor. -LA J~ULA ABIDERTA, de J esús Martinez (Bar
celona), además del Premio Extraordinario al film más pun
t.uado. IDL PAIRIAGU.AIS, de Juan Pruna (Mataró). 

Plata. - «MIRIAGE», de Agustín Bascuas (Barcelona). 
BAJO iElL PUEN'I'.E, de Pedro Font Marcet (Tan·asa). 

Cobre. - ALGO 1JLAM1ADO OONOIENOIA, de Agustln 
Cantel <Barcelona). DLA!LOGO CON EL TAXIMETRO, de 
Tomás Mallol (Barcelona). COMPLEJO, de Vicente Massottl 
tMurcia). ElL EXAMEN, de Gregario Fidalgo (Hue1va). ¡OH, 
EL AMOR!, de Antonio Puerto (Murcia). EL SUEl'IO DE 

De ''lectura clandc•· 
tino", con lo lntér· 
prete premiado. 
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UN DIA DE VERANO, de Enrique Sabaté <Barcelona). 
I..iEC1I'URA CLANDESTINA, de J . A. Molina (Murcia). 

Mención. -LA SONRISA, de O. D!az Villamil (Oviedo), 
por su tema. 
Fan tasía 

Honor. - GESSEN, de Felipe Sagués (Barcelona). PSI
QUIS, de A. Medina Bardón <Murcia). 

Plata.- GENESIS DE LA PRIMA VERA, de Antonio Salas 
(Milrcia). «IOARE>I, de René Ducros (Francia). 

Cobre. - IMPRESIONES, de A. Medina Bardón (Mur
cia). ANGULOS Y POLIIOBINELAS, de José Mestres (Bar
celona). 

Mención. - MA!R.AIVlli1LA!S DE LA NA'TIJRJALEZA, de 
Ant:>nlo Pérez Bas <Murcia), por su alto valor cromático. 

P remios especiales 
Interpretación. - Infantil: Mari-JUli Molina por LEC

TThRIA. OLAND.ESiliiNA. Femenina: Adellta Soriano, por EL 
PARAGUAS. Masculina: J. Ortiz de Zárate, por DIALOGO 
OO.t'l EL 'DAXIMEI'RO. 

Debutante: Antonio Salas, por GENESIS DE LA PRI-
MAViERA. 

Sonorización: EL SUERO DE UN DIA DE VERANO. 
iF'otogra!ía: BAJO EL PUENTE. 
Color: PSIQUIS. 
Blanco-Negro: A!LGO L'LA!MADO CONCIENCIA. 
Medalla del O. E. de oataluña al mejor film no catalán : 

PSIQtmS. 
Aportación extranjera: IOARE. 
Jurado: don José Torrella Pineda (Redactor- Jefe de 

OTRO CINE>, Presidente; señorita Amalia Romero Lorenzo 
y señores don Angel Garcla Garcla y don Antonio González 
Conte, Vocales; don G'abrlel López Hernández, Secretario. 

!CONVOCAT ORIAS 

II Fm'I'IV'AL INTERNACIONAL DE LISBOA. - Orga
nizado por el «Grupo Cultural e Desportivo da Companhia 
Nacional de Navega~o». A celebrar el 17 de noviembre. Ins
cripción, hasta el 13 de octubre. 

II FESrlJVAL .I:NTl!lRNAOI:ONAL DElL «OLUB DE HUY» 
CBELG.IOA). - Fechas: 13 y 14 de octubre. Inscripción, has
ta· ·el 27 ~e septiembre. La invitación al Festival ba sido 
diiundlda en los siguientes países: F rancia., Bélgica, Italia, 
SUiza, Alemania, Austria, Dinamarca, Gran Bretaña y 
España. 

11\IPORTANTE R EUNION PARA EL FUTURO D EL 
P REl\110 D E CINE «CIUDAD DE BARCELONAn 

A sugerencia de don Esteban Bassols, delegado de Rela
ciones públ!cas del Aoyuntamiento barcelonés, se cele
bró una reunión en el Centro Excw·sionista de Cata

lufia., Sección de Cinema Amatew·, con asistencia de dicho 
señor, a .fin de conocer directamente las opiniones que a los 
cineistas amateurs merecen las bases del Premio de Cine 
<cCiudad de Barcelona», Grupo Aficionados, y recoger de los 
clnelstas amateurs aquella-s sugerencias que pudieran perfec
cionarlas. 

Ya el C. E. c. había becho algunas indicaciones enca
minadas a liberar el «Premio)) del prejuicio de «interés mu
nicipal~~ que, de una manera harto gratuita, iba aprislo
nándole, así como de borrar, si fuese necesario, la limitación 
al cineista aficionado y convertir el <cPremiOII en una amplia 
competición de documentales en 16 mm de interés para el 
Archivo Histórico de la Ciudad. Sin embargo, el desarrollo 
de la reunión resultó muy curiOso, ya que el señor Bassols 
propugnó el mantenimiento del destino del premio al ámbito 
.«amateur)), por una parte, y por otra, el de señalar al con
tenido de las obras una sola limitación: la de «interés bar
celonés)) (que no es lo mismo que «<llunicipabl). Así, en 
principio, si en el Municipio se aprueba definitivamente la 
idea del señor Bassols, parece quedarán en libertad el metra
je, el ancho del :film, la cadencia y la sonorizac!6'!l, y - esto 
es lo importante-, tendrán cabida no sólo los temas de 
carácter documental sino también los :films de argumento y 
de fantasía, siendo valorado el contenido intrinsecamente 
cinematográfico. 

Conocido er:l para todos los cinófilos el sincero amor del 
señor Bassols hacia el cine, evidenciado al frente del «Cine 
ForUJll)l de Radio Nacional, pero no podíamos pensar que 
su afecto bacla el cine amateur fuese tan hondo. Los ci
nelstas amateurs están, pues, en buenas manos por lo que 
respecta al Premio «Ciudad de Barcelona». Nos felicitamos, 
y quisiéramos que, en correspondencia a tal acierto, los 
clneistas acudieran al llamamiento de la Ciudad partici
pando con sus obras en el Premio de Cine ((Ciudad de Bar
celona)) 1962 y en sus ediciones sucesivas. 

CUando se aprueben y publiquen las nuevas Bases volve
remos sobre este asunto, dándole la difusión que en esta re
vista le corresponde. 

CONCURSO PREMIO ~ 19&2. 

Bases: 
Presentación: Tamaño de las fotogralias de 18 x 24 

a 70 x 100 cms. 

N.o de obras: M á ximo tres obras Inéditas por 
concursante. 

Realización: Sobre papel fotográfico Negtor. 

Plazo: Hasta el 30 de Octubre de 19&2. 

Solicite el boleto de concursante. 
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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 ( 16 16 mm. 

EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Película 

estrecha inversible 

la y 16 mm 1 

Con este material de filmar, le será posible cap
tar toda la magia de color de la NATURALEZA, 

con excelente definición, sin necesidad de 

filtros ni dispositivos suplementarios. Sus 
características principales son la finura de 

grano, gran margen de latitud de expo

sición y brillo espléndido de los colores. 


