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Por qué un t a pón d e Ch ampán en el a nuncio do una cómaro BOLEX? 
Por su simili tud, pues un Insuperable Champá n es e laborado con meticulosidad y con largos años 
de constantes d esvelos, pura obra d e artesan ía. La cámara " BOLEX K-2", así ha venido al mundo 
y co mo e l Champán, nos alegrará nuestra vida captando los momen tos f e lices. 

Esta nueva cómara de 8 mm. que reune todas las cualidades través del objetivo. A estas ventajas esenciales se suman los 
ópticos y mecónicas inigualables, ha triuníado con un éxito car1encias múltiples, el obturador variable, el dispositivo de 
extraordinario en millares de rigurosas pruebas y se inscribe rebobinado (marcha otrós) con contador de imógenes acús-
de esta manera en lo tradición de la alta precisión de los opa· tico, lo marcho imagen por imagen y todas los cualidades 
ralos creados por PAILLARD. Es precisamente en lo calidad de que han creado lo fama de los cómoros 80LEX. 
la imagen en lo pantalla donde se reconoce lo superioridad 
de la BOLEX ZOOM REFLEX AUTOMAliC. Se distingue, en Pero también es una cómoro sencilla, cuyo seguro outomotis· 
particular, por su objerivo ZOOM de excepcional calidad, el mo permite o lodos obtener imógenes correctamente ex pues-
VARIO SWIT AR 8·36 mm. 1:1,9 de KERN con mondo e léctrico tos, de colores fidedignos y de una nitidez extraordinaria. 
POWER·ZOOM o manual, su visor perfeccionado de grandes Tomavistas excepcional, lo cómaro K-2 ha sido creado poro 

dimensiones y su sistema outomótico de medición d e oc oqU;NI, ps Ro oqu.Dienuecs Tsox:olo lfesl RinMierAesoo loo mejor. .11 1 

Slrvose enviarme lo documentación relativo ~ 
o lo cámara B O L E X Modelo K-2 ® 
Nombre De venta en todas las agencias oficiales !J!le'~ 
Profesión------------
Domicilio Representante Genera l para España: 

Pobloclón GERMÁN RAMÓN CORTÉS 
Valencia, 216- Teléfono 253 8821 
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Y haga usted mismo sus copias 

en algunos segundos ! J 

Las numerosas ventajas del 
método Gevacopy se hacen 
cada dra más evidentes: cada 
copia nace ante sus ojos y 
queda inmediatamente lista 
para su empleo. 

¿Qué le reporta una central 
de copias si debe usted es
perar su pedido varias horas, 
a menudo varios dras? 

Enfádese ... y haga de manera 

pia rápida asr como papel 
Gevacopy en cantidad sufi
ciente. 

De esta manera puede usted 
obtener coplas de toda clase 
de documentos (incluso ori
ginales con colores). Es lim
pio, rápido, económico! 

GEVACOPY 
que cada departamento po- AGFA•GEVAERT 
sea su propio aparato de co- ~ 

distribuido por: GEVAERT ESPAÑOLA. S A. 

.. 
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La calidad de 
lac/kic,q 

aplicada a las 
cámaras BSV 

y SS 
LEICINA SS 

Funcionamiento eléctrico tanto en marcha adelante o 
atrás. * Dispositivo automático de exposición, en cual
quier variación de lo luminosidad, del mismo modo 
que ocurre con el ojo humano. Puede actuar manual
mente. * Visor de reflexión continuo.* Ocular del visor 
con corrección ajustable paro deficiencias visuales. * 
Velocidad constante o 16 imágenes por segundo * Va 
equ ipado con los objetivos: * DYGON 1:2¡9 mm. y 
DYGON 1:2/15 mm. * Además existen los siguientes 
objetivos: DYGON 1:2 6,25 mm. y DYGON 1:2 36 mm. 

LEICINA BSV 
De idéntica formo y característicos que el modelo an
terior, pero accionando por motor eléctrico o 16 y 24 
imágenes por segundo y marcha atrás. El dispositivo 
automático posee lo especial característico de que al 
cambiar la velocidad de 16 o 24 imágenes o o lo in· 
verso, se modifica el automatismo de lo célula. 
OBJETIVO ZOOM VARIO ANGENIEUX 1:1,8 de 
7 •5 mm. a 35 mm . con enfoque desde 80 cms. 

UNA GARANTIA DE CALIDAD 

De vento en todas los agencias oficiales 



e ada uno es libre de conme-
morar los acontecimientos 

como pueda o como se le an
toje. De ah!, las diversas con
memoraciones del reciente 70 
aniversario del cine, que a pe
sar de sus afios sigue siendo un 
arte joven. Pero como estos 
aniversarios han sido ya muy 
explotados y se han dicho mu
chas cosas -y. más o menos, 
siempre las mismas- sobre los 
Lumlére y su invento, cabe sa
ludar con gozo las Ideas origi
nales. 

As!, ha sido realmente origi
nal, curioso, y hasta es de creer 
que instructivo, el experimento 
realizado por Pierre Tchemla, 
de rodar diez: versiones distin
tas del primer film cómico de 
la historia del cine: "El rega
dor regado", de Lumlére. 

Tchernia, en un alarde de 
Imaginación, ha enfocado la le
ve anécdota de este nuevo al
guacll alguacllado desde distin
tos puntos de vista y dándole 
los tratamientos propios del 
!11m del oeste, del pollclaco, 
del "suspense". de la tragedia, 
del film japonés de exporta
ción, del musical, etc. 

Ha sido un homenaje pinto
resco y sutil que, aparte de 
poner a prueba la habllidad 
del realizador, habrá podido 
demostrar varias cosas. Por 
ejemplo, que un mismo tema 
puede contarse de diversas ma
neras, y que Importa tanto lo 
que se cuenta como la manera 
de contarlo. Este nuevo "Rega
dor regado", setenta afios más 
joven -y aparte de que habrá 
quedado calado hasta los hue
sos con sus diez mojaduras 
consecutivas-. ha vivido, en 
unos momentos, casi toda la 
historia del cine. Samurai, de
tective. ballarln o "cow-boy", 
el nuevo regador se alza como 
un slmbolo, testimonio de se
tenta afios de sombras. 

Todo un mundo, en fin, a sus 
espaldas. Pero el regador pue
de ser, a su vez, una premoni
ción: tal vez un nuevo e Insos
pechado punto de partida para 
un renacimiento del cine, para 
un cine de mafiona mejor. 

L os últimos m~ses de 1965 
aumentaron de modo alar

mante la crónica necrológica 
cinematográfica. Sin. pretender 
ser exhaustivos, consignamos la 
muerte de Pera Atasheva, viu
da y ay,udante del gran Elsens
tein; de Fred Quimby, gran fi
gura del dibujo animado; de 
los guionistas Gardner Su!!it>an 
y Howard Green; de los acto
res Zachary Scott, especialista 
en "cow-boys", Eugéne Urbans
ki, nuevo valor del cine sovl~
tico, y Ren~ Blancard, vetera
no del cine jranc~s; de la actriz 
Emma Gramática; de la famosa 
Natatia Kalmus, viuda y conti
nuadora del creador del Tech
nicolor; y de ia realizadora 
Nicole Vedrés. . . 
y a es conocida la erlstencla 

de Modesty Blalse, el Ja
mes Bond femenino que ha 
creado Joseph Losey, según la 
idea del dibujante Peter O'Don
nell, y que interpreta nada me
nos que Monica Vitti. Mientras 
aguardamos a verla con nues
tros propios ojos, podemos ir 
haciendo boca con esta relación 
de sus armas secretas: un en
cendedor lanza1La17Ws; unas 
uñas postizas cortantes; una 
barra de labios que se trans
forma en una flecha; un peine 
que esconde un puñal; un va
porizador que encierra · una 
bomba de gas, etc. Aparte de 
eso, Modesty Blaise es diestra 
en esgrima y e karate, en fin, 
lo que se dice una mujer de 
carácter. Todo hace presumir 
que sus aventuras serán, a l me
nos, divertidas. 

. . . 
S i en el pasado año de 1965 

se cumplieron los 50 años 
del estreno de "El nacimiento 
de una nación", de Grlffíth., he 
aquí que en. este de 1966 se 
cumplirán los 50 del de "Intole
rancia''. Grlffith. está, pues, de 
actualidad, pero por lo visto las 
revistas especializadas no le 
hacen mucho caso (¿ni, tal vez, 
la que lleva su nombre?). El 
año pasado, "Film Culture" le 
dedicó un número extraordina
rio y de gran interés, que va a 
tener continuación, pero no pa
rece que las otras publicaciones 
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se animen a nada. Nosotros 
prometemos que, aunque mo
destamente, en su día conme
moraremos estas efemérides. 

• • 

W alt Dlsne¡¡ hu anunciado su 
propósito de CTear una 

.~egunda "Disneylandia", que 
estaría situada en Florida, a 
unos cincuenta kltómetros de 
Cabo Kennedy. La primera 
"Disne¡¡landla" se encuentra a 
treinta 11 cinco kilómetros de 
Los Angeles y conoce desde su 
fundación un éxito extraordi
>lario. 

• 

la opinión 
ajena 

L a famosa revista alemana 
de cine amateur "Dor Film 

KTels" ha iniciado una nueva 
vida con el nuevo afio de 1966. 
La revista, en efecto, se ha re
fundido con otra, "Das Ton Ma
gazín", y de ló refundición de 
ambas ha surgido "Fi!m- Ton 
Magazín", a la que deseamos 
muchos é.ritos y larga vida . El 
binomio "Imagen y sonido" VIl 

abriendo brecha en el munclo 
de fa afición. 

p uesto que se nabla de Te
vistas, bueno será consfg

nar que la revista ttalo-sulza 
bimestral de cultura, "Cenobio" . 

Toda película es necesariamente realista en cuanto que filma 
la vida. Creo que el cine es algo situado entre el arte y la vida. 
Esta es la diferencia entre el cine y las otras artes. Da testimo
nio de la vida por el arte, 'y del arte por la vida. A veces, por 
medio del documental, se acerca más a la vida; otras, en cam· 
bio, se acerca más al arte. Todo depende de los realizadores. 
1\enoir, por ejemplo, en sus films jamás está a la misma dis
tHncia del arte y de la vida. En algunos momentos, se encuentra 
de lJcno dentro de la vida ; en otros, dentro del arte. Es la 
misma diferencia que existe entre el sueiio y la realidad. Nos
otros estamos hechos de sueños y los sueiíos están hechos ele 
nosotros mismos. Decir esto supone una actitud realista y no 
imaginaria. 

Los films de Murnau, e incluso el "Otto e mezzo", de Fellini, 
son películas muy simples, y no del todo esotéricas. En cuanto 
1nt0 rompe un poco con el lenguaje cinematográfico al que está 
habituado el espectador, todo el mundo queda sorprendido. Esto 
proviene del hecho que los films de hoy se hacen tan sólo desde 
el punto de vista de la anécdota. 

Personalmente, me gusta hablar a diversos niveles a la vez. 
Cuando oímos una orquesta, no nos asombramos de que la trom
peta deje de tocar para dejar paso al violín. Pues en un film 
ocurre exactamente lo mismo; el sonido y la imagen hablan a 
la vez. Pero se está acostumbrado a ver las cosas únicamente 
bajo un sólo ángulo. Para mí, el plano no se corta. Simple
mente, en lugar de continuar con la música, encadeno con el 
diálogo, luego con el color, etc. Todo ello forma un conjunto 
que describe n cierto personaje situado en cierto paisaje y con 
ciertas ideas. Esto puede gustar o no, pero si no se comprende. 
la culpa es de quien no lo entienda. 

(Entrevista con JEAN-LUC GODARD, en "A m is d u Film 
et de la Télévision", n.0 116) . 



ESTO ES EL C 1 N E 

El escultor, más o menos 
obstrocto, Rooul liAba es uu
tor de esto obro que se titulo 
~El cine•> y quo nrreccmos a 
lo consideración de los 
cineistos con imnginocitín. 
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dedicó su número de ?IOViem
bre-diciembre de 1965 al temo 
··cine y Juventud", tema mo
nográfico nacido al calor deL 
XVIII FestivaL Internacional del 
Film de Locarno, celebrado én 
el mes de julio del pasado afio. 
EL número de "Cenobio", tras 
una presentación de Bi.rlo Can
dolfi, recoge un amplio resu
men de las lecciones dictadas 
por Pio Baldelli, extensa docu
mentación sobre el jurado ju
veniL y Los films sometidos a su 
consideración, y unas entrevis
tas con distintas personaLtdades 
del mundo del cine. 

D el 17 al 24 del próximo mes 
de abril se anuncia la ce

lebración de La XI Semana In
ternacional de Cine Religioso y 
de Valores Humanos, de Valla
dolid, que organiza la Delega
ción Provincial del Ministerio 
de Información y Turismo, j¡ 
patrocina la Dirección General 
de Cinematografía y Teatro. En 
su convocatoria se establece 
que el Certamen "tiene como 
fina!ídad esenciaL la promoción, 
difusión y exaLtación del cine 
que, armonizando lo bueno y lo 
beLLo, afirme y enaltezca Los va
lores humanos positivos". 
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LA PERFECTA FOTOGRAFIA 

. . 

CALIDAD INTERNACIONAL 
EMULSIONES: PAN-F FP3 HP3 HPS 

• ROLLO AFICIONADO 
• PELICULA PLA NA 
• PELICULA DE PASO UNIVERSAL 

l PRODUCTOS FOTOGRAFICOS VALCA, S. A. 



HA HABLADO UNA ESFINGE 

E l cine español está lleno de secretos y enigmas. Su gran e~finge, poderosa , , ·oraz 
Y hermética, era la taquilla, las taquillas de e~os nueve mil y pico de cines 

que ahora sabemos que existen. 

La tag,uilla de un cine no es sólo el mostrador en que el exhibldor vende su mer
canoia, sino que es también e l punto terminal de una flabulosa cadena. que co
mienza en e l despacho del productor, pasa por los estudios de rodaje y e l labora
torio, por los almacenes del distribuidor y por la pantalla. del p ropio cine que la 
ostenta. En suma: la. recaudación de taquiUa DG es un beneficio neto para el 
exhibidor, sino que supone también un rendimiento para el distribuidor y el pro
ductor, les tres estadios de la industria cinematográfica. 

Como es sabido, desde enero de 1965 se ha. establecido en España e l llamado con
trol de taquilla, según las normas que rigen desde hace tiempo en Franela e 
Italia, hecho que fue comentado en estas páginas en nuestra editorial del nú
mero 69 y en un documentado estudio del productor J osé Maria Otero en nuestro 
número 71. Pues bien, por fin la esfinge de la taquilla ha hablado y se ha desen
trañado su gran enlcma. A principios de este año 1966 bao comenzado a saberse 
los resultados de ese control y, por primera vez en el cine español, se han tenido 
a mano unos datos suficientes para saber cómo se desenvuelve, cuál ha sido su 
rendimiento, qué ha preferido el público, etc. 

La importancia de estos datos, aparte su finalidad estadística, está. fuera de duda. 
Sabemos, por ejemplo, que en los 9.221 cines que han funcionado a lo largo de 
1965, se ha hecho una recaudación bruta de 2.319 millones de p esetas, producto 
de la exhibición de 3.062 fllm s, de Jos cua les 1.093 fueron nacionales; por estos 
datos, el mercado cinematográfico español se ha revelado como el secundo de 
Europa, y en él van a. la cabeza las provincias de 1\ladr id, Barcelona y Vizcaya, 

Por si no bastara esta elemental toma de conciencia, se han determinado cuáles 
fueron los fllms de mayor recaudación, y esto nos lleva de la mano a una profun
dización de orden estético y social, más a llá de las simples cifras. Para limitarse 
a los tres primeros, diremos que los ftlms extranjeros que más han des¡1ertado la 
atención del público han sido t<E l cardenah, uMatrlmonio a la Uallanan y «Law
rance de Arabiall, felices expresiones -aparte consideraciones críticas más pro
fundas- de un cine digno y eficaz. Por su par te, los films españoles han s ido 
«Samba>J, «Búscame a esa chlcan y I<El señor de la Sallell, expresiones de w1 clne 
comercial medio que habrá que encauzar y mejorar. 

Sin pretensión de analizar ahora. más profundamente estos primeros resultados, 
sí podemos manifestar con satisfacción que se ha dado un primer paso importan
tísimo, tras el cual vendrá todo lo demás. Por lo mismo, nos adherimos totalmente 
a las palabras del Director Genera l del ramo al manifestar -remedando tal vez 
Intencionadamente aquellas famosas y negativas predicciones formu ladas en las 
1 Conversaciones de Salamanca- que ut965 ha sido e l año en que, sobre los planes 
trazados el año anterior, se han empeudo a colocar las primeras piedras de un 
cine español económicamente sólido, artísticamente ambicioso, cronolóclcamente 
renovado y capacitado para conquistar los mercados del mundoll. 
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MEJORE 
sus 
PROYECCIONES .. ! 
ADQUIRI ENDO UNA PANTALLA KNOX 

• Superficies: Perlada y lenticular plateada. 
• Pantallas con trípode desde 75 x 100 cms. hasta 

175 x 175 cms. 
• Pantallas murales automáticas desde 125 x125 cms. 

hasta 275 x 365 cms. 
• Pantallas murales de cordón y polea desde 244 

x 305 cms. hasta 686 x 915 cms. 
• Estuches de plástico flexible, ininflamables, con c ie

rre de cremall era. 
• Fabr icadas en Schiller Park, lll inois (USA). 

OugopA, 5. A. 
ALCALA,IB- 5Q · Telf. 221 28 26 ( 5 Lineas ) · MADRID 

' 1 . 



El 
hombre 
en el 

por 

José L. 

Clemente 

documental 
E N los albores del cinc, desde el momento en que se comprendió que las películas que 

recogían trozos de la vida real- digamos en crudo- podían no sólo limitarse a 
fotografiar estas escenas, sino que era posible interpretarlas a través de la sensibilidad d<'l 
hombre apostado detrás de la cámara. se despertó la conciencia de que algo nuevo se 
interponía entre la pura realidad, sorprendida más o menos espontáneamente, y la pantalla. 
Aquello no era la simple objetividad del noticiario de actualidad (impersonal y, en cierto 
modo, distante) sino, precisamente, el elemento subjetivo que se interponía entre la reali
dad y los espectadores, acercándoles a unos hechos y a unas vidas mediante una interpre
tación personal. Esta interpretación debía respetar, siempre y en todo caso, la autenticidad 
de la materia a filmar, pues sin autenticidad no se podía. ni se puede, habhu con rigor 
de cine documental. 

AUSENCIA Y PRESENCIA DEL HOl\lBRE 

é Autenticidad con relación a <Jué, a quién?- Evidentemente con relación al hombre. 
Si hubiéramos de elegir, por tanto. un tema. diríamos que el tema supremo del cinc de 
hoy es el hombre. También lo es concretamente para el documental. Pero no el hombre 
aislado. Nos interesa éste en relación con el mundo y con las circunstancias que le rodean. 
Hubo un tiempo- tiempo de lo que se llamó el arte moderno y la vanguardia- er1 que 
el documental se ocupaba más de las formas y los ritmos que del hombre. Este. en la 
mayoría de los casos, se hallaba ausente de las pantallas. 

]oris Jvens, ctJando empezaba ~u carrera de documentalista por la que se ha hecho 
famoso realizó en Rotterdam un film sobre un puente levadizo. El debutante todavía es
taba impresionado por la película de Ruttmann .. Berlín, sin(onía de una gran ciudad", 
que tanta influencia habría de tener entonces y al correr de los años posteriores en otros 
directores. Con esta idea. lo qm· interesaba a lvcns era reg-istrar con la cámara un estudio 
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de ritmos y moVJmJentos, y nada mejor para ello que la plata
forma levadiza del puente, alzándose y abatiéndose, a compás con 
el tráfico rodado por arriba y con el paso de los barcos por las 
aguas del Mosa. Esto le ofrecia múltiples posibilidades para la 
organización del montaje; por ello, cuando fue a ver en moviola 
el material filmado, se encontró con graves problemas por la 
complejidad de movimientos y por su propia inexperiencia, ya 
que ésta era la primera película que realizaba con intención de 
mostrarla públicamente. Entonces se le ocurrió un método nuevo 
que le permitió estudiar todas las posibilidacles del corte y del 
empalme: se procuró una baraja y en las cartas dibujó cada 
uno de sus planos con flechas que indicaban el sentido del mo
vimiento de los mismos. Esta baraja le permitió preparar y 
modificar su montaje tantas veces como quiso, sin tener nece
sidad de tocar la película. ··El Puente" (1928) fue calificado 
por la crítica francesa como una •· sinfonía de movimientos., pero 
cuando lvens proyectó su film en fábricas y centros de trabajo, 
los obreros no dejaron de preguntarle dónde estaba el hombre 
que hacia funcionar los resortes del puente y dónde los viajeros 
de los trenes que por él pasaban, pues el elemento humano es
taba totalmente ausente de aquellas imágenes. 

Esta confesión de I vt:ns nos muestra que hasta en las épocas 
más inclinadas al ensayo y a la abstracción, siempre se ha ma
nifestado el deseo inmediato de ,·er al hombre en las pantallas, 
de conocerle en su trabajo, ~us distracciones, su vida. Por esto, 
creo que se debe repetir que una ele las cosas que más contribu
yeron a asegurar el é.'\.;to de los films de la Escuela Británica, 
fue el hecho, paradójicamente insólito, de que a través del cinc 
pudieron conocer los propios ingleses los rostros de sus compa
triotas que pescaban para ellos en pequeños barcos (" Drifters "); 
que pasaban la noche en los trenes para llevar sus cartas del 
sur al norte ("Correo N oc turno") ; <IUe transportaban los pro
ductos del comercio lejano (''Cargo from Jamaica"); que ex
traian de las minas el carbón para su industria C Coal Face ") 
Aquello supuso el descubrimiento del hombre común, de nuestro 
vecino, en el que apenas hablamos reparado al pasar a nuestro 
lado por la calle. Nos era, por extraño que parezca, más fami
liar el hombre de tierra~ exóticas o de lejanos mares que el 
hombre que a nuestro lado, con su trabajo, hacía posible el dis
frute de los adelantos de nuestro tiempo. 

En general, se puede afirmar que el documental ha descuida
do bastante la presentación del hombre en el cine. Xo basta decir 
que el cine ayuda mejor que cualquier otra cosa a la compren
sión y al conocimiento mutuo. lo cual es una gran verdad, sino 
que es necesario mostrarlo y hacerlo valer en la pantalla. Con 
frecuencia se ha restringido el campo del documental y se ha 
dejado al film de ficción que se ocupara del hombre, como si 
éste no tuviera también su sitio en el documental. Afortunada
mente, las cosas van cambiando, como pudimos comprobar en 
el último Festival de Oberhauscn, el más importaJ1te de todos 
los certámenes internacional<'s dedicados a los films de corto 
metraje. 

APROXIMACION AL HOMBRE 

Hay que reconocer que no e~ cm1>resa fácil llevar el hom
bre a este cine verista y mostrárnosle en su plena autenticidad, 
entre otras cosas porque el documentalista no dispone de tiempo 
ni de bastante espacio para exponer la vida interior de una per
sona como puede hacerlo el cin:! de ficción. No le está permi
tido seguir la misma línea dramática de las películas de argu
mento, y si pretendiera hacerlo, ello le conduciría a una esque
matización simbólica o convencional. exenta de realismo. Por 
otra parte, a los actores naturales, de los que se hace uso en 
el documental, no se les puede exigir, con las mínimas garantías 
de verosimilitud, más que aquellos gestos, actitudes o comporta
mientos que se derivan de su actividad habitual. Todo matiz 
interpretativo se pierde; para obtenerlo haría falta un tiempo. 
es decir, unos medios, de que muy rara ,·ez se dispone. 

Si se filma un mecánico en su trabajo, por ejemplo, en un 
torno, o en algo relacionado con su trabajo, todo es mucho más 
fácil. Aquí la dificultad no se origina en la forma de actuar del 
"actor'', sino en la forma de seleccionar los detalles significa-
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tivos por el director. Muchos realizadores ante el hombre en el 
torno- por seguir con el mismo ejemplo- quedan seducidos 
por el ritmo de las manos y de la máquina. Es lógico, puesto 
<¡ue el movimiento es sugestivo y expresivo y hay necesidad de 
mostrarlo, pero esto solo no basta; es necesario ver también la 
expresión de la cara del operario al comenzar y al terminar su 
trabajo: ver si mira con satisfacción o con disgusto, o con indi
ferencia, la pieza acabada. Hay que mostrar también la relación 
entre él y sus compaiíeros de trabajo y, por último, es necesario 
ligar todo el conjunto, para presentar un fiel retrato del mecá
nico en su trabajo. Porque muchas veces, por eludir dificultades 
de realización, se recurre a presentar al obrero aislado, sin re
lación con los demás, lo cual resulta mucho más fácil en cuanto 
a la coordinación y a la puesta en escena. Luego se filma otro 
mecánico; después otro más. y así aisladamente todos los que 
hagan falta. Pero esta suma de individuos, esta yuxtaposición, 
no da nunca la verdadera medida de un grupo humano en acción. 
;'{o sólo hay que establecer la~ relaciones de los hombres con 
su trabajo, sino las de ellos entre sí y las del personaje princi
pal con su ambiente; sólo de esta forma se puede presentar un 
retrato vivo, que tenga visos de una realidad aceptable para to
dos. Precisamente, uno de los factores ¡>erdurables en la película 
.. Nanuk el esquimal " es el de ver a este hombre ligado estre
chamente a la dureza de las estepas heladas, al mismo tiempo 
t¡ue le vemos ligado tamhíén a sus obligaciones y expansiones 
familiares. 

:\iostrar el hombre en lo~ documentales es, desde luego, lo 
más difícil y, en mi opinión. lo más importante que pueden pro
ponerse los documentalistas de hoy. No importa demasiado que 
en unos films se nos muestre al hombre desde un lado más 
bien pintoresco; en otros, desde un sector social, más o menos 
combativo; en la normalidad ele sus jornadas de trabajo o en 
sus ratos de ocio. No se puede pedir absoluta objetividad, ni 
asepsia completa, a los realizadores que se acercan a sus seme
jantes para retratárnoslos cinematográficamente, pues ellos están 
a su vez condicionados por sus propios sentimientos o empciones. 
Lo que sí, en cambio, debemos exigirles es sinceridad, para que 
podamos identificar al hombre que nos presenten en las panta
llas, cualquiera que éste sea, como ~er vivo y actual y no como 
una marioneta esquematizada a la que no podamos dar fe de 
vida. La variedad no debe asustarnos; por el contrario, de ella 
obtendremos un retrato más completo del hombre de hoy. 

RECURSOS DEL DOCUMENTAL 

La evolución del documental, en sus mejorese momentos, ha 
ido ligada al deseo de mostrarnos más de cerca e íntimamente a 
nuestros semejantes. Este deseo se ha rea lizado con más o me
nos fortuna: para Flaherty serán los hombres de tierras exóti
cas; para Dziga Vertov, los hombres como producto de una rc
\·olución radical; para Grier~on, los hombres del trabajo; y 
para IvellS, los hombres de cualquier país, con tal de que se es
fuercen por conseguir lo que Ll, desde su punto ele vista. con
sidera como un mundo mejor. 

La dificultad evidente para mostrarno~ al hombre, lejos de 
ser un inconveniente. debe ser un estimulante para el verdadero 
documentalista. y siempre será más estimable quedarse a medio 
camino en el propósito que no intentarlo siquiera. Pero debemos 
insistir que al referirnos al hombre aludimos no al hombre aisla
do, sino relacionado con sus semejantes y con su ambiente. Para 
conseguir esto, el documental posee métodos propios y especí
ficos. 

En primer lugar, la concepción del guión. En el documental 
se puede franquear espacio y tiempo con más libertad que en 
los films de fkción. Un problema individual puede ampliarse a 
escala nacional o internacional con mayor facilidad, y la alusión 
a lo sucedido ayer- haga siglos o milenios- puede ayudarnos 
a precisar hechos actuales con mayor profundidad. En segundo 
lugar, el montaje. En el documemal, el montaje es técnica fle
xible, llena de múltiples posibilidades, que nos sirve para re
forzar el tratamiento de un tema; nos permite establecer re la
ciones y nos ofrece la posibilidad de puntuar un contexto mú:. 
rico entre el hombre y su ambiente, mostrándonos cómo ambos 
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HABLEMOS 

DEL 

PUBLICO 

E n el cine-espectáculo -que para una inmensa mayoría es el 
cinc por antonomasia-, el público es un elemento básico. 

indispensable. Sin él y su aporte monetario a las taquillas de 
los cinematógrafos, no existiría. 

Gracias al público, se ha creado una industria potentísima, 
explotada en la casi totalidad de las naciones del mundo, que 
produce cuantiosos beneficios económicos, superiores a los de 
g ran parte de otras industrias más necesarias e indispensables 
para el ser humano. 

Gracias al público, seducido por una publicidad multitudina
ria y desbordante, han conseguido renombre insuperable y rique
zas ultra elevadas intérpretes masculinos y femeninos apodados 
nada menos que "astros" y "estrellas", aunque su luminosidad 
no sea más que circunstancial, reflejada y transitoria. 

Gracias al público, seducido por el cine-espectáculo. se ha 
dado a conocer a inmensas multitudes obras literarias de sumo 
valor estético y cultural que jamás hubieran sido leídas por 
ellas. 

se influencian y transforman mutuamente. Todos sabemos que 
pasamos una época ele desestimación hacia el montaje, cuyas 
complejas causas no podríamos apuntar ahora, pero por lo que 
al documental concretamente se refiere, menospreciar el mon
taje supone perder una serie de posibilidades creadoras. En ter
cer lugar. el sonido, con el '·alioso elemento de la palabra y de 
la música y efectos. Es oportuno recordar, como lo he hecho 
otras veces, que el cine hablado no debe ser considerado como 
un cinc mudo al que se le ha puesto un postizo: la palabra. El 
cine hablado es algo nuevo y distinto. que es necesario conside
rar como forma nriginal, sin dependencia con los modelos exis
tente~- teatral o novelístico-. porque el error desde el co
mienzo fue el de oponer al cine parlante. el cine mudo con tesón 
digno de mejor causa, y no haber abierto los caminos para una 
mejor comprensión del problema. Diálogo o comentario no cons
tituyen meros aditamentos de la imagen: son parte integrante y 
sustancial de la misma. Comentario e imagen se influyen mutua
mente, con mayor fuerza en el documental. Si las palabras opor
tunas, justas, precisas, de u 11 comentario impulsan hacia su más 
alta expresión a la imagen, ésta, a su vez, enriquece el valor de 
las palabras y de las frases. El resultado es un nuevo producto 
de esta fusión y, en consecuencia, una nue,•a calidad surge, a un 
nivel más expresivo que el de cada componente considerado en 
forma aislada. El lenguaje en el documental profundiza más en 
la realidad en una nueva dimensión. Estas 1>alabras pueden po
nerse en duda por algunos, y no es extraño, si se atiene uno 
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Gracias al público-masa habituado a asistir al cine-espectácu
lo, ha habido creadores de obras puramente cinematográfica> 
técnica y estéticamente, dando lugar al crecimiento y desarrollo 
de un verdadero Séptimo Arte, diferenciado por completo de 
los otros seis clásicos. 

Gracias al público y al afán de los productores de seducirlo 
más y más, a fin de t¡uc vierta cantidades siempre mayores de 
dinero en sus arcas de caudales, se han ideado y se idean con
tinuamente nuevos aparatos reproductores y t>royectores que 
alcanzan ángulos de visión supranormales en sentido horizontal, 
y se ha pretendido inútilmente dar la impresión de relieve, de 
volumen, y de la realidad del color, olvidando -o ignorando
que estéticamente puede ser tan valioso un dibujo monocromo de 
pequeño tamaño, como una pintura o una escultura de extensa 
longitud y latitud. 

Y, sin embargo ... 

* • * 

solamente a la epidemia ele verborrea <IUC invade muchas veces 
las pantallas. La ine¡>titud de algunos comentadores y la dificul
tad de hacer un buen comentario, no han de csgrimirse para 
censurar al cine hablado, sino solamente a dichos malos comen
tarios. 

Volvamos, ya para terminar, a nuestro tema del hombre en 
el documental. Si dirigimos nuestra mirada hacia atrás, veremos 
desfilar en la pantalla del tiempo las imágenes en movimiento 
ele los films de Lumicre, de Méliés y de Portcr. Estos tres pio
neros marcan. desde el comienzo, tres tendencias del cinc. L."l 
que pudiéramos identificar como '·tradición Méliés" es la ten
dencia hacia lo simbólico, lo poético, con negación ele la espon
tánea realidad como algo "no-artístico''; en este grupo habría 
que incluir al "hombre-símbolo". La segunda posición es la que 
corresponde a la .. tradición Porter" : cine de ficción en sus dis
tintos géneros; a este grupo corresponde el "hombre-mito", el 
que encarna los sueños ele las gentes, desde el J>rimitivo héroe 
del Oeste hasta el último James Bond. Por último, la " tradi
ción Lumiere" corresponde a l cine realista: el hombre tal cQmO 
es en la vida de todos los días. No el "hombre-símbolo" de los 
films de \'anguardia o experimentales, ni el "hombre-mito'', sino 
el hombre, a secas. Xuestro semejante, nuestro vecino. En esta 
tradición cinematográfica encaja plenamente el documental y si 
~~te consigue acercarnos al hombre. habrá cumplido su mejor 
scn·icio ele conocimiento y amor. 

José LOPEZ CLEMENTE 



... al desprendido público que tan grandes caudales aporta a 
las arcas de los productores cinematográficos, se le ha tratado 
despectiva, inicua, hasta vergonzosamente. 

En general, y salvo raras excepciones, basándose en la baja 
cultura y adocenados gustos de las grandes masas -hechos no 
tan rotundamente ciertos como se proclama-, en lugar de pro
curar elevarlas y educarlas, se han realizado numerosísimas pe
lículas que exaltan sus más bajas pasiones, sus gustos más vul
gares y deficientes, materialista y espiritualmente hablando. 

En no corto número, sino todo lo -contrario, las peliculas 
exaltan e incitan actualmente los más bajos y punzantes apetitos 
humanos y las más ruines inclinaciones, ya por el tema, ya por 
la exposición y disposición de los personajes, ya por sus reac
ciones más o menos momentáneas. Y no me refiero únicamente 
a la afrodisia, como algún lector pueda suponer, sino a las dis
tintas facetas de la amoralidad, a las ansias de poder, a la cruel
dad del trato, a la pasión del dinero, a la presunción y el orgullo 
a todo trapo, a In falta de afabilidad, al desdén por los que se 
juzga inferiores, a la imposición del propio juic.io, etc. 

.. Es que el mundo es así, los seres humanos son así •·, dicen 
los autores de los temas y de los que cuidan de su desarrollo 
cinematográfico, e igualmente los productores y realizadores. 
N o, el mundo no es así, solamente hay algunos seres así. ¿Por 
qué hay que presentar. precisa, siJJgularmente, a los retorcidos, 
perversos equivocados, anormales, envenenados y demás com
parsa? ¿Es que la vida y conducta de los otros, de los norma
les, no presentan facetas curiosas e interesantes? Y si se hace 
la ¡)regunta a los antes citados, suelen contestar en su descar
go: ·• porc¡ue el público, el gran público desea conocer los hábitos 
y conducta de los fuera de serie... Y el público, además de 
aportar su dinero, ha de cargar con el mochuelo. 

Repásense en la memoria los temas, los desarrollos, los luga-

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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res en que acontecen los hechos, los caracteres, conductas y reac
ciones de los personajes, de las películas vistas en el transcurso 
de la última temporada cinematográfica, y si es posible. por 
contar con buena memoria, de las de la precedente a ella. 

¿Hay alguien que juzgue posible que cosas tan retorcidas, 
tan fuera de lo normal y de la lógica, tan singulares, tan igno
tas, puedan satisfacer y atraer al gran público? Se podrá con
testar sin mentir, que el denominado '·gran público •· llena las 
salas cinematográficas, y que en ocasiones hasta aplaude tales 
películas. En general, el público va a ver películas por hábito. 
por rutina, o porque desea saber cuáles están en cartel a fin 
ele presumir de haberlas visto, es decir. porque casi es un impe
rativo de la moda, para poder hablar con sus amistades de lo~ 

.. astros" y .. estrellas.. que están en candelero o que se espera 
que proximamente lo estén, es decir. por puro cotilleo o jac
tancia. 

En cuanto a los aplausos, que regularmente solo suelen sonar 
en el local y día en que se estrenan las películas, son producto 
de muy diversos motivos, bastantes de los cuales conviene callar 
por elegancia, por galantería, por benevolencia y hasta por ca
ridad. También hay quien aplaude por justicia, así como algunos 
lo hacen sólo para ¡>resumir de inteligentes y expertos catadores. 

Sin duda, hay productores y realizadores que están plena
mente convencidos de que el público gusta de tal clase de pelícu
las y c¡ue hasta las ¡>refiere a las de otro estilo y temas, porque 
son las que a ellos les gttstan y hasta entusiasman, y porque con 
las que han producido de aquel tipo o carácter han gru1ado su
mas muy respetables. ¿ Pero han analizado cuidadosamente qué 
es lo que de ellas ha atraído al gran público? ¿No puede haber 
,icJo la riqueza y belleza de los decorados e indumentaria, la 
excelencia del guión y de la realización, los astros y estrellas 
que han encabezado los repartos y que, por una u otra causa. 
están de moda? 

Tales productores -abundantes productores- encerrado~ 

en la jaula de sus propios gustos, no recapacitan que película!' 
de otros temas y carácter, así como de otro valor estético y mo
ral muy superior a las suyas, han gustado a las grandes multi
tudes y han producido más curu1tiosos beneficios monetarios que 
la:. suyas. Y si por casualidad recapacitan. achacan a la suerte. 
a una circunstancia eventual cualquiera, ajena por lo general al 
e~¡>ectácnlo cinematográfico, la aceptación y el é:dto; porque 
~e consideran infalibles. Y han de sufri r muchos contratiem
pos y padecer muchos ataques a sus bolsos para cambiar de 
parecer y de ruta, tras de cargar al público con un nuevo mo
chuelo: el de un desmedido afán de variedad y novedades. 

¡ Sin duda. es ~umamente difícil reconocer las propias falta s 
y errores! 

• • • 
; Acaso defiendo demasiado al público? 
Recuérdese que Lope de Vega dijo: •· El vulgo es necio, y 

puesto que paga, es justo hablarle en necio para darle gusto". 
¡ Pero qué hablar necio empleaba el Fénix de los Ingenios! 
¡ Ya quisiéramos verlo usado hoy habitualmente l 

¿Es que películas excelentes, tanto por su tema como por 
;.u desarrollo y su valor estético, no han atraído y seducido 
al público? ¿Es que éste no ha llenado semanas y hasta meses 
los locales en que se proyectaron? Sin duda no es tan necio 
como se supone, ni como decía Lope de Vega, ni como sostienen 
ciertos "supercríticos ". 

Si el público es idiota, que lo eduquen. 
Si es amoral, que lo moralicen. 
Si tiene mal gusto, que se lo refinen. 
Si no sabe ver ni descubrir lo bello cinematográfico. que ~e 

le enseiie. 
Pero que no se le dé gato por liebre, como con frecuencia 

"e hace. 
Puesto que entrega buena moneda en las taquillas de l o~ 

cines, déjese de darle bisutería por joyas. O, por lo menos, que 
~ea bisutería ele alta calidad estética. 

Tomás G. LARRA Y A 

í 
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VISIONADORA DE PELICULA DE 8 mm 
CINEMAGE . MOD. 410 

• Encuadrado, enfoque y engranador de pe
licula incorporados. 

• Imagen brillante, pantalla grande, sin grano· 
• Lámpara de proyección de 30 watios, de 

gran intensidad aprobada por la UL y SA. 
• Utiliza todas las bobinas hasta 120 metros 

de capacidad. 
• Fácil de enhebrar, diseño horizontal, estable. 
• Puede ensamblarse sin tener que sacar la 

película de la ventanilla. 
• Partes móviles auto-lubricadas, caja fundida 

en coquillo. 
• Un dispositivo especial resguarda la película 

de rayaduras. 
• Incluido empalmador de película «Ouik 

Splice». 
• Precio: Pesetas 2.250. 

. 

Al igua l que todos los productos H. P. 1., la 
visionadora C 1 N E M A G E para 8 mm. fue 
diseñada con e l pro pósito de presentar a l 
consumidor un equipo útil, q ue sea funcio na l, 
atractivo y a un precio ra zonable. Es fác il de 
utilizar, no precisa ma nutención ni ajustes 
complejos y contiene todos los controles y 
características necesarias para pasar y ver la 
película fácil y comodamente. 

Esta visionadora, está fabricada en los EE. UU. 
y es una de las pocas que han sido aprobadas 
por los Underwriters Laboratories, para ga
rantía del usuario. 

Puede ser suministrada para 115 V. o 220 V. 

.. 
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Una pilrtura de Piwsso sugicr.· cosas distintus cr pascmas 
distintas. A .1/ex Cassir le sugirió rma idea tara tillOS dibujos 
nuimados y. aunque 1111 los lrailía lrcclro mmca. se puso a trabajar 
.1' rcali:;ó ··Los tres mtísiros ·· t¡1rc Jur co11stitrridn rr11 c;xito drl 
ri11r crmutcrrr britá11ico. Esta es la lri.rtoria dt• rrímo u lri:;o lo 
f>••lirrrla coulada por srr propin aulor. 

L A primera vez que vi una reproduc
ción del cuadro de Picasso Los tres 

mrísicos. me di cuenta de que podía ser 
un buen punto de partida para una pelí
cula de dibujos. Las formas claramente 
definidas, los colores planos y la insinua
ción burlesca de los tres personajes pa
recían encaminarse todas hacia un pun
to: la animación. 

practicables o dema~iado ambiciosas. }.fe 
di cuenta, por ejemplo, de la imposibili
dad de intentar la animación de todo el 
cuadro; no sólo ni) eran satisfactorias 
las tomas del cuadro entero -~obre todo, 
según creo, porque había demasiado de
talle- sino también debido a que había 
demasiado dibujo en el plano. 

Ante ello decidí que el guión, tal como 
estaba, tenía que transcribirse entera
mente a través de aspectos parciales del 
cuadro, sin repetidas referencias a su to
talidad. Esto com¡>ortaba emplear algunos 
1>lanos complementarios al comienzo del 
film que permitieran establecer una com
posición de lugar en la mente del espec
tador, antes de introducir animación al
guna. Por ejemplo, en cierto momento 
hay un plano de la cara de Pierrot que 
mira hacia el perro que estira la pernera 
de su pantalón; para ayudar al público 
a que comprenda que la pierna y la cara 

Durante alguno~ aiios, c~to no pasó 
de ser un pensamiento que salía a la luz 
y era desempolvado cada vez que veía 
la pintura. pero en cuanto adquirí una 
cámara el pensamiento ~e convirtió en un 
estímulo irresistible. Unos pocos planos 
de prueba, con animación de unos frag
mentos del cuadro, tomados en un carre
te de película de luz solar eran e~peran-

pertenecen al mismo perJ>onajc, hay una 
panorámica previa en que la cámara va 
hacia abajo desde la cara de Pierrot a 
sus piernas, mientras el perro, que tam
bién se hace visible, se menciona en este 
momento en el comentario. 

La iorma de los personajes, natural
mente, venía dictada por el mismo Pi
casso y muy pronto advertí, con humil
dad, la gran prueba de audacia que iba 
a acometer cl1apuceando en esta pintura. 
~le di cuenta que era muy importante 
mantener lo mejor posible el ambiente 
del original, pero esto era más fácil de 
decir que de hacer. Podía, desde luego, 
conservar el aspecto de los personajes 
tal como los había pintado Picasso, en 
cuyo caso habría sido muy difícil ani
marlos con pleno significado, o bien po
día dibujarlos de nuevo de forma que 
fueran fáciles de animar, aun corriendo 
el riesgo de que quedaran completamen-
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zadorcs. de modo que seguí adelante con 
ello. 

En aquel momento empecé a ver claro 
que no había pensado realmente más que 
en hacer toma" CJl movimiento de la pin
tura, y a pesar de que esto podía ser muy 
divertido para pasar el rato, se precisa
ba algo más para hacer una película. El 
tema se sugirió prácticamente por sí 
mismo: la pintura adquiriría vida y lue
y;o :.e individualizarían progresivamente 
lo~ distintos personajes. 

Esta idea prevaleció como bhica, pero 
a medida que se preparaba la filmación. 
tuvieron que modificarse los detalles 
cuando se veía claro que algunas secuen
cia-. que yo había pensado. eran o im-

te desarmonizados con re~pecto al on
ginal. 

Al fin, a pesar de que traté de conser
var esta armonía manteniendo en cada 
escena lo más que pude del original, un 
cierto número de tomas tuvieron que al
terarse de modo considerable. En algu
nos casos, como en la cara del cantante 
y la aún más abstracta cara de Arle
quín, se trataba de resolver problemas de 
animación, pero en otros hubo que hacer 
cambios para que los distintos planos 
de la película pudieran encajar con el 
guión. 

La persona sin cuya inconsciente ayu
da nunca se hubiera llevado a cabo la pe
lícula fue, naturalmente, el mismo Pi
casso. Si parece asomar la burla en su 
l>intura o en el arte moderno en gene
ral, todo cuanto puedo decir es que no 
era intención mía provocarla. Me gusta 
y disfruto con la pintura moderna y el 

en dibujos animados 

objetivo de la cámara es el mejor criti
co de arte. Cuanto más me familiaricé 
con la pintura, más Hegó a gustarme y a 
entenderla, y cuanto más probé a alterar
la. tanto más me vi forzado a apreciar 
la rectitud esencial de la composición. 

Esto me sucedió especialmente con los 
dibujos recortados dispuestos sobre la 
mesa. En las ¡;rimeras tomas, estos re
cortes aparecen pintados originalmente. 
pero durante mucho tiempo no tuve idea 
de cómo animarlos, por más que quería 
usar de este procedimiento tanto como 
fuese posible. A primera vista, el pro
cedimiento parecía sólo una profanación 
de la pintura, hecha añicos por esta serie 
de visiones fragmentarias: pero para lo-

cia de ia ficha de control, cambiar celu
loides, etc.- hubo ocasiones en que un 
determinado cuadro se tomó demasiada~ 
veces o no bastantes o ninguna. Tambiéu 
:;e dieron de vez en cuando las exposicirJ
nes negras que realicé sin encender pri
mero las luces, pero éstas no aparecen 
en la pantalla, naturalmente. 

Otra diferencia con la práctica orto
doxa fue la banda de sonido, que literal
mente creció con la película. Quería que 
el comentario parodiase el más pomposo 
tipo de criticismo a;tístico, y estudiaba 
las distintas partes para dar con las fra
sc:s OJIOrtunas. La mayoría fueron entrc:
,acadas de artículos publicados sobre 
Picasso y su obra pero, con imparciali
dad para los autores, los textos se toma
ron prestados no porque fueran absurdos 
de por sí, sino por sus posibilidades de 
distorsión para crear la necesaria absur
didad con que reforzar la acción. De to-

ICon autori7.<1Cion de la rcvi~ta in!!.lt.'sa ··snun. ~[ovie ~laker 
and Cinc Cámera '"). 

grar que esto fuera convincente hubo 
que cambiar completamente su aparien
cia. Probé cic mantener, con todo, algu
nas formas distintivas del original, y 
hasta ahora nadie ha denunciado las sus
tituciones, lo que me hace creer que 
quizá acertara con ellas. 

En el aspecto técnico, la realización de 
la película fue la habitual en estos casos, 
según el sistema multiplano de superpo
sición de dibujos montados sobre un fon
do fijo. El trazado de los distintos di
bujos duró más de diez meses y la fil
mación se hacía por secuencias, una vez 
terminada cada serie de dibujos. Como 
todas las cargas de película que usé du
rante este tiempo servían tanto para to-

da~ formas, reivindico mi derecho de 
autor exclusivo del comentario final, com
pletamente fatuo. 

Como no dispongo de acoplador de so
nido, tuve que hacer la sincronización 
contando los cuadros de cada toma, de 
acuerdo con la referencia que figuraba 
en el texto, y luego convertirlo a una 
escala de tiempo a la que se ajustaba el 
comentario. En la versión definitiva de 
éste se marcaron en rojo las palabras 
clave, y con el guión en una mano y un 
reloj disparable en la otra me puse a 
grabar. Y grabar y volver a grabar hasta 
el infinito ... 

Cuando la medida de tiempo era bue
na, la expresión resultaba mala, y vice
versa ; si tiempo y expresión eran bue
nos, en aquel momento pasaba un avión 
707 (los "Cornet" y "Caravelle" no oca
sionaron perturbaciones), se me llamaba 
a comer en tono estridente, o se oía re-
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mas con luz ~olar C"Oino parn torna:; co!l 
ilumilmción artificial, sólo compr~ Ku 
dachrome 11 A, y utilicé uu filtro tic C"O
rrección para las tomas de exteriores. 

El resultado dio un film que comprcu
dc un número ele pequeños trozos mou
lados juntos. y en este aspecto dificn· 
de la película de dibujos clásica, que nor
malmeute se montu sobre un ~uión. El 
guión dr cada secuencia era una carta 
de control <¡ue desglosaba la acción en 
cuadros, separados cou uua solumna paro 
cada capa de cclofanas . .Me encontré con 
que a pesar de exigirme uua rígida dis
ciplina, o de creer tenerla -cambiar ce
luloides, encender luces, exponer, apagar 
luce!'. contraseña en la línea de referen-

~ouar un carni,lllalo por la calle; una de 
las veces, cuando parecía que todo había 
funcionado perfectamente, a lo largo de 
toda la grabación se oía un importuno 
tic-tac, debido a que el reloj estuvo de
masiado cerca del micrófono. 

En un principio tuve la intención de 
utilizar la música del '"Till Eulenspie
gel'', de Strauss, ¡>ara los fondos del tí
tulo y del fin, pero me aterrorizó el pen
sar en los derechos de autor. Como en 
la película aparecen instrumentos de 
\"lento y cuerda. probé de obtener el elec
to deseado tocando con una guitarra de 
juguete acompañada de una grabación de 
discante, ¡>ero el resultado fue fatal ; co
mo se acercaba la fecha de presentación 
al "Top 8'", me decidí por el cascabeleo 
al piano al principio y por un fondo de 
tiple al final. 

Alex CA.SSlE 



NOTICIAS 

D E LA 

Hemos reeibido el Acta de la XXIV Asamblea General, que 
nos permite complementar las impresiones de la interesante cró
nica (n.• 75) del Delegado español, Manuel Balet, con quien 
conjuntamente redactamos las presentes líneas, destinadas a los 
Clubs y a los lectores que se interesan por la vida de la UNICA. 

De los 23 votos presentes, en cuanto a 21 los ejercían los 
Delegados directamente. Votaban por poder Nueva Zelanda (da
do a Canadá) y Suecia (dado a Dinamarca). :Miembros ausen
tes: Brasil, Grecia y Uruguay. Por primera vez votaba Irlanda. 

La alocución de apertura del presidente Herrmann ocupa 
nueve páginas del Acta y en ella glosa su actuación y la del 
Comité, y alaba la labor realizada en este año que considera 
como el más fructífero de la historia de la entidad (luego varias 
voces quisieron constara el buen recuerdo a la que hicieron sus 
predecesores). Defiende su actuación personal como Presidente 
de la UNICA e intenta aclarar la división de trabajo y respon
sabilidades de los otros cargos directivos. Preeisa que las de los 
Vocales del Comité ~erán definidas más adelante y que el Di
rector de Prensa está mediatizado hasta que se obtenga plena 
solución financiera. Considera un éxito: 

1.• Disponer de una Revista en cuatro idiomas con tiraje 
de 30.000 ejemplares, para aclarar cuanto concierne al cine ama
teur y estimular la manera actual ele entenderlo. 2.• Haber 
abierto una oficina propia en Winterthur, sin gastos, al menos 
por ahora, para la UNICA y que podrá acabar haciendo traba
jos permanentes. 3.• Disponer de un análisis profundo de cuanto 
afecta a los amateurs y poder así informar sobre cuanto esté re
lacionado con su ulterior evolución. 4. • Poseer las normas para 
orientar la literatura especializada para que se adapte a la ac
tualidad, necesaria para el buen funcionamiento de los Clubs. 
S.• Hallarse preparada para ayudar a las Federaciones y los 
Clubs en cuestiones de organización, contactando a través de los 
cuestionarios que va publicando la Revista. 6.• Ver reconocida 
su autoridad por la prensa, la industria y el comercio, que la 
consultan y la invitan a conversaciones fructíferas, y 7.• Haber 
despertado contacto con los amateurs y sus organismos que le 
alientan a proseguir en sus recomendaciones. 

Insiste en ofrecer los servicios de la Lufthansa para esparcir 
los programas de la Cinemateca, evitando el roste del transporte 
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y los trámites aduaneros. Resalta que basa todo, estos (xitos en 
poseer la publicación EL MUNDO DEL CINEISTA AMA
TEUR (gracias al sostén publicitario que ha obtenido), ya que 
con ella la UNICA se conoce en todo el mundo y ella ha lo
grado las adhesiones de Japón, Chile, Canadá y las que se hallan 
en perspectiva, fundadas en una comunidad de ideas y una con
fianza mutua. 

Tras esta alocución, la Asamblea General siguió el Orden 
del Día durante varias sesiones. Se aprobaron las Cuentas por 
unanimidad y el aumento de las cuotas del 20 % con cuatro vo
tos en contra. También el presupuesto para 1966 en el que figu
ran las nuevas cuotas por 9.240 francos suizos. El ingreso por 
alquiler de programas se supone de 2.000 f. s. y se destinan 
6.000 a adquisición de copias. 

Pierre Robin, como presidente de la Comisión Técnica, agra
deee a los países el envío de sus proposiciones y lamenta recibir 
tan pocas, lo que hace parecer a algunos que es sólo el Comité 
el que las hace a la Asamblea. 

La Cinemateca consta de 120 films, la mitad de ellos sonoros, 
y ha recibido solicitud de 50 semanas de programación que han 
rendido 2.500 f. s. Por ¡>ro¡>ia iniciativa, cesa el Archivista 
A. Urech, a quien se agradece por aclamación el esfuerzo des
plegado. 

Lee el Informe del Comité el Secretario General, ] . de Wan
deleer, y cita las reunioues tenidas: en Stuttgart, con los reven
dedores de material, en la que se acentuó la vehemente y des
agradable disparidad de cristerios entre Herrmann (Presidente 
de la UNICA) y su compatriota Walterscheidt (Presidente de 
la Federación Alemana Federal). El Comité se reunió luego en 
Praga en octubre, y en Bérgamo en marzo de 1965. Comenta 
el trabajo ímprobo de su cargo y dedica un recuerdo al que 
realizaron sus predecesores ] can Borcl y ] can Fauconnier. 

Se acepta el ingreso de Irlanda, representada por el "Dublin 
Amateur Cine Society '', que intentará crear una Federación. 
Pasan a ocupar sus sitios los señores J. Moran y ] . Lowe. 

Sobre los "Clubs-Piloto" se aprueba la idea del Comité de 
crearlos. El delegado irlandés vota en contra porque aconsejará 
a los cineístas de su pais mantener plena independencia, sin 
formar un bloque, a fin de conservar un carácter propio. El Vice-
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presidente Benner los define como una ayuda a los Clubs cuyos 
dirigentes no sepan cómo hacerlos funcionar, pero la Alemania 
Federal teme adquieran un carácter comercial. 

Canadá solicitó que la Revista no pudiera enviarse sin previa 
aprobación de destinatario por las Federaciones, pero no ganó la 
votación. 

No pudo aceptarse la distribución de programas por la Luf
thansa hasta que se precisen dudas de orden jurídico; que se 
garantice la integridad de la programación sólo para los miem
bros de la UNICA; que se conozcan ofertas de otras Compañías 
sin conceder una exclusiva, cte. 

Sobre la revista EL ~fUNDO DEL CINEISTA AMA
T F:UR hubo unanimidad en aprobar y celebrar su existencia, 
pero no así en cuanto a diversos aspectos de la misma, por con
siderarla algunos demasiado cerrada de colaboración, otros por 
verle una propaganda velada, y desagradar a otros que aparez
can los artículos sin firma y que las afirmaciones de recogida 
de opiniones y cuestionarios no se avalen con la claridad del 
uúmero de contestaciones recibidas, etc. 

La discusión del Reglamento del Concurso quedó una vez 
más a¡>lazada. El Comité había estudiado las proposiciones (en
tre ellas la de España) y sintetizadas las quiso someter al voto, 
pero los asambleístas lograron suspenderlo por falta de estudio, 
y tras larga e inútil discusión ele procedimiento, se acordó sean 
enviadas, para conocimiento durante este ejercicio, a todos los 
países miembros. 

A propuest.:'l de Finlandia se aprobó que los asociados pue
dan publicar eu la Revista los informes sobre sus actividades 
(remitidos en las cuatro lenguas oficiales.) 

Perdió la votación la propuesta de Alemania F<:deral de 
incluir una quinta lengua oficial, el italiano. Tampoco prosperó 
la petición de Alemania Federal de que no pudiera ser reelegido 
un miembro del Comité si no precedía, cada aiío, la proposición 
¡>Or la Federación de su pais (Canadá lo definió como "guerra 
civil alemana"). Evidentemente, sólo se pueden votar entre los 
candidatos que siempre pueden presentar todos los países miem
bros, pero no pareció que debiera presentarse a las personas que 
ya fuesen conocidas por los votantes. 

Con el (mico voto en contra de Yugoslavia, se aprobó que en 
los Congresos se facilitaran también habitaciones modestas y, 
de ser posible, chalets o apartamentos para jóvenes matrimonios 
con hijos. 

Se otorga la Insignia de Oro, como ya habíamos comentado, 
a René Davy, (danés), a Carl M. Kotlik (Austria) y Wiktor 
Ostrowski (Polonia). 

Grosschop, delegado de Alemania O riental, ofrece y se acepta 
un nuevo premio Challenge- una estatuilla en bronce-, a con
ceder al fi lm que exprima en fo rma perfecta la idea universal 
ele una vida feliz para toda la infancia. 

Canadá, en nombre propio y de su representada, Nueva Ze
landa, pide se celebre el Congreso después del primero de sep
tiembre, por la reducción del coste del viaje en avión y de los 
hoteles. Pero como no en todas partes coinciden las fechas, el 
voto es favorable a que se celebre ·• fuera de la temporada tu
rística". Se acepta la del 3 de septiembre para el Congreso de 
~[arianska Lazné en 1966 en Checoslovaquia. 

Se elige el Comité, reeligiéndose los altos cargos e ingre-
5ando los consejeros Krarup y Gallo. La Comisión Técnica, que 
sigue presidiendo Robín, queda constituida por Blattner, For
miconi, Groschopp, Hackl, Hubalck, Ostrowski, Stassens y Vet. 

Se comunica la aprobación del patronazgo de un "Festival 
clcl film de familia", que organizará la Federación Suiza, al que 
se confía acudan, al menos con un film, los países miembros. 

El Comité propone que se apruebe una modificación estatu
taria prolongando a tres años los mandatos, a fin de conseguir 
una estabilización en los directivos e incluso que fuese perma
nente, para el Secretario General, mientras por un país miem
bro no se solicitara nueva elección. Se acuerda la inoportunidad 
por no haberse cursado previamente la proposición y se vota que 
el Comité proceda al estudio de la misma. 

Termina la Asamblea con la proposición de Manuel Balet, 
en nombre de España, de que los Premios-Challenges se repro
duzcan en miniatura que puedan conservar los países ganadores 
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al devolver la Copa. El director de la Comisión Técnicó'l con
testa que consen·arún los Premios en la oficina de Winterthur· 
y se entregaráu sólo unas fotos artísticas de los mismos. 

Exactamente como c11 la :\samblea anterior, el Secretario 
General declara al enviar el . \cta que ésta ha sido redactada 
por él, ba!>ada l'n sus nota~ y en la cinta magnético obtenida, 
visto que el 15 de noviembre aún no había recibido el texto de 
(lllien debía enviarlo. 

Y aquí termina este extracto, en el que no hay opinión nue~
tra alguna, sino sim¡>lc reflejo del .. Rapport Orficiel" y Qlll' he
mos transcrito Manuel Balet y el que suscribe. 

De lmiro de CARAL'l' 

LOS FAMOSOS TAMBIEN FILMAN 

La princesa Beatriz de Holanda - una figura de 
actualidad - se dispone a proyectar una pellcula 
rodada por ella misma en el castillo de Drakensteyn. 
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comentarios apasionados de un critico amateur 

.. J t' m'cn fiche ; jc m'm fiche dt• loul" 
U. L. Godord: "Pierrot le fou ") 

.. En•s lrcrmosu, cruel, amoral, dt•slrucli'<'a .. 
(J oscph Lose y: .. Et'O " ) 

H AO:R el papel de profeta siempre es 
desagradecido, incluso siéndolo en 

otra tierra que la propia. Y, sin embar
go, todos lo somos un poco, en el sen
tido de que con nuestro presente prefi
guramos nuestro futuro. Esto, que es 
,·erdad en la vida, no puede serlo menos 
en el arte; las formas de expresión, en 
cuanto que son un lenguaje vivo, evolu
<: ionan siempre hacia un futuro, en una 
progresión constante, como siguiendo un 
ritmo vital al que no pueden sustraerse. 

En este camino forzoso, siempre hacia 
delante, se dan momentos de crisis, de 
renovación de formas y fórmulas: la cri
>is no es simplemente, pues, un final, un 
estado negativo, sino también un comien
zo, un alumbrar caminos que, por desco
nocidos, a veces se creen falsos. Recon
forta, sin embargo, ver que de vez en 
l'Uando surgen artistas que se adelantan 
a su Hempo y señalan una línea nueva, 
y reconforta más comprobar luego que 
t•stas intuiciones toman cuerpo y crean 
nuevas formas que, a su vez, adquieren 
esplendor aunque sea par:t c:ter luego en 
una nueva crisis. 

Precisamente, en el cinc llevamos vi
viendo unos años de crisis, pero cont:~
mos con datos más que suficientes ¡>ara 
ver como se cumplen vaticinios y cómo 
se perfilan caminos; datos suficientes, al 
menos, para no desconfiar de las nuevas 
soluciones que se ofrecen. Gilbert Sala
dms ha explicado como ~·A bout de souf
fle ", de Codard, era un film revoluciono-
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rio en 1959 que nos parece clásico en 
nuestros días. En su tiempo, en 1953, 
l{ossellini profetizó con .. Te t¡uerré siem
pre'' -un film denostado, cuando no ig
norado- el cine típico de Antonioni, dl·~ 
clc .. L'avventura ,. a "Des~er!o rosso ", 
que hoy tanto se aplaude. Del mismo 
modo, Orson ' "'elles o .l can Rcnoi r, por 
citar sólo a los más conspicuos, llevan 
aiios apuntando soluciones para un cinc 
de maiiana que poco a poco se va dcli
ucando. 

Pero si, a pesar de estos nombres con
~agrados, las cosas no quedan tan clara!' 
romo sería de desear, ¿qué no ocurrirá 
ron otros profetas más jóvenes y menos 
entronizados ... ? Precisamente a algunos 
rlc ellos vamos a referirnos aqui. bus
cando los cabos de la situación. 

Primero, Jean-Luc Godard, un cineista 
demasiado prolífico y mal conocido en 
España como para hablar de él con cier
ta profundidad, pero de quien conocemos 
al menos los puntos básicos de su mundo 
cinematográfico. Su últim9 film, "Pierrot 
le fou ··, fue presentado a1 último Festi
,·al de Venecia y a la Semana de Cine en 
Color de Barcelona, y en él podremos 
encontrar, aunque sea a titulo aproxim;\
tivo, una de las profecías del cine de ma
iiana. 

Film difícil por naturaleza. necesita de 
repetidas visiones para un auálisis a fon
do, no siempre al alcance de un crítico 
amateur como el que suscribe. Con todo. 
queda claro de buenas a primeras su nwu-



saje de libertad artística, de la que es 
trasunto la libertad que vive su perso
naje, Ferdjnand-Pierrot. En efecto, Fer
dinand rompe con todos los compromi
sos c¡ue le ahogan, escapa de lo suyo y 
de los suyos y se lanza a un mundo de 
libertad, cara al Mediterráneo, al amor 
y a la aventura. Gilles Jacob, en una 
bella crítica publicada en "Cinema 65", 
apunta la única solución que le queda a 
Godani -Fcrdinand-Pierrot, que sólo pue
de recuperar su libertad "huyendo de 
este París-A lphaville y de sus múltiples 
ocupaciones. que, desde los tiempos de 
Gidc, dislocan demasiado el pensamien
to, buscando un "OASis" en el desierto 
de la civilización". 

Todo el film es, en primer lugar, un 
canto a la libertad, .a la espontaneidad, 
en el sentido de utilizar el cine para ex
presar "el " pensamiento (no "un" pen
samiento, una idea) : transcripción direc
ta, incluso irreflexiva, como un monólogo 
apasionado, una introspección o -¿por 
qué no?- una confesión. Estamos ya en 
las lindes de otra profecía cumplida: 
cuando, nada menos que en 1948, Alexan
dre Astruc abogaba por un cine-pensa
miento en el cual el propio Descartes hu
biera podido ··filmar.. su .. Discurso del 
m: todo ", prefiguraba a "Pierrot le fou"; 
el film, en efecto, rebasa los límites del 
canon hitchcockiano según el cual una 
película es el arte de contar una historia, 
para convertirse en una verdadera obra 
abstracta, al modo del "Ulises" de Joyce 
por una parte, o de una pintura de Tápies 
por otra. 

Precisamente, Jean de Baroncelli ha 
escrito, con acierto, que "la emoción que 
suscita el film no es más que el reflejo 
de la sentida por el realizador. Dicho de 

otro modo, Godard quiere hacerle dar al 
cine el paso que hace tiempo dio la pin
tura". Nos encontramos, pues, con un 
cine eminentemente subjetivo, con el mis
mo valor que pudiera tener la poesía; esto 
quiere decir que no se trata de querer 
prescindir del público ni de "tomarle el 
pelo", como se ha dicho por quienes se 
han sentido defraudados por su visión: 
se trata, simplemente, de exigirle un es
fuerzo y de incorporarle al mundo del 
film y a los sentimientos del autor. En 
este aspecto, y contra todas las aparien
cias, estamos más ante un film sentimen
tal que intelectual. Ello implica, sin lu
gar a dudas, una revolución que exige 
renovar los patrones habituales que por 
costumbre suelen aplicar espectadores y 
críticos a los films que ven y que critican. 
Pero, desgraciadamente, cuesta arrinco
nar este sistema métrico decimal que ya 
conocemos bien cómo funciona y cómo se 
aplica; dice también Baroncelli que "por 
instinto, el público es conservador": 
aceptar nuevas formas de expresión sig
nifica siempre hacerse violencia, recha
zar algo que ya se conoce y que se sabe 
lo que da de sí, por lo que suele sacri
ficarse el interés de lo nuevo por la co
modjdad de lo viejo. 

En este tipo de cine, el argumento no 
sólo es lo de menos, sino que literalmente 
no existe. G!XIard emplea la película co
mo un cuaderno de notas o de apuntes, y 
sobre el " leit motiv'' del amor mutuo de 
Pierrot y Marianne, perfila un cúmulo 
de sugerencias sobre los más diversos 
motivos: de la OA S a los tebeos, de la 
guerra del Vietnam al género musical. 
Gide palpita, una vez más, tras estas imá
genes y esta historia sin argumento, co
mo campeaba también a través de los 
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personajes de ·· .-\ bout de souffle"; sólo 
hay la diferencia que, así como los per
;onajes se lanzan al típico "acto gratui
to", Godard en cambio no hace un film 
gratuito -y esto a pesar de sus gratuida
des- sino, que, repito, da una lección de 
belleza, emoción y auténtica poesía. 

Tras la bella forma del film -encua
dres funcionales, color fabuloso, ritmo 
acertado, diálogo avasallador y sugeren
te- queda siempre la urdimbre de su 
canto al amor y a la mujer amada; su 
película viene a ser una especie de diario 
íntimo, con toda la ternura y la esponta
neidad de un auténtico diario. Así lo ha 
visto también Gilles Jacob, cuando dice 
c¡ue "el film tiene resonancias de un 
diario íntimo al que el autor confía el 
drama de sus mortíferos amores". 

Y esto nos muestra el envés del caso, 
porque esta libertad y este amor, este 
rompimiento con lo consabido, no lleva 
más que a la muerte. Pierrot morirá bár
baramente, la cabeza envuelta en unos 
cartuchos de wnamita. Pero todo tiene 
un fin, como lo tendrá a su tiempo este 
tipo de cine, que apenas comienza a per
filarse, y como lo tiene el cine que hoy 
se estila y lo tuvo el que se estilaba ayer. 
Pero el camino a recorrer es bello, go
zoso, y la presunción de un fin no tiene 
por qué impedir un alumbramiento. 

•· Pierrot le fou ", en suma, vale más 
por lo que sugiere y representa que por 
lo que es, y eso sin que deje de ser una 
obra importante. Las puertas están abier
tas y al cineísta de mañana se le brinda 
una libertad, casi una impunidad artís
tica, diríamos, absolutas. La misma li
bertad, teóricamente, que debería tener 
el cineísta amateur y que tantas veces 
no sabe aprovechar. 

Otro film que, en cierto modo, incide 
en este camino es •· Eva", de J oseph Lo
sey, si bien lo hace por medios y con 
fines distintos. 

La libertad de .. Eva" es, diríamos, 
conceptual. Se trata, de nuevo, de servir
se del cine para ilustrar una idea, pres
cindiendo de un argumento, fin que, a 
J>esar de sus trabas, ha conseguido ple
namente. Debe reconocerse que el film 
es duro e insólito, y no solo por su terna, 
sino por su concepción y puesta en es
cena. 

Pero es de todo punto desenfocado des
cribir el film, como se ha hecho tan ino
pinada como frecuentemente, sólo como 
una historia sórdida que nos cuenta las 
aventuras de una encopetada mujer de 
vida airada. Esto, para el autor, es lo 
accesorio -y seguidamente hablaré un 
poco de estas cosas,- puesto que por el 
contexto queda muy claro que lo que le 
interesa a Losey no es Eva precisamente, 
sino Adán. En efecto, el protagonista de 
la película es el pobre Tyvian, y lo que 
ella nos cuenta es la historia de la abyec-

.. 



cton humana, materializada, concretada 
ahora, para hacerla accesible, en estos 
episodios desempeñados por dos persona
jes aparentemente concretos y profunda
mente abstractos. 

Es triste y duro, desde luego, contar y 
ver la historia de una abyección, pero 
no debe perderse de vista que no tiene 
por qué dejar de ser un tema objeto de 
expresión artística. Como expresión ar
tística, "Eva" es, desde luego, una obra 
importante, de una belleza dura, fría. 
acerada y cruel. Es curioso comprobar 
cómo Losey llega poco más o menos al 
mismo fin, con unos medios completa
mente opuestos a los de Godard. 

En efecto, el fin es el señalado de abrir 
~nos cauces a un cine libre, en el sentido 
de hacerlo abstracto, vehículo de ideas 
puras y no de argumentos o "mensajes". 
Godard lo alcanza por la emoción y la 
anarquía, mientras <JUe Losey emplea el 
intelecto y la construcción ordenada: "en 
el momento - dice-· en que la emoción 
detiene el curso del pensamiento del pú
blico, el director ha fracasado". Esto 
prueba, en todo caso, que se puede llegar 
a un mismo punto por caminos distintos, 
o dicho en otros términos, que la activi
dad artística no es una cuestión dogmá
tica. 

Pero aclarado el fin. veamos ahora los 
medios utilizados. 

••• 

La Marianne de Godard dice en un 
momento del film que se burla de todo; 
J>Ór su parte, Tyvian le dice a Eva que 
es hermosa, cruel, amoral y destructiva. 
He aquí dos frases reveladoras, que dan 
el tono a c."tda una de las peliculas y que 
servirán de base a nuestra reflexión. 

Ya dije cómo detrás de Godard-Pierrot 
asoma la oreja André Gide, con sus dia
tribas contra la llamada por algunos 
"moral burguesa" o ''convencional", y su 
justificación del ';acto gratuito". Godard, 
en su afán de libertad, no deja títere con 
cabeza, y de su admirable película se des
prende una ironía tan jovial como co
rrosiva. Pero si él actúa por negación, 
por evasión, he aquí que Losey -tam
bién en esto está en el otro polo- actúa 
por acumulación, hundiéndose en la per
versidad, apurando hasta el fondo una 
condición humana miserable en su degra
dación; su conclusión es el pesimismo. 

Cabe decir que ambos autores actúan 
con inteligencia, sin engañar a nadie, con 
una extraordinaria lucide7. y con absoluta 
honestidad. Pero sus respectivas visiones 
del mundo son fragmentarías y parciales, 
porque en Jugar de conjugar el tríptico 
justo de verdad, bondad y belleza, jue
gan sólo con la mitad: la belleza y la 
semiverdad, olvidando en cambio la otra 
scmivcrdad y la bondad. 

Es cierto que, como dice jcan d'Yvoí
re, "el arte no moraliza, testimonia"; los 
testimonios de Godard y Loscy son, ver-

daderamcnte, lúcidos, aunque sean hi
rientes, pero por otra parte, el único tes
timonio lícito debe ser aquel que eleve 
al hombre, sin olvidar su total condición 
de ser humano, por la cual la abyccciótl 
se subordina o lucha, en todo caso, con
tra una serie de valores positivos. Es 
cierto que, como dice Salvador Canals en 
su estudio sobre este tema, "no se va al 
cine para oír un sermón, sino para con· 
seguir un goce estético''. Pero, aiíade, 
.. hace falta que dicho goce siga siendo 
humano y que ese arte respete la natu
raleza espiritual del hombre, las leyes 
morales y la moralidad cristiana del 
hombre". 

En los films comentados, se ignora to· 
da moralidad; no son, pues, inmorales, 
sino simplemente amorales, lo cual no 
representa, entiéndase bien, un descargo, 
sino una precisión. Detrás de Godard hay 
el vacío de la relatividad y la aniquila
ción; detrás de Loscy, la nada, la des
trucción. Ferdinand se mata ; Tyvian está 
muerto, hundido en el fango de su abyec
ción. 

Esto provoca -como viene sucediendo 
con demasiada frecuencia en el cine ac· 
tual- una disociación: la belleza se ob
tiene al precio de la negación o la des
trucción de la bondad, con lo que la ver
dad es falseada o amputada. Se ha ha
blado, con acierto, de la existencia de una 
"mentalidad cinematográfica", que se re
laciona con el arte, y cuyo objeto es lo 
bello; pero también de una "conciencia 
cinematográfica", que se relaciona con la 
moral, y cuyo objeto es el bien. El pro· 
blema estriba, pues, en conjugar la men
talidad y la conciencia, en aunar lo bello 
y lo bueno, en que esta visión del mundo 
se apoye en el hombre integral, como 
persona. 

El recurso de siempre es el de aludir 
a la libertad de expresión del artista, el 
de tener que prescindir de la moral, de· 
jándola de lado, para no coartar el pen
samiento poético del autor. Sin embargo, 
obj etivamcntc hay una escala de valores 
que no puede ser abolida ele un plumazo 
ni olvidada conscientemente; la voz de la 
razón toma en este caso las palabras del 
dominico Scrtillanges: "La teoría que 
considera independiente al arte, se basa 
en un equívoco. Pues el arte, en sí mis
mo, es independiente en el sentido de que 
tiene un objeto pro¡lÍO distinto del de la 
moral; pero, en cuanto es ejercido por el 
hombre, debe someterse a la ley del hom
bre y es tributario de la moralidad." 

Este es, en fin de cuentas, el gran pro
blema, cuyos cabos hay que tratar de 
hallar. Este cinc rc\'olucionario de hoy 
anuncia un cinc de maiíana más puro, 
más auténtico si cabe, por hallarse más 
cerca del pensamiento del hombre, pero 
hay que hacer todo lo posible para que 
este cine de mañana no siga burlándose 
de todo ni continúe siendo hermoso pero 
destructivo. 

JOTERRE 
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LA ESPOSA DEL CINEISTA 

Los señores de Mallo! son oriundos de Gerona, de un pue
blecito bordeado por un río. La señora Mallo! explica: 

- Mi anarido gu~La ue pasear por sus orillas, se pasa horas 
y horas mirando el agua, los árboles, el cielo ... Cuando no está 
en casa, ya sabemos dónde buscarle. Al aire libre se siente feliz. 
Se inspira al contacto de la naturaleza; allí encuentra sus me
jores temas. 

Es verdad; el señor Mallol se ha distinguido. con sus pelícu
las, por su amor a la naturaleza, por el cariño con que describe 
las pequeñas aventuras de pequeños seres que a nosotros nos 
parecen insignificantes. El ve lo que nosotros tal vez no vería
mos y nos hace comprender su significado. 

- Nunca hace un guión previo para sus películas --dice su 
esposa-. Con la cámara crea una fantasía. Luego, en el ·'labo
ratorio", forma el argumento con que explicarla. Es un hombre 
de infinita paciencia, meticuloso en exceso . . \ veces se pasa horas 
enteras para "no hacer nada", al menos eso creo yo. Recuerdo 
que una vez, para hacer una película sobre un ruiseñor, se pasó 
días enteros para que el animal se acostumbrase a su presencia. 
Cuando le conoció lo bastante para no espantarse, mi marido 
llevó la cámara y pasaron unos días más y luego tuvieron que 
pasar otros tantos para que se acostumbrase al ruido de la misma. 

-Ha nombrado usted a los animales y a la naturaleza. ¿ Su 
esposo no ha filmado nunca con personas ? 

- Muy pocas veces. Hizo una película con mí sobrino, pero 
como es muy exigente, el niño se cansó y no ha querido inter
venir en ninguna más. 
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realiza: M. a A. Vil ella 
dirige: José Torrella 

Con nosotras está un miembro especial de la familia. Es 
Míkí, un caniche muy simpático que, desde que ha empezado la 
entrevista, no se separa de nosotras. 

- También él ha intervenido en algunas películas; ''Primer 
día" ... , "Ilusión" ... , donde salía también mis hijas y que mi 
marido presentó a un concurso de temas famil iares, ganando 
"Primer día" el segundo premio. 

Otro personaje famoso de los fílms del señor Mallo! es el 
protagonista de ··El caracol ... 

- Teníamos que ponerlo en agua caliente para que estirara 
'us cuernecitos, pero aún así era muy dócil. 

Y vemos, en la vitrina donde el señor Mallo) guarda sus pre
mios, una pequeña jaula, de djmínutos barrotes, que contiene la 
concha del •· artista". 

El señor ~fallo! no concede importancia a sus premios; cree 
que son una cosa secundaria. 

- A mí, en cambio. me gusta que los gane --djce su espo
sa-. Le cuesta un gran esfuerzo hacer sus películas. Por su 
trabajo, está ocupado muchas horas y cuando regresa a casa e$ 
para encerrarse, en su cuarto de trabajo para empalmar peliculas 
o para salir otra vez con la cámara. Los domingos, que podría 
estar con la familia, los dedica al cine. La verdad es c¡ue me 
gustaría que lo dejara. Trabaja mucho y descansa poco. 

- Para mí el cine es un verdadero descanso -tercia el se
ñor Mallo!. 

- Lo sería si tuviera más horas libres -contradice su es
posa-, pero entre una cosa y otra siempre se va a dormir a las 
tantas. No me importaría que filmara si pudiera descansar más, 
pero así, durmiendo poco y con tanto trabajo, temo que se pueda 
afectar su salud. 

- Tal vez si usted le ayudara ... -apuntamos. 
- ¡Oh! No permite tal cosa. Todo Jo hace él. solo, a su 

manera. Alguna vez he ido a hacerle compañía mientras filma 
o en el laboratorio; inicio la conversación pero después de las 
primeras palabras me hace comprender que le distraigo y le dejo 
otra vez solo. Una sola vez le he ayudado, y ha sido aguantando 
la pantalla de plata, nada más. Ni siquiera asisto a las proyec
ciones de los concursos -sigue diciendo-. :Me pongo demasiado 
nerviosa. Creo adivinar que sus películas no gustan. Cualquier 
murmullo me parece desaprobatorio. Prefiero quedarme en casa. 

Pero su esposo explica: 
- Es la primera en ver mis films, una vez terminados. Tiene 

un gusto muy acertado. 
- Esa es mi única colaboración. A veces, media hora antes 

del concurso, me pasa la película recién terminada. Yo no en
tiendo de cine, pero le digo si me gusta o no, si me parece larga 
o si tiene algún pasaje lento o pesado. La veo dos o tres veces 
y luego, él la lleva al concurso. 

- ~[aterialmente, ya no hay' tiempo para arreglarla. 
- No creo que lo hiciera. Tal vez es por eso que me la 

muestra a úl tima hora o tal vez es que la termjna siempre con 
el tiempo justo. 

-¿Qué película de su marido le gusta más? 
- Creo que la mejor es "Mástiles''. Me gusta porque es 
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breve y de ritmo rápido y está muy bien realizada, pero prefiero 
''L'Ampurdá'' . No es una g ran película pero en ella salen mu
chos conocidos, de Gerona. Veo mi pueblo y muchos parajes de 
aquella región. 

Comprendemos las razones sentimentales de la sctiora ~[allol 
para preferir esta película . 

- Ahora, nos gustaría saber desde cuándo siente su marido 
la llamada del cine amateur. 

- Ya desde pequeño tuvo afición al cine y a la iotografía. 
. \ los cinco años, con otros niños del pueblo, construyó, con 
una caja de cartón y una lámpara de radio, una especie de lin
terna mágica para proyectar sombras chinescas. 

- Y más tarde, a los ocho años, construí mi primer J)roycctor 
de verdad -añade orgulloso el señor Mallo!. Y. buscando eu 
el desván. encuentra todavía dos proyectores viejos, oxidados. 

- Este es el que hice ¡¡rimero - nos indica- . El otro cstú 
perfeccionado. Cuando lo hice tenía más edad y más experiencia. 

Examinamos el con¡!lomerado de piezas oxidadas. 

NoMBf\ES · ~uEyos · 
DEL· CiNE· AMATE U~ 

JUAN ALTES GINE. - Aficipnado 
al montañismo, nacido en Barcelona hace 
treinta y dos años, donde reside, dedi
cando sus actividades profesionales al co
mercio. F ilma con carácter familiar des
de 1959 y con miras al cultivo de la 
afición más a llá de los límites domicilia
rios, desde 1962, cultivando los géneros 
de fantasía y repor taje. Su paso es el de 
8 mm. y sus realizaciones muy pulcras 

y <.:uidada~. Tiene extensos y profundos conocimientos técnicos, 
segl!n queda comprobado en sus cintas ·• Rocas y espuma" y 
"Transportes ur banos''. Actualmente está li lmaudo sobre el 
tema "Mar'', del cual no dudamos sabrá sacar el mejor par tido. 
Tiene en proyecto un film de mucha ambición, pr ecisamente pot· 
la condición que impone el tema, consistente en una fantas ía 
sobre el "Génesis" híhlico. Es socio de la Agrupación Fotográ
fica de Cataluiía. 

JOSE LUIS REVENTOS PUIGJA
NER. - Alumno de Bachillerato, de 
quince años de edad, natural y residente 
en Barcelona. Apasionado del excursio
nismo, cultiva los deportes propios de su 
edad, sin ¡>referencias manifiestas. Filma 
desde Epifanía de 1965, en el plan que se 
inicia todo cineísta amateur, y con un 
sentido de mayor afán desde julio del 
mismo año. cuya excursión -con el tí

tu lo de '' Ordino 65 "- ha presentado como debutante en el 
X Concurso de Excursiones y Reportajes en el que obtuvo 
Medalla de Cobre. Está en sus proyectos filmar los próximos 
desplazamientos que realice con la entidad a la cual pertenece, 
la Delegación D iocesana de Escul tismo. Su cinematografía es 
espontánea y sin complicaciones. ofreciendo una fotografía clara. 
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- Que todavía íuncionan -nos hace notar su constructor. 
Y, en cEecto, al hacer girar la manecilla, las pic?as cmpi<' 

zan a moverse. La señora Mallo! explica: 
- Están hechos con latas de conservas y creo que esto -sc

itala una pieza clave del aparato- era una caja de pastillas para 
la tos. El resto está hecho a mano y las piezas de madera fueron 
talladas a cuchillo. 

- En 1942 vinimos a vivir a Barcelona -sigue contandono~ 
doña Rosa-. Mi marido, ya en el campo profesional, seguía coP 
la iotografía, pero hasta 1955 no conoció el cinc amateut.. Había 
oído hablar de él pero no tenía una idea concreta. Un día asistin 
a unas proyecciones en la plaza del Pino y allí comprendió qul' 
aquello era lo que buscaba. Su primera película fue en blanco y 
negro y se titulaba "El pastor de ca'n Sopa". Después siguieron 
muchas más. 

Deseamos mucha suet-te al se1ior ~[allol en sus próxima• 
peliculas y agradecemos a su esposa sus gentiles cleclarncioncs. 

I~NRIQUE IWDIHGUEZ Gl{AClA. 
:-llatural y vecino de Barcelona, de treint.'l 
años de edad y administrativo de profe
sión. Inició sus <1ctividades fílmicas hace 
cuatro aiíos y como concursante dos años 
después. Aficionado a la pintura al óleo 
y a la acuarela, esta inclinación suya ha 
influido ventajosamente en su cinemato
grafía, pues no es uu citieista que capte 
el color sim¡>lemente por el mero hecho 

M. ,\. VlLELI.i\ 

material de pulsar el di~parador: sabe bu~car el color, cualidad 
que muchos desconocen. su~ cintas .. Puentes", .. Puerto de Bar
celona", "Ferrocarril e~ " y .. Sed", han merecido valiosos lauros. 
El último film citado. de modalidad argumental, señala un fu
turo argumentista de noble y elevada ambición. Quizá sea ésta 
una de las razones que le impulsan a preparar un argumento 
de línea auténticamente psicológica. Es socio de In Agrupación 
Fotográfica de Cata luña. 

JUAN S.\0!CHEZ UMBlUA.-Ha
cc veintiocho años nació en San Roque. 
junto a Gibraltar. De profesión delincan
te proyectista y aficionado a la astrono
mía y a la radio electrónica. Reside en 
Santa Coloma de Gramanet, lo que no le 
ha impedido seguir con verdadero inte
rés todo el movimiento cineístico ama
teur personalmente y desde primera lila, 
con lo cual significamos que es un autén
tico devoto. Empezó a filmar dentro del campo familiar en 1961 
y concursó por vez primera en no,·icmbre de 1\164 con su pe
lícula de reportaje "Fuego". logrando Medalla de Cobre en el 
Social de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, a la cual per
tenece. Con la misma cinta obtuvo el segundo premio de repor
taje en Valls, género que ha cultivado hasta ahora, mas ha re
suelto imprimir dos decis iones de trascendencia en su vida ci
neistica: dejar el paso ele 8 mm. ¡>ara pasarse a l 16 mm. y 
filmar un argumento dramático. T iene proyectos renovadores 
además con la cinematografía amateur en general, que conocerán 
nuestro~ lectores por la encuesta que real iza esta revista. 



t
• ( ómo titme que ser el cilll' infantil?, 

es 1111a fácil pregunta que suele pro
digarse. 11 veces se pretende condensar 
en pocas palabra.s westiones que sólo 
P1tcde11 llegar a dominarse, y nw~ relati
v ammte, a través de largos conocimien
tos y ejercicio, por virtud de 1111a expe
riencia que requiere tiempo y sedimtm
tacióll. De otro modo, sólo se obtienm 
vaguedades: cine i11fantil será aquél que 
esté reali::ado al nivel me11tal y afectivo 
del ni11o. 

Los saberes, los conocimientos y las 
compreusiones rápidas siempre 110s lrau 
alarmado. E11 realidad, las vemos como 
11110 estecie de trampa, como estas cul
turas adquiridas a través de "Digests" 
más o me110s embaucadores. Sólo l1ay 
11erdadero conocimiento cuaudo se entra 
1'11 el moti::, e11 la complejidad, e11 las lllt
merosa.r trabas, miserias y heroísmos de 
la v ulgaridad, de lo cotidiano, de la r ea
lidad operante y coudiciouada. Las qllill
toesencias, 1111 la mayoría de los casas 
-por no drcir m todos- adolecen de 
precariedad, de lejanía, de falta de ve11a 
auténtica. 

Por eso, ante la pregunta directa sobre 
qué es cine infa11til, 110 podemos evitar 
1111a primera actitud de vacilación. Por 
eso tambiél~, nos sorprende la seguridad 
:.• desparpajo, falto de toda ponderación, 
co11 el cual algrmos aficionados quiere11 
iniciamos para a su ve:: iniciarse. Una 
pregunta de este tipo viene a ser del 
mismo teuor de aquella que me fue Trecha 
hace ya bastante aiios: "¡Qué hay que 
estudiar para ser inventor?" 

Con todo, estos atosigados merecen 
atención y considerada respuesta. So11 
1111a avan::adilla de inquietud a la c11al, 
no por falta de aPosentamiento debido, 
todemos dejar abandonada. Hoy que bus
car fórmulas :Y maneras de compagiuar 
su impaciencia con nuestras ansias de 
realidad j', en lo posiblr. dr efectividad 
sobre el campo del cinc infantil. Tambié11 
la responsabilidad -como el conocimiell
to- sólo puede adquirirse a través del 
rjercicio, co11 el tiempo. 

Puede que !WS sirva, c11 prrrdente me
dido, el pequeño manual de 14 pwrtos ela
borado por la 11orteamericana Charlotte 

G E I E RAL lD A DES 

B. Chorpennillg para llegar o tscribir 
teatro infantil: 
l. E.~ami11e el argumento. Familiaríce

se c011 sus personajes. ldentifiqucse 
c011 ellos o medida que escribr. T rn
ga en cuenta la rc/clciólt e11IYI' ellos 
e1~ la acción. 

2. El arg¡¡melllo ¿es adecuado para ui
i':os? ¡Q11é tipo de historia es? ¡Cuá
les so11 srts peligros j' cuólcs sus ven
tajas? 

3. T1111ga una idea clara y definida de 
la línea dramática. 

4. Considere lodos los tosibilidodu, 
tanto para el montaje como para la 
acluaciólt de los actores. 

5. La historia no debe n1mca truncarse. 
La COitfinuidad drl argumento I'S im
por/anle. 

6. El final debe cstar contenido c11 rl 
principio. 

7. N o menosprecie a su auditorio. 
8. Trate de encontrar su propia llnca. 
9. Muestre, 110 Clteule. Definición clara, 

naturalidad. M ovimirn to. 

por J. S. E. 

10. Tomo prccaucionrs coulra la mano
tonía ; procut·e que Slt obra te11ga 
ritmo. 

11. Para 1111 auditorio i11jantil la obra 
debe tener un priucipio definido. 11110 
relació11 co11IÍ111tada y 1111 fin. 

12. Los lí11eas dramáticos debe11 ser pre
cisas, y la historia sin iltlermpción. 

13. Es esencial rma fácil idmtificación. 
14. El relato puede ser puramente ima

ginativo. 
Estas "CJtestiones a recordar·· puede 

que no 110s ilustren demasiado e11 su so
lrmne imprecisión, pero entendemos que 
r1r algunos casos ayudarán a ganar colt
jian::a. Y para los fuhtros cincíslas r11 
esta especialidad pueden constituir un 
punto de partida válido. 

Sólo nos permitiremos hacer, 011te es
tos casilleros de brevedad, unas poca.r :.
circunstanciales oóservacioltes. Ya que en 
fin de cuentas SOIIIOS nosotros, .V el~ Col•· 
cirncia, q11imes las damos a publicidad: 
l. N o confíe 1111 el argumeulo ni se to

me familiaridades. Toda identifica-

En todo sesión do cine infontll, el popel del monitor es esenciol 
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ción debe ate11der al csplritJ~ cie~~tí
jico de la ol1ra ~· a la libertad del 
l'spcctador. 

2. ¡Puede agradarse <J los 11ilios sil~ 1m 
argumcuto? La sola fucr::a expresiva 
de las imágeucs, ¿puede ser de por .rí 
11110 historia? Y, llalltralml!llte, peli
gros 3' ventajas de los argumentos 
propuestos. 

3. T l!llga 11110 idea clara ~v definida de 
que hay otras /íueas. y e11 collsecuell
cia posibilidades, de la dramática: la 
épica por caso. 

4. Pues a considerarlas. 
5. ¿Es importa11tc u11a l1istoria? ¿Es 

importa11te 1111 argumento? Recuér
dese, e11 pi11tura por caso, que el "ar
!JIIIIIl'llto" y el "llistoricismo" pertC>
necell al siglo pasado. 

6. La. v ida, iucluso " uua !Jisloria ", o 
me1111do no titmen final , ,.; p1·iu.cipio. 

7. Claro que no. El espectador sicmpn• 
es "respetable". Y r.n serio. 

8. Hay que i11tet~tarlo. Pero ¿qué ocu
rre cuando no se alcan::a? 

9. De awerdo. De acuerdo. De acuer
do. Pero Mda eu excrso: :va lo de
cían los clásicos. El ri11r está hecho 
ta11to de prese11cias como de ausen
cias. 

10. La m ouotouío u veces lambiéu es 
,·itmo. A pm·le dr qtrr so/Jre mouoto-

PREMIER PLAN.- N." 38: LAUREL 
& HARDY, por Raymond Borde y 
C h a r 1 e s P e r r i n Ediciones 
S. E. R. D. O. C. Lyon, 1965. 133 pá
ginas (21 Ilustraciones) . 18 X 10,5 
centimeh·os. Rústica. 6 Francos. 

T ras el descubrimiento de Bus
ter Keaton, los cómicos america
nos han vuelto a atraer la aten
ción general. Se ha escrito que si 
Laurel y Hardy hubiesen disfru
tado de una retrospectiva como la 
que se dedicó a Keaton, actual
mente ocuparían el lugar del fa
moso Pamplinas. Los autores de 
este estudio participan de esta opi
nión, lo que les lleva frecuente
mente a un desaforado partidismo. 
Refiriéndose a "Short orders ". 
film de Stan Laurel en una bobi
na de 1923, Borde y Perrin llegan 
a afirmar: "11 y a de rnauvais 
Laurel, celui-la ¡>ar example. A 
qui la fa u te? A Chaplin. '' Opinión 
un tanto arriesgada que los auto
res intentan cx¡>licnr comentando : 

11ia, qur srpamo.r, 11ada se ha escrito. 
Todo lo perfecto es mo11ótouo. 

11. Para 1111 p1íblico iufoutil, la obro de
be ser obro 11 sea, progreso. Todo "lo 
otro" so1~ accesorios. 

12. Pues toma. también pueden 110 serlo. 
Las escenas puedet~ t.e11er la iudepell
det~cia. de los cs/abo11es. Incluso no 
ser rslaboue.r. Ha3• una cosa llama,_ 
da amenidad, 110 desdeiiable. 

13. N o es esrucial llllfl idet~ti/icacióll. Y, 
si apuramos mucho. tampoco acon
sejable; l'lltrai'.'O smuisió11 a la ima
gell. 

14. Debe haber libertad de relato; irl
c/uso librrtad paro 110 lraber relato. 
La imagÍiwrión. como superació11 dr 
la realidad, es de hecho tma realidad 
depurada. Otra cosa, es el absurdo. 

Ya lo ven. Por suerte, c 11 cine iufalltil. 
atín todo rs revisa/JI!', incluso 11uestro co
nato de afimw.cirmcs. Lo 1í11ica que posi
blemeutr uo de/}(! suscitar contraopi11io
"~'S SOII /a.r niiSÍaS de trabajar, de ÍIIVCS· 

ligar :1' promover iuco11/ormismos. Esta 
es su jrt1/.CIItltd y nuestro go::o. A!ll está 
abierta ple11ameutr la I'S/Jerau::a e11 1111 

futuro aflléllticamente virgeu. A fill dr 
cuentas, y 110 sólo eu el ciue infantil, las 
ge11eralidades sou una forma más o llll'

uos clegaute -segiÍu el estilo co11 que se 
uscu- dr cvo.tión. 

]. S. E. 

.. On sait combien Chaplin peu1 
devenir vulgaire quand il interpre
te un rólc de garc;on de restau
rant." 

Sin embargo, si dejamos aparte 
estas alusiones despectivas a la 
mayoría de los grandes cómico~ 
americanos y especialmente a Cha
plin, el análisis que Borde y Perrin 
realizan de la personalidad de la 
famosa pareja es agudo y pene
trante. La comicidad puramente fí
sica de Stan y Oliver queda re
velada a través del estudio del ga¡: 
loreleardiano. 

Lo más interesante del libro e~ 
la film ografía, la más completa 
reunida hasta ahora y que tiene la 
ventaja de ir acompañada, siem
pre que existe copia localizada del 
film en cuestión, de una amplia 
sinopsis y un juicio apreciativo. 
valiosa referencia teniendo en 
cuenta el desconocimiento casi total 
que se suele tener de la obra de 
Laurel y Hardy. Otra feliz ocu
rrencia de los autores ha sido la 
de adjuntar un diccionario de gag~ 
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que, si tiene escaso interés en sí 
mismo, constituye un recordatorio 
de gran utilidad para el estudio
so. De interés para el especialista. 

Va rios autores. - ALBERTO CAVAL 
CANTI. JORIS IVENS. ROBERT 
FLAHER'l'Y. Staa tlloh en Fllmarchlv 
der Deutschen D emokra.tlsoben Re
pubUk. Berlín, 1962, 1963 y s. a. 196. 
366 y 302 págs. 37, 27 y 29 Ilustracio
nes). 21 x 15 oms. Rústica. DM 3, 5'80 
y 5'80. 

Con motivo de sendos (estivales 
internacionales de documental ce
lebrados sucesivamente en Leip:dp;. 
los Archivos Ciuematog•·áficos dt• 
la República Democrática Popular 
Alemana editaron en las fecha~ 
4ue se indican estas tres monogra
iías que reseitamos conjuntamente 
¡10r sus analogías. 

Se abre el primer volumen, tra' 
un prólogo del Dr. Hans Roden
berg, con un extenso testimonio 
del propio Cavalcanti, que reseña 
su amplia y variada carrera cine
matográfica, desde el cinc vanguar
dista francés a la escuela docu
mental inglesa y la etapa brasi
leña. Es una importante confesión 
y toma de conciencia del discutido 
autor que se ve luego completada 
por una serie de otros testimo
nios de sus colegas, desde Cocteau 
a Mac Laren. Siguen luego una 
serie de textos teóricos propios, 
una breve entrevista de nuestro 
compatriota Félix Martialay y la 
consabida documentación filmo
gráfica, bibliográfica y biográfica. 

El tomo sobre I vcns es de e'
tructura parecida en su primera 
parte, y luego se enriquece con 
una serie de textos antológicos 
(la mayoría del propio 1 vens) so
bre cada uno de sus fihns y la 
figura de su autor. La última 
parte recoge textos teóricos del 
cineísta estudiado y se cierra el 
libro con la documentación de 
rigor. 

Análoga distribución ofrece, en 
fin, el dedicado al gran rlaherty. 
con la novedad de incluir una fil
mografía ampliamente comentada 
por autores clásicos y modernos. 

El contenido de los tres volú
menes es altamente interesante, 
puesto que ofrece una documen
tación antológica de primer orden 
que agota el conocimiento de cada 
autor. Son unos textos recopila
dos con seriedad que merecerían 
los honores de la traducción. Por 
su especialización, se recomienda 
a los especialistas y estudiosos. 



P E l{F I L 
CRITICO 

- -por Gabr ie l Querol --

«ZONA VERDE» 

de Joaquín Viñolas 

Acogido con una indift:rrncia que k honra. este film de loaquí11 
Viiiolas, es sil~ duda, una de aquellas muestras de cine amateur 
"maldito" del que tan poco caso se /roce cu los COilcttrsos, por 
más nacio11ales r inlrruacionales que éstos sean. ·'Zona -¡;erde ·• 
rs i!l típico film qur moles/a a los que desean 'iler rm citre ama
teur y profesional amablt', amrno, brillonlt', impersonal e imp-res
cindiblemcnte equilibrado, t'njabonado por las cuitas, más o me
nos superficialrs, de un moralismo •· st011dard •·. J oaquí1~ Viif·olas 

Ira reali::ado wra experie11cia cilleística que sólo gustará a ttna 
miuoria, y arm dl'lltro de ella, solam.c11te a aquellos que gustall 
de anali::ar el esPolllálleO quehacer de un cineísta que, como e11 
este caso, ha trabajado apasionadamente sobre sus objetivos vi
suales, Ira subjetivado hastcl el má:rimo y Ira. sabido encontrar e11 

su brísqueda el lirismo particular de ciertos objetos, ciertos es
combros, ciertos ambientes, ciertas grietas que el tiempo esntfpe 
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r1~ lo na/urale::a cotidiana dd hombre, )' esa giga11tesca dimen
sicíll mental que invade todo aquello que el hombre abandona. 

"Zona vl!l'dc" es la triste visión de 1111 merendero olvidado 
e1~ i11viemo. La cámara de Viliolas describe mimcciosameate ese 
cosmos olvidado que evoca, si11 embargo, 1mestros faseiualltes 3' 
populares "pie11ics" e11 rm desfile de pla11os e11 1110"vimie11/o que 
pormenori::a d primitivo reducto de 1111a civili::ación q11e se di
vierte, oscila mtre la construrció11 -" la destmcción, :v queda 
reducida finalmente a su.s elementos -" signos característicos. 
Vif.olas ha trabajado co11 imágenes que van del realismo a la 
abstracción desenfrenada, buscando qui::á, )' 110 siempre con 
acierto, la inlerprt'lación y la sig11ificació1l psíquica de ww sole
dad inanimada que presientr por todas partes la presencia del 
llombrt'. Ese gusto drl artr modcmo por contemplar la aparieu
cia física de las cosas modrladas por los alios está t'n el montaje 
obst'sivo clr estos planos sobre 1111 mere11dero resquebrajado, 
rodeado de basftt•as que acompmim·on a sus usuarios en los mo
mclltos Cltmbres y sugeriéndonos, con ayuda de la música. la 
vertigiltosa seducción de la 11ida fácil. "Zona verde ·• es la il11s
lració1~ patética, emocionante. de mws minutos de esplendor, 
agotados r11 rf insólito "uea11t" del olvido. Y, como la vida, co1~ 
1110/llellfOs surrealistas en sus entrai'.'Os. 

¡,Surrenlismo involrmtario P ¡,0 surrealismo consciente? Se 
puede c011tcstar pcrfcctamertte a estas pregtmtas diciendo que 
rsta clase de cine puede ser a la ve:: i11te11cionado o ignorado en 
sn auténtica 11aturale!1a creadora. Viñolas puede haberse sentido 
arrastrado Ílrstiltlivamcntt' hacia este cine docmne11tal expres·io
nista ba1ia11do sus imágenes con simbolismos que terminan por 
i~tcli110r la película t'tt el proceso lattgmcial del surrealismo. 
Ahora bien. e11 favor dr los qllt' cree1~ que Vi¡;.olas dio casual
mente en rl clavo, está Sil forma de cortar el film, s" reiterada 
11tili::ación dd "Pan-Cinor" golpeando las imáge11es -y m su 
efecto las golpea, no las capta solamet1te- y, sobre todo, esa 
t•bu/liciÓII iucontroladll que parece dominar el ji/111 en ve:; de ser 
dominado, éste, por s11 twtor. De esta forma, lo que en 1111 docu
mental corriente podría dt•nominarsr montaje analítico, resulta 
en "Zona verde" una rspccie de montaje confriSo, insólito. de 
una rara atracció11 visual. qrtt' lit'nc más de aventura mental que 
de sólida codificación cint'matográfica. Pero ahí está prt'cisa
ml'llle su valor. El rinr trlt'de ser musical, literario, teatral, bai
larlu, psicológico, rl'alista. humanitario, terrorífico, rosado, co
tidiano, trágico, intrlrrtual, pictórico, y otras mil cosas más si11 
perder dt' 11ista su naturale::a cineística. Viliolas demuestra tam
bién que pueda srr 1111a r:rplosióll poética, e11 la que ca.mpean, 
menos elegantes pero más eléctricos, los mitos literarios de 
Alain Robbe-Gril/et. "Zona ~1erde" es 1m film documental "bou
leversallt", 110 por sus efectos especiales, sino por haber sabido 
grabar en celuloide "wt estado de espíritu", al11cúwnte y poético 
a la ve:;, humano y laberíntico sin duda, y casi siempre pertrel'
bador como Wla errtpción volcánico. Al final, cuando la cámara 
lla agotado todos los ptmtos de t•ista, Viíiolas uos deja descan
sar, dcsoladoramc11fr, e11 cf recuerdo ... 

"Zona verde" es 1111 film reali::ado m ocho milímetros y COII 

muchos defectos. No imtorta demasiado. Hemos visto muchos 
grandes Jilms así. La obra de Vh1-olas es el típico film iutuiti'ilo. 
e.Tallado, dirigido a 1111rstra sensibilidad más que a nuestro e/1-
tclldimiCtlto. Es una esprcie dr transfusiót~ de sangre con imá
genes vivas e1~ las que no aparece el hombre, pero ett las cuales 
se presimte inroilablemt'nte. La película fue seleccio11ada para 
la UNICA ~·fue la 111t'IIOS prmtrcada del lote espaíiol. Era lógico, 
pues "Zo11a verde" escapa al ci11e digestivo, normalme111e bie11 
hecho, Qllt' m los festivales se espera ver. Pero, si1l embargo, 
ello 110 quita rm ápice de su '1,'(1/or a t'sto obra amateur, dcscoll
ccrtallte, l/e11a de magia primitiva, que descubre lllll!"vOS campos 
visuales, sig11i/icativamente subjetivos, para el reportaje CÍIIema
tográfico vivo; 1111 reportaje visual liberado de sus límites carte
siaiiOS e iucli11odo a desarrollar, por e11cima de lodo, 1ma autéll
tica co/ecció1~ de se11sacioues que la vida posee a pesar de ser 
ignorados. conscicmtemcmtr, por todos nosotros. 

GABRIHL QUEROL .·LVGLID.I 



EL CERTAMEN DE EXCURSIONES y REPORTAJES 

GLOSA A su 

X EDICION 

Ausente este a1·10, aunque afor tunadamente por breve tiempo, 
Carlos Almira ll, corresponde la confección del comenta rio al 
concurso indicado al segundo de a bordo. Ello no obstante, no 
es absoluta la ausencia de Carlos Almirall , quien como fruto 
de su fino humorismo, brindó el siguiente comentario chistoso 
relativo a la composición del jurado calificador : "Se t rata de 
un jurado •ca¡> i cúa•: Mestres, Balet. Mestres." 

En este concurso hubo dos primeras medallas, una para ex
cursiones y otra para reportajes, muy merecidas ambas y que 
aparte del ¡>restigio personal cineístico de los laureados, supone 
también una gloria para ese viejo armatoste de seca madera de
nominado cabina. pues ambos ganadores fueron precisamente 
los encargados de la misma. La calidad de sus cintas venía 
desde el pasado mes de noviembre, autentificada por la califica
ción lograda ¡>Or ambos films, en el Concurso Social de la Agru
¡~ación Fotográfica de Cataluña según podrán apreciar nuest ros 
lectores por la lectura del citado fallo que aparece en otro lugar 
de este número. Primera medalla de Excursiones al film "Place 
du Tertre" de jesús Angulo, cinta en la cual el autor ha sabido, 
no exhibirnos, sino trasladarnos a esa pintoresca plaza,. jugando 
toda la rítmica del film en un sentido latente y contmuo. La 
otra primera medalla lograda por el polifacético cineísta Enri
que Sabaté nos muestra los "Esbarts a Montserrat ", siendo una 
de las cua lidades mejores de la producción el vivo movimiento 
de la cámara, que alcanza la v irtud de situa rnos en la mismí~ima 
plaza del Monasterio, al ext remo que inicialmente nos sent1mos 
espectadores de masa, a lejados del centro espectacular y c~mo 
si quisiéramos avauzar a codazos hasta lograr con nuestra v1sta 
lo que técnicamente llamamos un pr imer plano, visión que Sa
baté, generosa y ampliamente. nos concede a lo largo de su 
película. 

Las segundas medallas de excursiones fueron para films 
captadores de auténtica belleza, debidos a los cineístas Medina 
Bardón, con una esplendorosa versión de '· Cannes ., ; "Camping 
Ordesa ", del feliz debutante José López; ·· Ruta Ordesa" del 
veterano Enrique Sabaté mas siempre joven en estas lides; Y 
··Excursión", de José A~xelá, film que a la buena realización 
une el encanto ambiental. Las segundas medallas de Reportajes 
solamente fueron dos y en ellas se adivina la maestría del ci
neista que sabe manejar hábilmente la cámara. Fueron los auto
res José Barcel6 con ··Moros y cristianos en Onil" y Domingo 
vi la con "Así es Cerdeña ., , film que justifica cumplidamente su 
titulo, ¡>Or lo amplio de la visión que ofrece. 

Las terceras medallas de excursiones, ofrecen modalidades 
muy interesantes en el sentido personal de los cineístas autores . 
. \sí, sobre un tema más que visto y tratado, supo Manuel Isart 
ofrecernos una amena y vistosa ··Postal de Mallorca", en la 
cual el mérito del autor no reside solamente en el film en sí, 
pues también supone una habilidad la elección del títu lo. Gabriel 
Pérez con su "(ingles i llegenda" une lo ameno y lo bello, lo 
¡>U ro ~ lo plástico. le sigue el veterano Salvador Baldé con 
"Recuerdo de H uesca" que, dentro del estilo propio de este 
laureado cineista, da una maravillosa medición de planos y en-
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cuadrcl>. ~lereció también tercera medalla el debutante José 
Luis Rcventós, con una cinta de una espontaneidad plenaria y 
res¡lCCto a la cual poco más puede opinar el autor del presente 
artículo. ¡)Or razones de índole familiar que el lector fácilmente 
puede colegir. 

Las terceras medallas de reportajes fueron adjudicadas a 
los ciucistas siguientes: Jorge Tomás con ··Campeonatos Mun
diales de Ciclismo··, quicu cou su cinta puede aleccionar a otros 
ciueísta~ que han pretendido filmar temas parecidos cou una 
monotonía de cámara inaguantable; Medí na Bardón con "Feria 
Internacional de la Conserva", film que cutre otras varias cua
lidades tieue la de evitar lo que un poco gratuitamente podrla
mos calificar de ambiente comercial ; "La feria, siempre In 
fer ia··, ele Enrique Moutón, otro feliz debutaute, que sabe trata r 
el tema <¡ue se propuso; Agustín Coutel nos preseuta un film de 
reportaje y así es, pero con una construccióu y una oportunidad 
de montaje tan certera, que logra distraer a l espectador de una 
manera latente y divertida : cierto es que el asunto facili ta la 
diversión, pero también es cier to que Contel ha sabido ca¡>tarla; 
Antonio P uerto nos lm presentado •· Suben a la F ucnsnnlica ", 
pelicula llena de luz y color, a un ritmo adecuado. 

Las menciones honoríficas concedidas lo fueron a los cineís
tas José Cala, Gabriel Pércz. :\ntonio Torcal, Jorge Mns, Do
mingo Vila, Ricardo Ainslié y Jorge Ferret. 

Considerado en su conjunto. el concurso ha sido brillante 
¡>Or la colaboración de todos los cineístas participantes, entre 
los cuales se observa un afán de superación y un magnífico 
espíritu creativo. lo que hace suponer que r~ara el próximo aiio 
seguirá siendo fluida la a¡>Ortación de películas, que en este 
décimo concurso han alcanzado la cifra de treinta y dos. Ello 
no implica la presencia de un sentimiento que no deseamos 
ocultar y es que lamentamos la ausencia de otros concursantes 
que en cursos anteriores nos obsequiaron con sus producciones. 
Invitamos a todos ellos para el concurso undécimo y esperamos 
que así lo hagan, pues lo que no creeríamos nunca es que hubie
ran dejado de filmar, mas si por extraña decisión estuvieran de 
vacaciones. es de aplicación la frase de un plurilaureado cincísta, 
<¡ue afirmó: "Lo que jamás podrá hacer un cineíMa ele corazón, 
es dejar de filmar." 

J . REVENTOS ALCOVER 

E!L SIGNO DE LOS TIEMPOS 
• Western m a de in Esplugas City• 



-ul por J . Angulo 

hora_ técnica 
La veterana y acreditada firma ~uiza Paillard ha dado una 

vez más pruebas de su inquietud creadora. aportando dos nuevos 
ingenios al acervo común del cinc amateur. cada uno de los 
cuales supone una innovación en su género. Pasamos a ocupar
nos de los mismos por separado. 

E~~ALMADORA BOLEX 
Está próxima a hacer su a¡Jarición en nuestro mercado, sino 

lo ha hecho ya cuando sal¡tan estas líneas, una nueva prensa de 
empalmar Bolcx. 

Paillard lanza dos versiones de la misma: una para 8 Xor
mal y Super 8, y otra exclusivamente para 16 mm. La que apa
rece en el grabado es para 8 Xormal y Super 8. 

Ambas están basadas en el sistema de raspado en bisel o 
cuña. Véase en la figura las ¡>artes principales de que está cOm
puesta: 1 es la tecla que libera el film de ambos presores, d~
pués de hecho el empalme. mecanismo simpático y que abrevia 
el tiempo de cada empalme. 2 y 2 son las tapas superiores de am
bos presores. 3 es el muelle que levanta automáticamente el ras-

4 2 8 
3 2 
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pador del presor izquierdo; en el derecho, un muelle similar 
produce efecto análogo. 4 y 4 son las cuchillas que cOrtan los 
dos extremos del film. 5 y 5 son las limas que raspan en cuña 
ambas extremidades. 6, bisagra sobre la que se rebate 9<r el 
respador, del presor izquierdo; en el derecho sucede lo mismo. 
7, orificio para la fijación sobre una base de la empalmadora; 
bajo el presor derecho, no visible en el grabado, e.xiste otro. 
8 y 8, platos o bases de ambos presores. 9, cepillo de mango 
metálico con cerdas de nylon. JO. dosificador para la cola, que 
forma parte del mismo cepillo. 

Toda la empalmadora es de concepción inédita y aporta ideas 
y soluciones nuevas en la delicada e importante tarea del em
palme. Es de gran precisión y ajuste, notándose al trabajar 
con ella que se trata de un instrumento de calidad. 

Además prácticamente no puede desajustarse. Tres piezas 
fundamentales : la tecla 1, que acciona la palanca que levanta 
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las tapa~ de lo~ dos presores y ele,·an la base 8 izquierda, así 
como dos pequci10s rodillos que aseguran el cierre o .. clic" de 
ambos presorc:.:, son de nylon, para e\·itar su desgaste. Sólo 
quedan dos piezas clesgastables: las dos limas 4 y 4, que pueden 
ser reemplazada~ mediante el ajuste de dos torniUos. 

La anchura del empalme, de acuerdo con la norma actual, es 
tic apenas milímetro y medio, cuando hasta la aparición de esto' 
empalmes a bisel, normalmente un empalme tenía tres milíme
tros. Pero no por ello son menos sólidos, ya que al tener ambos 
extremos raspados, el empalme es más perfecto. 

Como es ya normal actualmente, la empalmadora Bolex cor· 
ta uno de los extremos del film por el centro de las perforacio
nes -cuando M.' trata de 8 :\'ormal y 16 mm.- con lo que el 
empalme es prácticamente invisible en la proyección, ya que la 
unión se efectúa en la linea de separación entre dos fotogramas. 

ROTULA BOLEX 
Desde la aparición de la primera rótula a bola, sujeta a 

presión lateral, puede decirsf' que nada nuevo había surgido en 
este renglón, en el que todo eran yariaciones sobre una misma 
solución. 

Paillard ha aportado una nue'-a concepción en este trillado 
camino, con una rótula de doble aplicación, ya que tanto puede 
utilizarse en fotografía como en cinc. 

En la figura la vemo~ montada sobre un trípode Paillard
Bolex, ya que está concebida para ser utilizada exclusivamente 
sobre dicho trípode, lo que a nuestro entender le resta univer
:-alidad de uso. 

Sobre la nueva rótula aparece acoplada la ya conocida rótula 
Holex para c.ímaras cinematográficas. 

El mango estriado que aparece entre las patas del trípode, 
sirve para bloquear y desbloquear la nueva rótula, no siendo 
preciso actuar con fuerza, como venía sucediendo con las rótulas 
clásicas, pues el dispositivo de sujección es de una eficacia tal 
que una simple presión inmoviliza sólidamente la rótula en la 
posición deseada. 

Su manejo y accionamiento es tan suave que se tiene la 

.. 
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por C arlos Almfrall 

JATIVA (Valencia) 

Ya en plena primavera, debemos aconsejar al cineísta su desplazamiento a játiva 
t>ara filmar, bajo el sol esplendoroso de Levante, a la ciudad de los palacios y las fuentes, 
la vieja ciudad de Játiva que posee el contraste de hallarse asentada en una vega que es 
vergel riente y de ser en su recinto severa como una antig-ua ciudad ca~tc llana, con viejos 
testimonios de historia. 

El cineísta debe hallarse máquina en rbtrc para entrar en la ciudad y firmar pri· 
mero casas bajas, amarillas de polvo y ele sol y, súbitamente, en contraste. la Alamcd:'l 
con sus plátanos corpulentos. 

Unos pasos más y la cámara podrá captar la noble calle de ~loncada, corazón de l:t 
ciudad, con sus casas señoriales y en ellas sus A'randes patios. amplias escaleras y ve~
tíbulos de techo artesonado. 

De ahí al jardíncillo de la Plaza de la Seo, para que surja ante la C<Ímara la mole 
majestuosa de la Colegiata y podamos retcm•r para siempre la somhra, llena de clorida
des, del gran templo. 

Cruzando la sosegada plazuela de la Seo Clltraremos en el patio del Hospital, rezu
mante de paz y de suavidad. con sus palmera,, sus plantas y sus paredes blanc<\S, pam 
filmar luego la plazuela que ostenta el monumento a Calixto II! (uno ele aquellos Borgia 
cuyo recuerdo palpita en todos los rincone~ de la histórica játiva) y perdemos por el 
barrio antiguo de la ciudad. 

All í nuestra cámara creerá hallarse cu el corazón de Toledo o Scgovia; calles es
trechas y tortuosas, todas eu cuesta, empedradas ele g-uijos, pero siempre con la constante 
sorpresa del caserón con su escudo nobiliario. con la rieute pincelada de un balconcillo, 
con su baranda de l1ierro forjado y cuajado de macetas de flores. Eu la maraña de ca
llejas de este barrio antiguo alguna encrucijada adquiere carácter de plazoleta y final
mente aparece ante nuestro objetivo la Plaza grande. con ~us ~oportales, sus cascrone~ 
y sus posadas. K o dejaremos de filmar la típica "Posada del pescado" con ~u cnomw 
¡1escado de yeso adherido a la fachada de la t ípica rasa. 

Pero entre tantas y tautas secuencias interesantes. no podemos olvidar las famosa~ 
fuentes de Játiva. Amables, artísticas y reconfortantes, las hallamos en los paseos, eu 
los jardines, en las plazuelas, en las grandes plazas bajo los arcos, eu l a~ calles amplias 
r modernas y en las viejas y tortuosas ec'l.llcjas. ~luchas están adosadas, en hornacina, a 
los muros de los palacios y de las casonas solariegas, y tienen pilas esculpidas de mármol 
blanco, con sus fechas remotas o lemas atrayentes. l)escle la monumental y famosa fuente 
ele los veinticinco caños, a las fuentes góticas cou encajes de piedra, y las fuentecillas 
humildes, ninguna puede ser olvidada por el ciucísta, porque todas cantan la gloria de 
la riqueza del agua que fecunda y hace florecer esta tierra lc\·autina. 
Y para terminar tan emotivo documental buscará el cineísta el anochecer, cuando la 
ciudad va hundiéndose más en la sombra de su silencio y de su sosiego, el cielo se cubr4! 
de rojo y los últimos rayos del sol ponen filetes de oro en los tejados de las casas. 

OTROS TEMAS A FILMAR EN LOS MESES DE 

7 abriL- Jueves Santo en Verges (Gerona). Ver n.• 59. 
23 abril.- Fiesta de l Libro y F iesta de San Jorge en Barcelona. Ver n.• 71. 

1 mayo.- TAFALLA (Navarra). Romería de la He r mandad de los Doce Após
toles. Ver n.• 53. 

mayo. - VILALLER (Lérida). Fies ta de Santa Eulalia de Ronsana. Ver n." 65. 

sensac10n de estar ante un dispositivo neumático o de vacío. 
Pero no es así ya que su concepción es puramente mecánica y 
está basada en la fricción de dos casquetes esféricos, concéntri
cos entre sí. I ; 

La plataforma superior de la rótula está dotada de una 
pic7~1. intercambiable que Jle\·a los dos pasos de rosca usual
mente emplezados: el europeo o de convención, y el americano. 

Fundamentalmente apreciamos en la rótula Bolex una gran 
utilidad para obtener rápidamente y con sencille7., un perfecto 
plano horizontal J>ara la cámara, sin necesidad de tener que 
modificar ni alterar las posiciom•s de las patas del trlpode. Basta 
simplemente aflojar ligeramente el mango estriado, nivelar la 
plataforma superior como se dc>ce y fijarla nuevamente con una 
suave presión. 

Puede utilizarse también para la obtención con >cncillez de 
movimientos de cámara complicados, cosa no siempre fácil de 
conseguir combinando el movimiento ele panorámica con el de 

En suma, una buena herramienta complcnumtaria para el 
rodaje. 
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- ¿Qué película esté haciendo tu señorito?, 



KOOAK INSTAMATIC 
iAHORA EN CAMARAS DE CINE! 

Abrir ... cargar ... y 

KODAK presenta un sistema totalmente revolucionario que simplifica la cinematografía amateur. 
Una cámara de cine distinta a todo Jo conocido hasta la fecha, que se carga instantáneamente, 
automáticamente. Un nuevo tipo de film para películas más brillantes y nítidas. Un nuevo modelo 
de proyector- que permite pasar las películas a siete velocidades diferentes. Vd. sólo tiene que 

colocar un cargador Kodapak Super 8 en la nueva cámara de cine Kodak lnstamatlc y apretar 
el disparador para filmar un rollo completo en magnfflcos colores. No es necesario enganchar la 
pelfcula ni tampoco darte la vuelta. Vd. realmente no la toca nunca. Y al proyectarla, ¡qué diferencial 
Aparecerán imágenes tan reales como la misma vida. 

1 

Kodak ha revolucionado tu cllmarat do 
cine. La nueva cámara do ciM KODAK 
INSTAMATIC se carga lnstont6neamente 
No os necesario darle cuerda y• que un 
motor eléctrico arraatra la pellcula duto· 
m6Ucamente. Modelo M2 (llusti-ado ornba) 
3.999 Ptas.; Modelo M4 con c61ula foto 
eléctrico. 5.499 Ptas. Modelo M6 equipado 
con Zoom Reflex. 10.999 Ptas. En los pre 
clos van Incluidos los estuches 

Kodak ha revolucionado la pellcula do cine. 
Ahor<> se puooe aprovechar la totalidad de 
anchura, lo que suponB un folograma so•" 
mi!s ampll~ que los anteriOres. El carg,dor 
de cine KOOAPAK se prepara en fabriCñ 
con pelfcula perfocctonoda KODACHROME 11 
en el nuevo formato Super 11. Esld pehcu
ta s6fo puede ser ulllrzJtd44 con los pl"o~c· 
ton~ tipo Super 6 

Kodak ha revolucionado ol proyector de 
clno. El nue•o modelo KOOAK INS TAMA TIC 
MBO P le permite proyectar sus pelfculas a 
velocidad lenta. r6plda y normal. hacia a de· 
lante y hacia alr<ls. También proyecta loto· 
qrama por fotograma Para pelfculas co· 
rrlentes de 6 mm y las nuevos Super 6. 
Con rebobinado autom6tleo. Proclo: 13.9'J9 
Ptas. Otroa proyectores INSTAMATIC des· 
de 4 999 Ptas 

VEALAS EN SU PROVEEDOR 

-. 



... . Sectión de Cinema Amateur del 
Centro Excursionista de Cataluña 

EL X CERTAMEN DE EXCURSIONES Y REPORTA· 
.JES. - Durante el mes de diciembre de 1965, tuvo lugar la 
celebración de dicho Concurso, con un Jurado compuesto por 
José Mestres, Manuel Balet y Salvador Mestres. Las proyec
ciones para la calificación de los films tuvieron lugar los días 
1, 3, 10, 15 y 17, y la labor del Jurado fue muy laboriosa, debi
do al número de films presentado;. En este mismo número, y en 
las secciones correspondientes, se publican el fallo de dicho cer
tamen y un comentario del mismo. 

CONFERENCIA Y PROYECCION SOBRE MENORCA 

Organizada por la veterana y prestigiosa entidad ·'Amigos 
<le los Museos" tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos, el 
día 10 de diciembre de 1965, la proyección de las películas del 
cineísta seitor Olivé "N ew York City ,. y "Menorca, la isla 
blanca y azul" como colofón a la documentada conferencia de 
la señorita María Luisa Serra, directora del Museo de Bellas 
Artes y Casa de la Cultura de Mahón y Delegada del Patrimo
nio Artístico Nacional, sobre el tema '· Menorca y su historia". 
Cineísta y conferenciante fueron muy aplaudidos por la totali
dad del público asistente, porque ambos ofrecieron amenidad, 
color y una visión completé~ de la isla. Esta vez, la imagen y la 
palabra fueron magníficamente hermanadas. Fueron presenta
dos por el presidente de la entidad organizadora, vizconde de 
Gíícll. 

CONTIN UIDAD EN LA CASA DE MENORCA 

Como consecuencia de la proyección anterior, el día 8 de 
'nero del año en curso. se proyectó en la Casa de Menorca, el 
siguiente programa: .. T nvicrno en la ciudad", ·• Puerta de la 
Paz'', "Feria Mundial de ~ucva York" y .. Menorca, la isla 
blanca y azul", toclas ellas del plurilaureado cineísta Juan Oli
vé, quien recientemente ha sido galardonado de nuevo por la 
última película relacionada. con Premio de Cortometrajes del 
~Iinisterio de Información y Turismo. El lleno fue total y la 
proyección recibida con una gran expectación, derivada de la 
temática fílmica y de la calidad <¡ue el autor sabe dar a sus pro
ducciones. 

PRUNA Y " DON PALOMO", DE NUEVO 

Los cineístas de Burgos, Aula de Cinc Amateur de la Cabeza 
de Castilla, han nombrado socio de honor al cineísta Pruna, 
como recompensa a sus méritos, no solamente cineísticos sino 
también personales, toda vez que el autor ele "Don Palomo" 
tuvo el verano pasado la gentileza de desplazarse a Burgos 
adrede para una extensa proyección. 
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SESIONES CONl\tEMORATIVAS DEL NACIMIENTO 
DEL CINEMATOGRAFO. - Con motivo del 70 aniversario 
del cine y de los primeros 35 años del cinc amateur, se progra
maron una serie de actos e:'l:traordinarios. que se vieron muy 
concurridos y celebrados. 

El día 12 de enero, Jesús Angulo disertó sobre el tema "Del 
hombre de las caverna~ al cinematógrafo de los hermanos Lu
miere ", con la colaboración de Del miro de Caralt, quien mostró 
algunos de los aparatos primitivos del fondo de su estupenda 
··Biblioteca del Ciucma ··. El día 19. el crítico Miguel Porter 
habló de un tema de su especialización: "Els inicis del cinema 
a Catalunya '', y se proyectaron algunos fihns locales primitivos . 
El día 26 se proyectaron. cedidos gentilmente por el Consulado 
General de Fraucia. los adecuados films •· Cinematographc Lu
miere" y "Les eloqucnts ". proyecciones que fueron precedidas 
por un breve comentario de nuestro Secretario de Hedaceión, 
José Reventós. Finalmente, el día 2 de febrero se clausuró tan 
interesante ciclo con una disertación de nuestro colaborador 
Tomás G. Larra) a sobre .. El cinc en familia'', y durante la 
cual tres generacionc$ de la familia Pruna, de Mataró, presen
taron varias curiosidades, dada su viuculación con el 11rimitivo 
cinc profesional y el actual cine amateur. 

CONMEMORACJON DE SAN JUAN BOSCO. - Como 
ya viene siendo tradicional, el dia 31 de enero, festividad de 
San Juan Bosco. Patrono de la Cinematografía, se celebró la 
Santa Misa en el Templo i\acional Expiatorio del Tibidabo en 
sufragio de los cineistas amateurs fallecidos. A continuac'ión, 
y siguiendo la ¡>auta establecida, numerosos cineístas asistentes 
se reunieron en un almuerzo de confraternidad cineística. 

El periódico "Juventud" de Valls, dedica en su número 1188 
un extenso artículo al cineísta Pruna, comentando elogiosa
mente sus películas. 

Organizado por el Hotary Club ele la Louviere, se celebró 
el "Premier Festival [nternacional du film ~mateur d'expres
sion f ranc;aise ", concediéndose a nuestro cineísta Medalla de 
Oro y un libro ofrecido por el Ministerio de Negocios Extran
jeros, por la citada película "Don Palomo". 

También concurrió el señor Pruna, con la misma película, 
al "South African luternatioual Amateur Festival" que orga
niza la "J ohannesburg Photographic Society ", concediéndose! e 
Medalla de Plata. La competición fue muy reñida, pues concu
rrió lo mejor de la cinematografía amateur mundial y el hecho 
del premio conseguido por el film ele Pruna, es harto elocuente 
para delatar el valor del mismo. Como dato diver tido, cabe 
consignar que cuando la mencionada l'ntidad sudafricana devol
vió el film a su autor, fue bajo la siguiente inscripción: "To 
Don Juan Palomo-~{ataró-Spairt", o sea que poclcmos afirmar 
que en Johannesburgo la creación ahogó al creador. 

LA F ILMOTECA NACIONAL DE ESPA~A Y EL CINE 

AMATEUR CATALAN CON PREMIOS 
INTERNACIONALES 

La Filmoteca Nacional de España organizó dos sesiones con 
idéntico programa los días 21 de diciembre 1965 y 14 de enero del 
año actual. La primera en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid 
y la segunda en el Publi Cinema de nuestra ciudad. Se proyec
taron películas, toclas ellas laureados por la Unión Internacional 
de Cineistas Amateurs. cintas que no cabe comentar por haberlo 

sido en esta misma revista y ser conocidas por la inmensa ma
yoría de nuest ros lectores. Estas fueron: "Porta Closa ", de 
Enrique Fité; "El Campeón", de José Castelltort; •· Dalí-Port 
L ligat", de José Mes tres; "Consuma tu m est" y "Zea Mays ", 
de Felipe Sagués; "Marionetas ''. de Pedro Font y "Don Pa
lomo •·, de Pedro Pruna. 



E~ cineísta, su mascota y su característica 
por Salvador Mestres 

··¡ 

El cineísta: Mariano Cuadrado 
Su mascota: Don Pedrito, el que está como nunca. 
Su ~aracterís ticu : Documentalista experto e infatigable 

animador del cine amateur. 

FESTIVAL CINE AMATEUR DE LA CAJA DE AHORROS 
DE 1\tANRESA 

Resumimos un artículo publicado por el señor Serramalera 
.en el r.otativo "Manresa ".: 

• El mencionado festival duró seis días, concurriendo las 
más destacadas personalidades del cineísmo amateur de Barce
,lona, Tarrasa, Sabadell, Mataró, Igualada y Gerona, proyectán
~ose films galardonados con los más preciados premios naciona
.le~ e internacionales, tales como "Un drama puro", de Jesús 
A\tlgulo; ."L'estel ", de Enrique Sabaté; "Nosotros y las man
¡¡:auas", "El Paraguas" y "D. Palomo", de Juan Pruna; " Hi
.bris ", "Zea Mays" y "Consuma tu m est ", de Felipe Sagués; 
"New York City" y "La Nao Santa María", de Juan Olivé; 
".Piedras históricas", de Conrado Torras; " Dalí-Port Llíge.t ", 
.de José Mestres; "La espera", " Llego y parto", "Marionetas" 
y. "El espantajo", de Pedro Font.. 

Agrega el articulista que todos los films causaron un verda
dero impacto, para finalizar recomendando a todos los cineístas 
manresanos, jóvenes y viejos, "que debemos aprender bastante 
en el arte del cine amateur para poder llegar a ser maestros 
para serlo como lo son los que nos han distinguido con su pre
sencia personal y con sus films de este inolvidable festival". 

GRANOLLERS : ENTREGA DEL PRThffiR PRE.l\UO 
DE CINE AMATEUR 

Fue entregado a José Rovira Gallcmí, proyectándose su 
película "El pequeño milagro ... En la misma sesión se pro
yectaron dos films de Ramón Dagá: "Campeón ·por amor" 
(1921) y "Ama a tu mujer'' (1923), interpretados por figuras 
'dé la localidad. 

1\tARIANO CUADRADO, ASTURIANO DEL AfilO 
El conocido cineísta Mariano Cuadrado ha recibido el título 

de "Asturiano del año", que cada año otorga el periódico de 
Oviedo "La Nueva España". El acto de entrega de dí plomas 
estuvo presidido por el delegado nacional de Prensa del Moví-
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miento, y el de nuestro amigo Cuadrado le fue otorgado, natural
mente, por su entusiasta labor como cineísta amateur ·e incansa
ble animador del "Agora Cinefoto Club" de Oviedo. 

LOS " OCHISTAS" SE MUEVEN 
Domingo Vila Codina, el prestigioso cineísta entregado con 

fervor al 8 mm., ha sido nombrado Miembro de Honor y De
legado para España de la UCAH~f, es decir, la "Union des 
Cincas tes Amateurs Huitistes ).fondiaux ", según anuncia su 
portavoz, la revista "Ciné Carnéra Huit ". Por cierto, que la ci
tada revista se ha visto obligada, en vista de las circunstancias, 
a ampliar su título; al menos, así lo ha hecho en un número 
reciente dedicado al problema del día, el Super 8, en el que se 
ha titulado ·'Ciné Caméra Huit et Super-huit". 

PROYECCION DEL C.E.C. 
Tenemos la satisfacción de comprobar como las actividades 

de la Sección de Cinema Amateur se van reflejando en la pren
sa de nuestra ciudad. El prestigioso periódico de la tarde "Tele/ 
eXpres ", en su edición <le! día 13 de enero se hizo eco de la 
sesión organizada en el C.E.C. el día anterior, en la que diser
taron los señores Angulo y Caralt sobre el tema "Del hombre 
de las cavernas al cinematógrafo de los hermanos Lumiere". 
El citado diario publicaba una extensa entrevista que su redac
tor Juan Francisco Torres sostuvo con Jesús Angulo, y comen
taba la susodicha sesión. 

CONRADO TORRAS Y SU VUELTA AL MUNDO 
El cineísta Conrado Torras ofreció a sus compañeros de 

viaje alrededor del mundo, que efectuó en las últimas semanas 
del pasado aiío, la "premie re" de sus múltiples tomas cinema
tográficas durante el periplo. 

Amablemente invitados a la proyección -que tuvo lugar el 
día 15 de enero en los salones del Hotel Presidente de nuestra 
ciudad- pudimos repetir, cómodamente sentados y "sin malos 
olores ni tanta miseria··. como dijo una de las asistentes que 
también había hecho el viaje. la vuelta al mundo a través de 
los seis rollos proyectados: '·La lndia en color", "Fiji", "Bang
kok", "Cambodia", "Nueva Zelanda-Hongkong" y " Hawaii". 

Con un acertado comentario de Gabriel Pérez y una banda 
sonora a base de música autóctona de los países que desfilan 
por la pantalla, el cineísta nos ofrece todo el mundo exótico 
visitado, superándose en su ya reconocida calidad cromática, 
acertados encuadres y descripción gráfica, lo que le valió múlti
ples aplausos y felicitaciones, que sin duda se reiterarán en 
cuantos lugares sean proyectados estos interesantes films de 
viajes. 

HUMOR AJEN O 

(De •Oer PUm Kreos>) 
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LO Q U E P R O Y E e T A N Y LO Q U E V A T 1 e 1 N A N N U E S T R O S e 1 N E 1 STA S 

Pregunta prim era : ¿ Qué proyectos inmediatos tiene 
usted como cin eista amateur ? 

Pregunta segunda: ¿Qué J>On-enir dslum bra usted 
para la cinematograf ía amateur? 

ENRIQUE SABATE. -Tengo en preparación un docu
mental didáctico y dos argumentos: 11110 dramático y otro cómi
co, ignorando cuál filmaré primero. 

-Cada día es más dificil realizar buen cine. debido al cons
tante desarrollo progresivo en todas las artes y la inquietud de 
buscar ideas originales .. \demás. el cine amateur, por ser pura
mente sentido por sus autores y aficionados. es el que se le 
exige más y mejor, en contrapartida con los ¡>oeos medios de 
que dispone, refiriéndos<' como e~ natural. a la forma de trabajo 
para el logro del film. 

FELI PE SAGUES. -Si mi~ múltiples y ,-ariadas acli\'ida
des me lo permiten, dentro de un aiío presentaré una nueva 
cinta. 

-Tengo una gran k en el porvenir de la cinematografía 
amateur, pues cada día .on más numerosos los cineístas, a lo 
que cabe aiiadir su afán de superación. 

JOSE L. POMARON. -Ninguno como cineista amateur: 
seguir trabajando particularmente como profesional, con el sano 
.:spíritu de un amateur <¡ uc ama el cinc por vocación. 

-Languidecer. Mientra> los jurados (me atrevo a decir que 
casi todos) no juzguen lo bastante la idea. la inquietud, la per
sonalidad o la búsqueda de nuevos estilos o expresiones dentro 
del cine, todo quedará en una pantalla bellamente ilumina?a, 
pero vacía y cobarde. Languidecer. Todos sabemos que el eme 
amateur no está encadenado ¡>Or ¡>resiones de producción o de 
taquilla como el profesional. .\ mi entender, ha de hacerse un 
cine valiente en su tesis y buscando nuevas formas de expresión. 
lo cual ya encierra en el ,·crdadcro cineísta un premio de satis
facción. Lo contrario, hacer un cine dedicado a festivales con 
jurados condescendientes. no servirá más que para llenar la 
casa de copas y medallas a potentados vanidosos. Seria una 
.~ran cosa para nuestro querido cine amateur c¡ue cambiara la 
forma de pensar y abrieran lo~ ojos muchos de nuestro~ jurados 
y cineistas. 

JUAN OLIVE VAGUE. -Seguir mi labor especializada, 
realizando dos documentales, uno ele la historia del Gran Teatro 
del Liceo y otro de la historia del Parque Zoológico de Barce
lona, una vez esté finalizada la gran instalación de los delfines 
amaestrados. Ambos son temas ciudadanos que son los que má~ 
me gusta realizar. 

-Mi vaticinio es doble; optimista. por la gran cantidad de 
dncis tas c¡ue surgen debido en parte al más alto nivel de vida 
actual y también al avance técnico de los aparatos; y pesimista, 
por el dispar criterio que impera al juzgar las obras en los 
Concursos Oficiales, que desalienta a los que empie1.an y decep
ciona a los veteranos. 

MARIANO CUADRADO ESCRIBANO. -Comenzaré en
seguida a rodar un documental sobre la ciudad de Oviedo, 
basado en un recorrido sobre un plano en perspectiva reciente
mente publicado. En otros aspectos seguiré mi tarea de extender 
la afición desde los puestos que OCUJ>O en la directiva de "Agora 
Fotocine Club.. y en la Escuela PrO\·incial de Foto-Cinema
tografía. 

-Creo que la elevación del ni,·el de vida, tan apreciable en 
nuestra nación, unido a la interesante labor que realizan las 
cada vez más numerosas asociaciones. da pie a una fundada 
esperanza en el desarrollo de nuestro cinc amateur. Unicamentc 
~erá necesario que tales agrupaciones se autoe:ocijan el máximo 
ri~or en la realización de sus actividades, concursos, etc. 

MANUEL ISART SUBIRACHS. -He iniciado una [anta
~ia sobre el color, otra sobre el movimiento y una tercera sobre 
luces. Tengo asumsmo los guiones de un par de argumentos, 
que si tengo tirmpn y colaboración, quizá pueda realizar al
I!Lm día. 
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-Existen en la actualidad muchas cosas desorbitadas, como 
por ejemplo la trascendencia que se ha querido dar a unn pelo
tita que va y viene por encima de una red y de otra un poco 
mayor, que cruza -o no-- una linea por debajo de un madero. 
Y también lo es la que ~e ha dado al cine en general, y al ama
teur en particular. En un mundo de bombas atómicas, de masas 
hambrientas y de problemas raciales, aquellas preocupaciones, 
por lo excesivas, suenan a vadas e insustanciales. Para mi, el 
cine -el profesional como espectáculo y el amateur como "pro
ductor"-, es sólo un pasatiempo, una forma de olvidar los 
problemas diarios. Procuro. eso si, darle una intención, un con
tenido, a lo que filmo. ~o diré un mensaje. ya que el térm~1~0 
lo juzgo presuntuoso, ¡>ero si, si ¡medo, un poco de sal y tnmb1en 
un poco de pimienta o de vinagre. Digo "procuro" y "si puedo". 
Lo que no quiere decir que lo consiga, cosa que por otra (>arte 
no me preocupa demasiado. 

SALVADOR BALDE. -Estoy filmando un documental de 
mrácter arquitectónico eminentemente didáctico. 

-Considero que el excesivo número de concursos restringe 
las actividades de los cineístas amateurs, toda vez que si sola
mente existiera un concurso, los cineistas se apresurarian a íil· 
mar más y mejor. Contrariamente, realizan una película y la 
pasean por múltiples concursos, dándose por satisfechos. 

ENRIQUE F ITE. -Inmediato, ninguno. 
-Entiendo que los cincístas deben reali1.ar dos rectificacio

nc~ esenciales, si realmente quieren que la cinematografí~ ama
teur prospere. Una, desprenderse de la gran preocupaciÓn de 
conseguir una fotoArafía impresionista mediante cl color para 
acabar presentando en realidad una colección de diapositivas. 
Esto en cuanto a lo~ documentales. La otra, referida a los argu
mentos, su preocu¡;ación ¡>Or el doblaje, intentando imitar el 
rine profesional. hact: que se oh·idcn de unas imágenes expresi
,·a«, que mucha~ \'Cccs dicen 1mi' que las palabras y siempre son 
más cinematográficas. 

.\GUSTIN CONTEL. -En realidad, muchos, pero pocas 
c~¡>cranzas de realizar algo .. cumbre''. Por un lado, falta de 
tiempo, y por otro, la [alta de colaboración que se precisa para 
llegar a una meta prevista. 

-Es dificil profetizar algo que no obedece a leyes concretas, 
~ino al humor y a la idea de unos señores que no se dedican a 
ello profesionalmente sino para dar escape a su "hobby" de 
realizador a ratos perdidos .. \ mi entender, desde hace algunos 
aiios el nivel medio dr calidad es cada vez más bajo y si no 
salen nuevas figuras o las que están no intentan superarse -que 
algunos de ellos ~aben y pueden hacerlo-- nuestro cinc amateur 
<¡ uedará estancado en una manifestación cineistica de tono me· 
nor. Habrá que encontrar un sistema para estimularlo. 

.JUAN J OSE SANCHEZ UMBRIA. -Filmar un argumen
to dramático en 16 mm., lo que supone una rectificación de mi 
,·ida anterior de cineísta amateur. pues filmaba en 8 mm. Y 
reportaje. 

-El porvenir de la cinematografía amateur puede ser bri
llante si se lleva a buen término, y para ello es necesario una 
mayor publicidad que capte a tanto cincísta desperdigado y así 
evitar que la cincmato~rafía amateur sea coto cerrado de unos 
cuantos. 

PEDRO FONT MARCET. -Proyectos. ninguno. Después 
de veinte años de sen·icio ininterrumpido y con más de cincuen
ta films de argumento. he llegado a una edad en la cual ya soy 
abuelo y francamente, creo que el cine amateur debe estar en 
manos de los jóvenes, con ideas nuevas y cine atrevido; así, 
pues, dejo paso a la jm•entud. que es la que debería ser mayori
taria en casi todos los sectores de la vida. 

-Por ahora lo veo mal. Dos factores contribuyen a este 
estado de cosas: primero, el estar carisirno el 16 mm., que es 
totalmente prohibitivo. Segundo, falta de ¡~roselitismo, ac~a
ción demasiado individual y exceso de trabaJO, cuando se qute
rc hacer bien un film. Solamente puede prevalecer el cinc de 
c:qnipo y costeado por un club. 
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XXIX Concurso Nacional de Cine Amateur 
Se recuerda n los cineístas interesados que el 
plazo de inscripción de films termina el día 

1 .o de abril próximo 

: 

OTHO CINE soliciCn de los señores concursantes 

tengan In amabi lidad de entregar fotografías de las 

películas que inscriban al Concurso Nacional, con 
el fin de ilusCrar con material gráfico de las mismas 

los crónicas y posteriores reseñas que sobre el Con

curso y sus películas se vayan publicando en sus 

ptíginas De antemano, vaya nuestro agradecimiento 

a quicones las enCreguen. 

YI CONCURSO NACIONA L DEL ROLLO, DE M.ANRESA 

FALLO 

PREMIO DE HONOR: -~[ovil Art"', de Florencio Sori
gucra. 

ARGUJ\iENTO 

Placa Dorada: "La Pau del bosch'', de Jaime Serra. 
Placa de Plata: "Pintor", de Francisco Roig. 
Medalla de P lata: "Premio", de Emilio ~{arqués. 
Mención Honorífica: ·• Mi familia en cifras", de Guiller-

mo Camarero. "Iniciación", de Juan Solernou. '·Atraco", de 
Juan Cirera. "920 octanos", de José da Pena. 
' Otros prem ios: Trofeo Juan Solernou, "Un mal día·· , 
de )osé A. Bori. T r ofeo Coloma, '·Martes 13", de Juan Ci
rera. Trofeo CECB, "Non Plus Ultra", de Jaime Serra. Pre
mio Paillard, "El Lienzo", de Luis Carvajal. Bobina de Pla
ta Casa Masan a, "Crónica de un día de lluvia", de Luis For
teza. 

FANTASIA 

Placa de plata dorada: "Movil :\rt", de Florencio Sori
guera. 

Placa de plata: "Renunciament '', de Serra y Sitji. 
Medatalla de plata: "600 vueltas", de P. Sánchez Borre

guero. 
1\fención Honorífica: .. Sombra:> en pasarela", de ~fagín 

11estres. " Fiesta", de Juan Solernou "He filmat ran de terra ", 
de Luis La porta. "Ronda", de Antonio Roig. 

DOCU&IENTAL 

Placa de plata dorada: ··campellas", de José Ferré. 
P laca d e plata: "Mercat flotant", de Ramón Llatjós. 
Medalla de plata: "Fuenterrabía", de Jaime Serra. 
Mención honorífica: "Ca mí amunt •·, de Floreocio Tapia. 

··verona", de Juan Solernou. '·Tardor", de Ricardo Puig. 
Premio Kodak: "Moto Cross", de Pedro Perera. 

P REMIOS NACIONALES DE TURISMO PARA PELICU· 
LAS DE CORTOMETRAJE 1965 (Películas de 16 mm.) 

Premio de 150.000 ptas.: " Las Canarias", de Andrée Car
¡Jentier. 

Premios de 75.000 ptas.: "Costa Brava", de jaroslav Men
ci. "La Coruña, la ciudad en que nadie es forastero", de Fil
marte-Sáinz de la Hoya. 

Accesits de 25.000 ptas.: "~Ienorca. la isla blanca y azul ", 
de Juan Olivé. "Pirineos de Lérida ", de Filmagen. "Rapsodia 
Castellonense", de José Alcón. 

X CERTAMEN DE EXCURSIONES Y REPORTAJES 
DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALU~A 

FALLO 

FILMS DE EXCU RS IONES: 
Primera Medalla: "Place du Tertre", de Jesús Angulo. 
Segunda Medalla: "Cannes", de A. }.ledina Bardón. "Cam

ping Ordesa ", de José López ... Ruta Ordesa ". de Enrique Sa
baté. "Excursión", de José Luis Ayxelá. 

Ter cera Medalla: •· Postal de Mallorca··, de Manuel Isart. 
.. Cingles i llegenda '', de Gabriel Pérez. •· Recuerdo de Huesca ", 
de Salvador Baldé. ''Ordino 65'', de José Luis Reventós. 

Mención Honorífica: .. Rapsodia portuguesa", de J osé 
Cala. "Aigues tranquiles", de Gabriel Pérez. " Crabinles 3007" . 
de Antonio Torcal. "Organyá ", de José Más. " Blanco y azul'' , 
de Domingo Vi la ... Viatge a Terra Santa", de Ricardo Ainslié. 
F ILl\JS DE REPORTAJES: 
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Primera Medalla: '·Esbarts a ~ontscrrat", de Enrique Sa-
baté. 

Segunda ~iedalla: .. ~loros y Cristianos en Onil'', de José 
Barccló. "Así es Cerdeña ", de Domingo Vila. 

T ercera Medalla: '·Campeonatos mundiales de ciclismo", de 
jorge Tomás. "Feria Internacional de la Conserva", de A. Me
dina. •· La Feria, siempre la Feria··, de Enrique Montón. 
"XI\" Gymkhama Ingenieros Industriales", de A. Contel. "Su
ben a la Fuensantica ", de Antonio Puerto. 

Men ción Honorífica: "Roses de abril", de Jorge Ferres. 

XI CONCURSO SOCIAL DE CINE AMATEUR DE LA 
AGRUPACION FOTOGRAFICA DE CATALURA 

FALLO 
ARGUMENTO 

1\Iedalla de Honor: "El pájaro rojo ··, de Domingo V ita. 
Medalla de Plata : "Emmanuel ",de Joaquín Panivino. "An

selmo", de Jesús Martínez. 
Medalla de Cobre: "Una de 14", de Agustín Contel. "Sed", 

de Enrique Rodríguez. "Sugestión", de A. Farenny y M. Se
rrano. 

Mención Honorífica: "El búho'', de J. López, J. Canduas 
y R. Llorens. '·Los zapatos", de V. Olivella. "l\fil ord, your 
whisky'', de José Reventós. 

FANTASIA 
Medalla de Plata: "Korias", de Enrique Sabaté. 
Medalla de Cobr e: "La guitarra y el mar'', de Tomás 

~[allol. "Biografía de un naipe··, de Joaquín Panivino. 

DOCUMENTALES 
Medalla de Honor: "Formicidos", de Tomás Mallo!. 
Medalla de Cobre: ·'Matinal en el Zoo'' , de Agustín Con

tel. "Apuntes del Puerto··, de Agustín Contel. '·Blanco y azul", 
de Domingo Vi la. "Singles i llegenda ", de Gabriel Pérez. 

Mención Honorífica: "Costa Brava", de ·Manuel Tsart . 
.. . \igues tranquiJ.lcs ", de Gabriel Pércz. 

REPORTAJES 
Medalla d e Plata: "Place du Tertre", de jesús Angulo. 

.. Esbarts a Montserrat ", de Enrique Sabaté. 
Medalla de Cobre: "Así es Cerdeña ", de Domingo Vi la. 

"XlV Gymkhama Ingenieros Industriales", de A. Conte1. 
Mención Honorífica: "Camping Ordesa ", de José Lópe¿. 

"Gris de la ciudad", de José Lópcz. 
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V FESTIVAL DE CINE AMATEUR, PREMIO FERIAS 
DE VILLANUEVA 

FALLO 

PREMIO EXTRAORDINARIO: ··~Iagnifica t ··. de .\miré' 
Sitjá y Juan Serra. 

.\RGUMENTO 
Primer premio: ·· L'Estel ... de Enrique Sabaté. 
Segundo pre mio: .. Reacción humana·•, de Ramón :'l!onfá. 

FANTASIA 
Primer prem io : ·· :\[agnificat ··. de Sitjá-Serra. 
Segun do prcm io: .. El ahorcado .. , ele Pedro Sánchcz. 

DOCUl\tENT AL 
Primer premio : .. Salzillo y :.u obra •·, de Antonio Pércz. 
Segundo premio: ··cartoons". de Salvador Baldé. 

OTROS PREMIOS: Prem io local, .. Rapsodia 2", de Fran-
cisco Roig. Mejor dirección, .. Magníficat··, de Sitj á-Serra. 
Fotograf ía blan co y negro, '· Ofuscación", de Francisco Roig. 
Fotografía color, "Magníficat •·. de Serra-Sitjá. Mejor son o
rización, •· Galaxia", de Pedro Sánchcz. Interpretación fe
menina, "Magníficat", de Scrra-Sitjá. F il m inédito, "El ciar 
país", de Jaime Serra. 

JURADO: José Mercé, Antonio Soler, jorge Oms, Pedro 
Serramallcra, Manuel Benito, Juan Vallés, Jesús Santacana. 

Villanueva y Geltrú, 16 de noriembre de 1965. 

XII FESTIVAL DE RAPALLO 

La placa de oro correspondió a la cinta ·· Angela ·· y la me
dalla de oro para el mejor documental de 16 mm. al título "Ai 
~largini ", ambos italianos. 

Como grata noticia, podemos comunicar a nuestros lectores 
que el segundo premio correspondió al film español ·• Zona ver
de", que alcanzó ).{edalla de Plata en el pasado Concurso Na
cional. 

Otro TRIPODE BILORA 

Modelo 

CINERET 1-614 

Trípod e de cine de extraordi· 
narias características: Tubos de 
acero niquelados, de 4 seccio

nes, alturas intermedias ajus
tables. Rótula panorámica de 
cine con movimiento horizon
tal y vertical Cerrado, 53 cms. 
Abierto, 151 crns. Peso, 1780 grs . 

P. V. P. 1.250 ptas. 

REPRESENTANTE GENERAL PAlA ESPA~A o 

GERMAN RAMON CORTÉS 
Valencia, 216 BARCELONA- 11 
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AGEN DA DE L CONCURSANTE 

ESPAiitA 

1 Certamen Nacional Amateur Cinematográfico de 
te rna marinero "Ciudad de La Coruña ''. - Para 8, 9'5 y 
16 mm. pudiendo participar todos los cineístas amateurs re~idcn
tcs en territorio nacional. estableciéndose un primer premio. 
único e indivisible. de tres mil pesetas. 

P r imera Seman a de Prevención de Accidentes de Tra
bajo, en Valls. - Entre los diversos elementos que integran 
el amplio y comJ>Ictísimo programa de la misma, figura la ex
hibición de pelicula~ seleccionadas para la creación de una Con
ciencia de Seguridad. 

1 Salón Nacional Don Bosco Cin e Amateur, e n Bn
racaldo. - Organizado por la Asociación de Antiguos Alumno~ 
Salesianos de Baracaldo, para R y 16 mm .. admitiendo la clasi
ficación temática de argumento, fantasía y documental, siguién
dose para la calificación las normas ele la UNlCA. 

Con curso de Cine Infantil " Imagen y Sonido " (Patu
fets). - Reservado para films de 8 mm., para los cuatro apar
tados siguientes: 1) Films recreativos; 2) Filrns educativo~: 
3) Films real izados por niiios; 4) Filrns para ser seleccionados 
11ara concurrir al Concurso de la X Musa (Milán), sobre el 
terna "Otra vez hacemos tarde ... Plazo de entrega de films, a 
fines de mayo. Celebración, en junio. Organización: Casa Aixe
lá. Rambla de Cataluiia. 13. Barcelona. 

Premios Naciona les de Turis mo J>ara pelieulas d e 
cortometraje. - Publicadas sus bases en el B.O. del 14 de 
enero, éstas presentan innovaciones por lo que atañe al formato 
reducido. Dos premios de 150.000 ptas. y dos accésits de 75.000 
para argumentos en 16 mm. referidos a un tema español en 
general. Dos de 7S.OOO y dos de 25.000 para otros referidos a 
una zona, región. provincia o localidad. Otros dos de 20.000 y 
dos de 15.000 para films de 8 nun. sobre cualquier tema de Es
paña. Los films deben ser en color y sonorizados, con duración 
inferior a los 30 minutos, y realizados en 1966. El plazo de 
inscripción finaliza en enero de 1967, con presentación de films 
e instancias en el Registro General del Ministerio de Informa
ción y Turismo (Avenida Generalisimo. 39, Madrid). 

EXTRANJERO 
111 Salon Inter national du Mater ial Audio-vis uel, en 

Evian y IV Semaine International du F ilm de 16 mm. -
De celebración simultánea, tuvo lugar en el pasado mes de 
julio entre los días 1 y 5. La aportación fue muy extensa. 

VI Festival lnternazionale del Film Turístico, en 
Milán. - Para 8. 16 y 35 mm. Con Jurado Internacional, han 
concurrido al mismo gran número de naciones, ignorándose el 
fallo recaído, por no haberlo recibido en el momento de entrar 
en imprenta esta número. 

LOS PREMIOS «CIUDAD DE BARCELONA» 
El premio de Cinematografía Amateur e Ciudad 
de Barcelona:. correspondiente al presente 
oño, ho sido concedido al film MEMORIAS DE 
UN PAJARO d e don leopoldo de Castro. 

Por su porte, el grupo profesional ha corres
pondido al film GAUDI, de los señores Ira 
Hinsdale lotour y Enrique Cosonellas. A todos. 

nuestro enhorabuena. 



• para su ctne 

perkine 

CAPTE LA VIDA DE LOS SUYOS EN IMAGENES 
DE SORPRENDENTE REALISMO. 

* PERUTZ PERKINE - U 15 (Para filmar 
con mucha luz). 

* PERUTZ PERKINE - U 21 (Para filmar 
con poca luz). 

* PERUTZ PERKINE - U 27 (Para filmar 
en condiciones de luz muy desfavorables). 

* Las películas PERU TZ PE RK I N E se 
revelan en nuestros laboratorios en el 
plazo de 24 horas. 

PIDA PERUTZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE FOTOGRAFIA 



PANTALLAS 1 >.A. .... LITE 

D.A.-LITE FfuJJwtet 
Con ma n do eléct~lco pa~a el descenso y 
recogida de la pantalla en su estuche Pa~a 

co~~lente de 110-120 voltios. Pa~a colocación 
en pa~edes o en techos, solo p~eclsa de 2 
to~nlllos. tamaños: 125x125 cm. -150x150 cm. 
190x190 cm. 

represent ant e 

{:{ SILVERLITE 

superficie l entlcula~ 

plateada, con más 
b~lllantez en l a Imagen. 
tamaños: 100x100 cm. 
125><125 cm. 

{:( FLVER 

supe~flcle de g~ano perla 
tamaños: 75x100 cm. 
100x100cm. ·125x125 cm . 

{:{ VERSATOL DELUXE 

Nueva supe~flcle Whlte
Mag lc "Chemi-Cote ". 
Cle~~e automático en e l 
pi é . tamaños: 115x150 cm . 
130x190cm.·150x150 cm. 
190x190cm. 

c1neco borl y fontest6, 11 • l. 250 84 44 • dir. tel. cineco · borcelono 



MOVEX REFLE 
AGF 

con el nuevo Super-Teleobjetivo TELE CENTO 

foco normal. 

para una comoo~:;ICIIIIl 

dinámica de sus ....... ~.- , 

hrs-. 

¡Use la película b miltn~W" 

CT 13 "S"I 


