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¡Una hazaña 
óptica sin par! 

Elc:;)L..E>C. 155 
MAC ROZ O OM 

¡La primera cámara Super 8 con objetivo Zoom 
3 centímetros a 

que filma 
infinito! 

• . 

Poro iniNmocion diríjase o su oroveedor habitual 
o ol Representante General poro Espoño 

GERMÁN RAMÓN CORTÉS 
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Tel. 232 51 00 • 8ARCElONA·9 

Sírvase enviarme información sobre el 
TOMAVISTAS BOLEX 155 MACROZOOM 

Nombre 

Profesión 

Domicilio 

Población OC-MJ 

1 desde 
Objetivo Palllard Bolex Macrozoom f = 8,5-30 mm. /1:1,9. -
Visor telemétrico de campos mezclados; gran imagen 
aérea. proporción 1:1 en la foca l standard de 15 mm. -
Distancia ajustable desde 3 cm. del lente frontal al in
finito. - Focal ajustable por botón estriado provisto de 
una palanca plegable: elección rápida del encuadre 
apropiado; libre elección de la velocidad travelllng, -
Ajuste automático de l diafragma por fotorresistencia 
que mide la luz a través del objetivo. - Dos velocida
des: 18 y 32 imágenes por segundo. - Imagen por Ima
gen.- Sensibilidad ajustada automáticamente, entre 25 
y 160 ASA. - B loqueo del diafragma a voluntad , en de
tención o en marcha. - Controles en el visor: Abertura 
del diafragma, Iluminación insuficiente, exceso de luz, 
fin de la pellcu la <o ausencia de cartucho en el maga
zin) . tensión de las pilas del motor y de la fotorresls
tencla. · Parasol giratorio: bajado protege eficazmente 
el objetivo y permite realizar efectos de ventanilla en 
la apertura y e l cierre. - Ocular ajustable a la vista de 
cada uno. - Ojera orientable para ojo derecho u ojo Iz
quierdo. - Filtro de conversión Incorporado al objetivo.
Dispositivo tltulador Multltrlx, entregado con la cámara. 



DESDE SU CASA EL MUNDO A SUS PIES 

D.A.-LITE 
PANTALLAS 

SIL VER LITE 
superficie lenticular plateada, con más bri
llantez en la Imagen. tamaños: 100x100 cm. 
125x125 cm. 

FLVER 
superficie de grano perla. tamaños: 75x100 
cm.-100x100 cm.-125x125 cm. 

VéRSATOL DELUXE 
Nueva superficie Whlte-Maglc "Che mi-Cote" 
Cierre automático en el pié. tamaños: 
115><150 cm.-130x180 cm.-150x150 cm. 
180x180 cm. 

ELECTROLET 
Con rnando eléctrico par a el descenso y r-e
cogida de la pantalla en su estuche. Para 
corr-Iente de 110-220 voltios. 
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AUTOMATICA Y MANUAL 

PRESOR EN LA CAMARA 
PARA UNA MAYOR NITIDEZ 
DE IMAGEN 
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MARCHA ATRAS 

OBTURADOR VARIABLE 
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Cámara super 8 con objetivo de pri
mera clase Zeiss Vario-Sonnar 1,9/ 9-36 
mil ímetros. Regulación electrónica 
rápida del diafragma Iris hasta 1 : 45. 
Fotómetro interior CdS con correc
tor de contraluz. Telémetro para 
distancias focales variables, 
mediante motor o a mano. Dispo
sitivo automático de abertura y cierre. 
Frecuencia de imagen de 18 a 24 1/ seg., 
así como dispositivo de imagen por imagen. 

ZEISS IKON 
VOIGT~NDER 

porque su objet ivo es una maravi lla 
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AHORA 

Si la UNICA es una meta noblemente codiciada por todo oincístn. ama
téiír, éste no puede permanecer Indiferente al llamamiento que en esta 
miSma edición le dirige Delmiro de Caralt. 

Ya sabemos por múltiples muestras, y de ello dio fe cumplida. esta 
revista, que en vat·ias ocasiones el cineísta amatem· se ha manifestado 
acerca del exh·emo que nos ocup:t, pero lo cierto es que en el momento 
actual las opiniones de los oineistas amateurs y de las entidades en las 
cuales se hallan encuadrados tiene un valor excepción, que incluso puede 
ser decisivo, por cuya razón no se trata simplemente de la sola expresión 
de un criterio, sino que también es preciso afrontar a un enemigo general 
e inexorable. Este, que actúa en todas las latitudes y épocas, es la marclla 
del tiempo, poderosa fuerza que puede más que todos nosotros. Por ello 
OTRO CINE m ega y aconseja a sus lectores cincístas amateurs que no 
demoren la remisión de sus opiniones, una vez leída la colaboración de 
Delmiro de Caralt, que publicamos en este número. 

Interesantes son las opiniones de todos, y de un modo más especial las 
de aquellas entidades que de año en afio sus cineístas se han distinguido 
triunfalmente en el Concurso Nacional, no solamente por la elevada ca
lidad de sus lauros, sino también por la constancia de su participación. 
Independientemente del con tenido del programa y del veredicto del Con
curso Nacional, conocemos y constatamos el amor de esas entidades a la 
cinematografía amateur y su amor propio como españoles, sentimiento 
este último por sí solo impulsor de grandes obras, todo lo cual llace m{ls 
valiosa su colaboración. 

La Delegación de España en la UNICA quiere contar con todos, y en 
este noble deseo queremos participar comunicando a las entidades y a sus 
socios que es "allora" el momento oportuno y decisivo pa.ra exponer sus 
opiniones, dentro de la programática sefialada. 

No queremos influir en el criterio del cineista y por ello nos abstene
mos de opinar. Solamente lo que deseamos es que nos manden opiniones 
y que este envío sea denh·o de breve plazo. Las contestaciones pueden 
dirigirse directamente a Delmiro de Caralt, en las señas de esta redacción. 

Recordamos a nuestros lectores los r eportajes que anualment~ publi
camos en nuestro número inmediato posterior a la r ennión mundial de la 
UNICA y que suele ser el penúltimo o último del año, según sean las fe
chas y la recepción de originales. En esos r eporta.jes informamos al lector 
de todos los asuntos de la UNICA y de la marcha del Congreso y del Con
curso. Una lectura presente, aunque superficial, puede servirle de amplia
ción al contenido del artículo que en el presente número publicamos de 
Delmiro de Caralt y que constituye un verdadero llamamiento. 

OTRO CINE hace suyo el mencionado llamamiento y confía que la 
recepción de opiniones sea copiosa. 

Esperanzados, agradecemos de antemano la colaboración solicitada de 
los cineístas amateurs espafioles. 
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LA PERFECTA FOTOGRAFIA 

CALIDAD INTERNACIONA L 
EMUlSIONES: PAN -F FP3 HP3 HP4 HPS 

• ROLLO AFICIONADO 
• PELICULA PLANA 
• PELICULA DE PASO UNIVERSAL 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

PRODUCTOS FOTOGRAFICOS VALCA, S. A. 
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NOTICIAS 

DE 

LA DELMIRO DE CARALT 

UN/CA 

¿QUE OPINAN LOS CINEISTAS ESPAÑOLES? 

Pocos son los cineístas amatcw·s que corresponden a nues
tro constante llamamiento en solicitud de su opinión sobre 
cuanto atañe a la UNICA y les expresamos nuestro agrade
cimiento porque demuestran que nos leen y que apoyan nues
tra labor con sus ideas, remitidas sea individualmente, sea a 
través del Club al que pertenecen. Hoy de nuevo rogamos 
nos las expongan, para lrammitirlas al Delegado que asista 
al próximo Congreso de Lm:emburgo (27 de agosto a 7 de 
septiembre). Las preguntas que les formulamos se rc.lleren es
pecialmente al nuevo concepto que el Comité somete a estu
clio, y votación, sobre el clásico Concurso Internacional de 
la U:\ICA. Tenemos la proposición del Comité, en francés, a 
la dispo~ición de cuantos se interesen y nos la soliciten. De 
momento ha sido e~tudiada por la Junta del CEC, la cual, en 
principio, cree oportuno verificar el ensayo durante los cinco 
años, tal como sugieren, pero lamenta que se esfume el es
píritu fundacional del Concurso que le confería un carácter 
único al considerar como participantes a las naciones y no a 
los filrns o ~us autores. Vota1·emos favorablemente este ceo
sayo•, porque se mantiene la característica esencial de que 
no es el aulor quien ofrece su obra para figurar en la selec
ción nacional, sino que es el 01·ganismo Miembro de la UNICA 
e1 que reúne el ccPrograma». liemos escrito ccEl Programa», 
y es que, efectivamente, desde 1970, de aprobarse el plan. 
cada país enviará, en lugar de los cuatro clásicos films, un 
•programa• nacional formado por un número ilimitado de 
obras, aunque limitado en cuanto a la duración de la }>ro
yección, que es de 90 minutos (incluido un intervalo obligado 
de 5 minutos entre cada film). Proyectado por el orden se
ñalado por el país participante, puede contener libremenle los 
temas que prefieran, ya que desaparecen las acategorias• (Do
cumental, Argumento, Fantasía), excluyéndose solamente los 
contrarios a las buenas costumbres, los de propaganda polí
tica, los quirúrgicos, los de finalidad comercial y aquellos en 
los qu~ aparezca haber obtenido algún premio o mencionen 
material o marcas de aparatos empleados. 

El Jurado será constituido (ya desde este año, de apro
barse) por siete elementos, de los cuales 4 amatems y 3 pro
fesionales. Será escogido por el Comité y si algún español de-
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sea ofrecerse como candidnlo, debe comunicárnoslo apenas lea 
estas líneas. 

Los Premios se reducen a •la Medalla de In UNICA•, a 
conceder sólo a obras destacables, }' cel DjpJoma de la UNICA•, 
destinado a aquellas cualidades excepcionales que contenga 
(idea, dirección, montaje, etc.). 

También el Jurado concederá los premios esp::cinles que 
se pongan a su disposición, como el Premio España al .lllm m:ís 
optimista y otros. 

No nos convence demasiado que se proponga ~ustituir la 
definición del film de amateur por la frase: e Los films de
berán ~.:r films de amateur según los criterios establecidos por 
el Organismo Nacional que los presenta•. Con ello se anula 
nuestra intervención en Checoslovaquia, con éxito no fácil de 
obtener, en la que logramos se introdujera que no se admi
tirian ni Concm·so las obras de bs Escuelas de Cinematogra
fía ni !as rodadas en estudio5 profesionales. Tal vez se refleja 
que varios nuevos países miembros solicitan la vaguedad para 
poder participar. \·eremos si la Asamblea tiene In amabilidad 
de acceder a ello, ya que, al fin y al cabo, no existirá la an
tigua competición entre naciones. 

En conjunto el nuevo Reglamento que nos proponen es 
muy breve y conciso, lo que es de alabar y posible de rea
lizar, y:mdo como va dirigido a Organismos que conocen so
bradamente detalles superf1uos de indicar (lo que no ocurre 
con nuestras Bases que han de orientar a novatos). Sin ánimo 
de alargarlos, hemos acordado proponer a la Asamblea la 
aprobación de alguna añadidura. Por ejemplo, que los tilms 
se aseguren a todo riesgo {y no solamente de 10bo) durante 
el Congreso. Que se fije una cifra aJta por pérdida o dete
rioro si se b·ata de tm ccorigiual• del que el autor no posen 
copia (proponían indemnizar a su val01· comercial los daüos 
o pérdida de aparatos, bandas magnéticas o films, y nosotros 
entendemos que esto se refiere a las copias). Que se comu· 
njque al autor si han w.ado del derecho de sacar copia. Que 
se añada a la palabra •profesionales•, al cilar el Jurado, y 
entre paréntesis: •(críticos, cineístas, etc ... )•, para quo no haya 
discusiones. 

o o o 



SEGUl~lOS TEnCOS CON EL "PROGHAMA CIRCULAlh 

Para esto no necesitamos consultaros de nuevo, pues sabe
mos que ~s un{lllimc In voz de todos los cineístas españoles en 
cuanto a que se prosiga incansablemente el estudio ele la di
fícil, Pl.lro no imposible, implantación de la genial idea que 
venimos proclamando año tras año ele intentar el estableci
miento del Programa Circular, que desarrolle el lema que pro
ponemos para la U 1ICA, a saber: • Dar a conocer el mayor 
IHÍmero posible de films al mayor mímero posible de ama
tcurs•. Sólo cuando esto se implante podrá considerarse que 
el Congreso, con su Concurso, m~rece organizarse y su esfuerzo 
obtendrá la adhe~ión y agradecimiento de los que practican 
esta afición, esparcidos por todo el mundo. Insistimos con 
energía que son demasiado pocos los que disfrutan de la vi
s ión de las selecciones nacionales (y aún se agravru·á si se 
apruebn una sedo permanente para la reunión anual, como al
guien propondrú) v tJUC es absolutamente necesario aprove
char los Prograrnns 1\'acionnlcs de reciente creación para se
leccionar todns las obms di¡,'11as de ser incluidas en el Pro
gramn Circular a crear, que, corno recordaréis, daría la vuelta 
al mundo y en cada nación miembro seda exhibido en cuan
tas ciudades quisieran, reuniendo la opinión nacional sobre 
las obras visionadas que colocarían por orden de preferencia 
en unas listas que, una vez nmnidas por el Secretario General 
al terminar e l giro, darían el promedio de situación de los 
m ejores B.Jms a escala mw1dial. Esta idea española ocupa bas
tantes páginas que prevén muchos detalles, como la amorti
zación de las copias, etc., pero que, por no estar en nuestra 
mano, no solucionan el verdad:!ro, y creemos que único pro
blema, que es el de las dificultades aduaneras. Kos parece 
que. ya que formamos parte de la Ul\'ESCO, este alto Orga
nismo podría g:~ranti:zar que no se utilizaría con otros fines ni 
se incluirían otras obras que las aprobadas, en el paquete. 
Y aún cab~, ¿por qué no?, que desplazara alguien que res
pondiera, viajando con el Programa Circular, de que no se 
infringieran las disposiciones legales de cada país. Puedo ase
guraros, amigos lectores, que si viera implantado este Progra
ma Circular, s~rfa compensada, con alegría, la ardua y tennz 
labor que en este campo pretendo haber desarrollado y me 
despediría de todos, satisfechísimo. Y si dejo el mundo sin 
verlo, encarezco a uno de vosotros quien sea, que tome la 
batuta y siga terco hasta lograrlo. 

o o o 

Hace tiempo que no os lo recuerdo y hoy lo expongo a 
los numerosos nuevos cineístas que van entrando a nuestro 
mundillo, que la UNICA se dirigirá por qtúenes se ofrecen 
libremente a colaborar en ella. Solamente por ellos, cargados 
de buena voluntad y buena fe, que se tornan la enorme mo
lestia de desplazarse a distintas ciudades tres veces al año, 
además de la del Congreso. Los cargos para los cuales po
déis ofreceros, a través del CEC, son los del Comité, así como 
de w1a Comisión de trabajo determinada, candidatura que vota 
la Asamblea (enviada con tres meses de anticipación) y para 
el Jurado (dos meses), que es escogido por el Comité entre 
los candidatos (amateurs o profesionales). 

o o o 

Porque conocemo~ t• l cariño y el entusiasmo que ponen los 
ltLxemhurgueses para complacer a los congresistas. recomenda
mos a cuantos puedan in ·;cribirse que dirijan allá. sus vacacio
nes. Estamos seguros CJ.ue disfrutarán d e un ambiente simpá
tico. Y además es posible que sen la última vez que se realicen 
('S tas fatigosas excursione.~ de toda una jornada que, critica
das por su excesiva inclusión de visitas, guateques, etc., en 
r~aliclad S(Jn recordadas eon deleite al regreso. Entre las pro-
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pOSICIOnes del Comité se votar{t la que expone un programa 
más reducido, d e menos C'Oste y duración, sacrificando turismo 
' aum •ntando el trahajo útil. 

o o o 

En principio no nos complace, y aquí sí que deseamos vues
tra opinión. la proposición a votar en LtLxemburgo, de .fijar una 
sede para el Congreso. 

Los alemanes proponen Colonia, coincidiendo con la Pho
tokina. El inconveniente de que sólo se celebra cada dos años, 
lo compensa Suiza, que ofrece :>.fonb·etLx, en alternativa. La 
única ventaja es el gran apoyo económico a la UNICA que 
aportarían, en beneficio de los países miembros que la forma
mos. Pero nuestra opinión, compartida por cuantos la vamos 
consultando, es que anub la base fundamental de Sitges, que 
decía que cada ni'io tm t;aís distinto organizaría el Congreso, 
compensando e l esfuerzo con la visión de los fllms. atural
rnente que todo ello pocb·ía ir evolucionando en distinto sen
Lido de l fundacional si se realizara, repetimos, el Programa 
Circular, y el Concmso sirviera básicamente pru·a proceder a 
selecciona~ este ,Programa. Los autores recibirían, corno mnxi
mo galardón, el que su film f1.1ese escogido, además de la satis
facción de saber que siete señores le concederán la Medalla 
de la UNICA y, al regresar, conocer •donde• le han colocado 
27 fallos de tan distintas naciones como hoy formamos (y cada 
a1io :.omo~ rnás) en las filas de la U~ICA. 

1 1 • • • • • • • • • • • 1 1 1 • • • 

TllLLER MECilNICO, FABRICllCION DE 
• 1 1 • • • • 1 • • • 

• 1 • • • • • 1 • 1 1 • • 1 
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~ulio Castells 
FER LANDINA , 20 
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Palabras Nacionales; 

Subtítulos; Doblajes. 

A Jos pocos días de haberse iniciado las proyecciones Lu
miere en el Salon Indíeu, un diario parisién, comentando aquel 
suceso, escribía: .. cuando en las salas dispongamos de un fo
nógrafo, la fotografía nos dará la ilusión perfecta de la vida». 
Texto significativo que dice cómo, desde un principio, el so
nido paredn el complemento inexcusable de la imagen en In 
pantalla. l)or su parte, en América, el cin(; y el fonógrafo apa
recían como invenciones conexas para la mentalidad práctica 
de Edison. Y los historiadores de los primeros años del ci
r:ematógmfo nos cuentan todo cuanto se hizo entonces para 
~onorizar la pantalla, ele tal manera parecía inaceptable, en 
principio, el silencio absoluto cuando se trataba de darnos una 
imagen del mundo. 

Por un.1 parte, se buscaron efectos especiales que procura
ban sintonizar, con mayor o menor exactitud, con el curso de 
la~ imágenes, mientras, por otra, se registraban en el disco 
\'Oces ilustres de la aComédie fran~aise», con vistas a los pri
m:!ros ensayos, camino de la película de arte. No obstante, el 
engaño era demasiado visible y la ilusión realista que se bus
caba, lejos ele verse favorecida, resultaba perjudicada, de tal 
manera, que, por una aparente paradoja, muy pronto el acine 
sonoro» se vio postergado. Se abandonaron todas las tentati
vas encaminadas a dar con él y se impuso el imperio de la 
imagen soberana, limitada a sus prerrogath·as propias, ¡pero 
con la servidumbre que significaban los rótulos e>.'Plicativos l 

Iloy, vistas las cosas en perspectiva histórica, podemos de
cit· que, de haber persistido en la búsqueda de soluciones, e l 
cine podría haberse conv:Jrtido en sonoro, mucho antes de la 
fecha en que los hermanos Warner llevaron a cabo su revo
lución industrial. Mas también podemos decir que fue, hasta 
cit:rto punto, providencial que se abandonara aquel proyecto, 
J)Orque, haciendo de la :1ecesidad virtud, el cine, condenado 
ul ~ilencio, conminado a explot;u· al máximum sus posibilida
des, consiguiera, por este camino, desarrollar considerable
mente sus poderes en lo~ dominios de la estricta fotogenia. 
Según aquella ley orgánica de la compensación reciproca, que 
ver·mite, por ejemplo, que el ciego llegue a poseer una hiper
sensibilidad táctil, así el cine llegó a descubrir virtualidades 
insospechadas en los dominios de la expresión plástica, obligado 
t'Omo estaba a recurrir exclusivamente a los signos visuales. 

Y <.so ocurría en un momento histórico en que el hombre 
de Occidente imponía su civilización a todos los pueblos del 
orbe, en •Jue adquiríamos w1a conciencia planetaria. En este 
momento tenía lugar el advenimiento de un lenguaje artístico 
que aparecía como un esperanto visual. Igual que la m(r
~ica, ignoraba las fronteras. Igualmente inteligible en todas 
partes, el mensaje de un Chru:lot llegaba íntegro, directo, a 
todas las latitudes. Lo que en los orígenes apareció como un 
defecto era ahora celebrado como una virtud, como un signo 
de los tiempos. El cine llegaba como una prome.sa d r tiem
pos ecuménicos en los que, camino de la unificación, los pue
blos podrían entenderse mejor gracias a la multiplicación de 
los medios de comunicación, a la adopción de una misma ci
vilización tecnocrática y disponiendo, por primera vez, de un 

·espectáculo universal que, por su índole genuinamente visual, 
se situaba más allá de la confusión de Babel. 

Imágenes Universales; 
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José Palau 

Con la llegada del sonoro, parte de este brillante programa 
se vio comprometido. Otr.1 vez, el hecho lingüístico vino n po
ner de manifiesto el hecho diferencial que nos recuerda que 
tenemos quo dar un rodeo pura entendernos con los dumús 
(los extranjeros). En el caso concreto que nos concierne, dos 
han sido los rodeos, dos las soluciones: los subtítulos t\1 pie 
dc los lotogramas en las versiones originales y el doblaje. Y on 
eso huy que ser categórico y afinnru· que n.ingunn de c~tus 
soluciones resuelve satisfactoriamente la dificultad a la que so 
trata de hacer frente. Es obvio que entre los entendidos la 
primera solución es la preferida, y porque es la que ha tu
nielo siempre más defensores inteligentes, es la que más de
bemos mati7.ar, ya que tampoco conviene disimular su punto 
finco. 

Es incontrovertible que la vivencia estética genuina, que 
sólo se <.'On.sigue viendo y escuchando una película, cuando se 
entiende el idioma en que ha sido rodada, ha de verse en
turbiada, mitigada, tan pronto estamos obligados a recurrir a 
la lectura de unos subtítuJos. La obra cinematográlica es para 
ser vil.ta y oída, no para ser cleída•. En ningún cont-epto, la 
operación de la lectura, por r<\pida que sea, por satisfactorio 
que sea el entrenamiento del espectador en esta operación 
-aparte de la anomalía que representan letras impresas sobre 
lus fotogramas-, nos transpone a un plano psíquico distinto 
del que nos importa mantener a todo trance, en el acto ele 
In fruición estética que esperamos obtener de la visión cine
matográfica. 

Los inconvenientes del doblaje no son menores. El nos 
dispcnsn de la lectura. Ln vista no se distrat>. no se nos obliga 
al osalton ni que nos referíamos antes, tan perjudicial a la 
vivencia estética, mas en cambio, al semos escamoteada la 
voz auténtica del personaje, el actor sufre una mutilación quo 
hemos ele juzgar capital. Piensen en uno de los actores que 
más admiren y consideren, si pueden, lo que sería unu actua
ción suya a base de un vetrilocuo que le atribuyera una voz 
ajena. Así están las cosas y ésta es la pérdida irreparable que 
para el espectador que no entiende las películas en su ver
sión original ha experimentado el cine d"sdt• el momento en 
que incurrió en la dispersión de Babel. 

Claro, Ulltes existía, como ya dijimos, la servidumbre clc 
los te:\tOs explicativos que continuamente venían a interrum
pir la Ouencia de las imágenes. 

De todos modos, tal como hemos dicho, todas las conqui~
tas estrictamente visuales habían de ser mantenidas una vez 
el cine, predestinado a la larga a adquirir el órgnno de la 
palabra, se diversificara en distintas escuelas nacionales, para 
recordarnos que, pese a los progresos realizados en pos de 
una unidad planetaria, el concierto mundial, si llega a reali
zarse, será sobre la basa de múltiples voces. Por lo demás, 
continuamos creyendo quü el cine, que, en un principio, pre
ludió una forma de expresión y de comunicación universales, 
puede continuar siendo un poder al servicio ele la inteligencia 
y d~ ln comprensión entre los pueblos. Porque lo cierto es que 
las grandes película.~ viajan a través del mundo, se proyectan 
en todas las latitudes. y, al ofrecernos imágenes de otros pue
blos, permiten que todos nos conozcamos mejor. 



XXXII Concurso Nacional de Cinema Amateur 
FALLO 

~ IEDALLAS DE PLATA 

• IIOJ\IES DEL TEHCER }1 10'\• , de Andreu Sitjil, de Es
parrngucra (Barcelona). 

Otros premios: Dd ~linistcrio de Información y 
Turismo, ni film m:ís puntuado. Al mejor film D ocu
mental. Al r.lm que contribuya mejor a .la comp~eosión 
y convivencia entre las personas. PremiO German Ra
m(lll Cortés-Paillard Bolex, en 8 mm. 

uiTE.Mn, de jordi Vall Escriu, de Barcelona. 

Otros premios: Al mejor film de Fantasía. Premio 
Cenmín Hamón Cortés-Paillard Bolex, en 16 mm. 

«MUELLE DEL REBAlX», ele Juan Germán Schoeder, 
ele Barcelona. 

Otros wemios: ,\1 film que destaque por su origina
lidad (Documental). Premio del Debutante. 

"LA JAULA •, de Agustín Ba11cuas, de Barcelona. 

Otros premios: Al film c¡uc destaque por su origina
lidad (Argumento). Al mejor film de .-\rgumento. A la 
mejor interpretación femenina. 

•UKA FOSCOR DE ~IATIXADA•, de Agustín B. An'•s, 
de Tarrasa. 

Otros premios: A In mejor colección de fotografías 
relativas a un 111m concursante. 

uCRO ICA DE Ul A IDEA •, de Pedro S:í.nchez Borre
guero, de Murcia. 

Otros premios: Al film que destaque por su origi
nalidad (Fantasía). Premio Germán Ramón Cortés-Pai
llard Bolcx Provincial. 

uTODO A CAJ\ IBIO•, dt• lnocencio Trinidad, de Bar
celona. 

01 ros wemios: A 1 mejor desarrollo discursivo 
(guión). 

•ODIO », de l\lignt•l ~lateu y Jordi \ ' ila.seca. de Tarrasa. 
• LA SEbA•, de Antonio ~ledina Bardón, de ~furcia. 

:"I IEDALLAS DE COBRE 

w STE~IPRE Y .\'U'I'CA• , ele Enrique ~Jontón. de Bar
celona. 

Otros premios: ,\) mejor film o escenas de humor. 
.~IUSICA 3•, dt.• Antonio ~ledina Bardón, de ~1urcia. 

Otros premios: A la mejor calidad fotográfica o ar
monía cromálie:a entre los films en color. 

•LA A \'E;-.:TURA •, de Ignacio Grau Casulleras, de Ta
rrasa. 

• HUMORESQUE., de }.liqucl lltateu y Jordi Vilaseca, 
de Tan·asa. 

Otros premios: A la mejor interpretación masculi
na. Premio Germán Ramón Cortés-Paillard Bolex, en 
Super 8 mm. 
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• FRA. <;;OlSE•, de José Alberto Bori, de Barcelona. 

Otros pramios: A la mejor calidad fotográfica entre 
los films en blanco y negro. 

"FIESTA", de• Enrique ~lontém. de Barcelona. 

Otros premios: Premio Especial por su labor de 
montaje. 

uF1EBHEn, de Serafín Fernando, de Barcelona. 

"KATHAHS ISn, de Miguel Esparbé, de Manresa. 

Otros premios: A la mejor interpretación infantil, 
en grupo. Trofeo Canon. 

•;\lONTSERRAT, VISITA TURISTICAn, de Jordi Tomás, 
de Tarrasa. 

•LOS MAYAS E:'\ YUCATA); •, de Pilar Fatjó, de Bar-
celona. 

• ?-.IALEFlClU.\1 •, dt· José J. Reventós, de Barcelona. 
• RA~lBLAS 8 :"lnl. •, de José Bros .\Jontaña. de Tarrasa. 
•SE.\IPRE•, de Tom;Ís .\fallo!, de TorroeJia de Fluvi:\ 

(Gerona). 

Otros Jll(:mios: Al mejor comentario ele un illm. Pre
mio Germán Ramón Cortés-Paillard Bolex Provincial. 

:.IEl'\C IO~ES HO~ORJFlCAS 

Por orden alfab(•tico de autores: 
u}lllNIHEPORTATGE• , de Eugenio Anglada, ele San Hi

pólito de Voltregú (Barcelona) por su ll"Ontaje y ritmo. 
•EUSKAL JAIAKn, de Luis :Vl.a Dabouza, de Llodio (Ala

va), por su captacicín folklóricn. 

uLOS ANDALUCESn, de Gabriel Domínguez, de La Co
rutia, por su intención humana. 

•POR EJE~ I PLO, ~IUDEJAR•, de •Grupo «Einsenstcin•, 
de Zaragoza, por el intento de planteamiento de una 
idea. Copa Agfa-Gevaert. 

•FHIUS EL ESQUIMAL· , de Alejandro .\latas, de San 
Feüu de• Cnh:ols (Gerona), por su esfuerzo en anima
ción. 

• TOCATTA Y FUGA• , de Francisco Puig-Corvé, de Bar
celona, por algunos aspectos audiovisuales. 

•E L ULTI~fO ESTALLIDO•, de Víctor Sarret, de Bar
celona, por su • suspense•. 

· ITALICUS•, de Conraclo Torra~, de Barcelona, por su 
calidad fotogr.U1ca. 

• L'Ai\"ELI .. •, de Anna \'icens y Toni Ferrer, de San Fcliu 
de Guíxols, por la intencionalidad de su guión. 

CO.\I POSICIO~ DEL JURADO: Enrique Fité, 
Presidente; ~Ianucl Balet, Secretario; J. Trías (Repre
sentante del Ministerio ele Información )' Turismo); 
Hamón Biadiu, Manuel lsart, José Mestres, Juan Pruna 
y Gabriel Querol, Vocales. 

Barcelona, 27 de mayo de 1969 
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l'uul Munl ~ ~~ "Lo trngcdlo de Luís l'asleur". 

A Pasteur, como a Fleming, 1<' debemos la vida millones y 
milJones de mortales. Pero al Mtbio inglés, que fue un gran 
admirador suyo, no le han dedicado aún ningún 6lm. Aunque 
Koch, Hoentgen y nuestro Ramón >' Caja!, tienen ya el suyo, 
Pasteur es el que ha sido más favorecido hasta ahora entre 
todos los hombres de ciencia. 

El cine ha sabido rendirle homenaje en varias ocasiones. 
En 1922 se hizo d primer film a la gloria del fundador de 
la bacteriología moderna, con motivo de celebrarse el cente
nario de ~u nacimiento y hacer a la vez que su memoria 
fuese honrada en el mundo. La peücula, que marcó el debut 
como Jealizndor de Jean Epstein, fue supervisada por Jean
Benoit Levy, según argumento de Edmond Epardaud, que es
tuvo en íntimo contacto con la familia de Pasteur. Por tanto, 
no se trataba de una simple biografía anecdótica, sino que 
mostmba de manera vulgarizadora toda la obra científic.1 del 
ilustre hombrt: d e ciencin. Buena parte de las escenas se roda
ron en los laborntorios del Instituto Pasteur de París, con In 
colaboración de su director, e l doctor HotLx y M. Vallery-Radot, 
yerno de Pasteur. Los exteriores en Dole, Arbois, Estrasburgo, 
Alnis, etc. La interpretación estuvo a cnrgo del actor Henri 
Mosnier (Pnsteur), Mnurize Touzé (Pasteur nii'ío), Jean Rauzem 
(el pequeño Meistcr), Hobert Tourneur (padre de Pasteur). 

A su vez, Sacha Guitry, era el director )' protagonista de 
• Pasteur• (1935), versión cinematográfica de una obra suya 
que su padre, Lucicn Guitry, habín creado en la escena tres 
lustros antes. Recordando en la pantalla ln prestigiosa carrera 
de su progenitor, Sacha Guitry ofrecía una imagen emocionan
te del ilustre sabio, tnl como lo vio Lucien Guitry nl estrenar 
In obra de su hijo t•n el Vnudcville de París, y que después 
representó también con gran éxito en Inglaterra y Bélgica. Al 
volver a encontrarse con este personaje, no hay duda que Sacha, 
'C diría: • ¡ ~li padre tenía razón lw 

En la interpretación del film, figuraba también Jenn Perier 
(el doctor), José Squinquel (un alumno), Maurice Schutz (el 
abuelo :O. Iehter), el pequeño Rodon (José ~1eister), Louis Mau
re! (el viejo ~abio), Bouvnllet (el presidente Sadi Carnot). 

Pero «La tragedia ele Luis Pasteurn (1936), llevnba a la 
pantnlb por William Dict.::rle, según el guión de Sheridan Gib
ney y Pierre Collings, fue considerada como In películn más 
importante y mejor realizada de cuantas se habían basado en 
la cxL~tencin del ilustre invest igndor. Hacía resaltar, más que 

Luis Pasteur, entre cuyos 

descubrimientos figura la 

vacuna antirrábica 

Manuel P. de Somacarrera 

e! patriotismo puesto dt• manifiesto en las dos versiones ante
riores, el espíriht humano que por su grandeza >' ejemplaridnd 
históric.l no tiene fronteras, prevaleciendo sólo el bien y los 
trabajos re:11i:r.ados parn poder conseguirlo. El actor Paul Muni, 
L'Or su crC'ación soberbia del personaje, fue galardonado t'On 
el oÜSC:Ir• como el mejor actor de aquel año por la Academin 
de 1 rollywood. 

oLa obra biológica de Pasteun (1947), film realiz.1d0 por 
}t•an Painlevé y Georges Rouquier, aunque no es nada original 
por haber sido tratacln antes la vida y la obra del gran sabio, 
tiene ni m:•nos el mérito ele revelnr con má~ precisión cienti
ficn y mayor número de imágenes microscópicas, la elabora
ción misma de In doctrina pasteuriana. Además, el hecho de 
c1ue la toma de vistas especiales hayan sido objeto de cuidados 
muy parti<·ulares en el Instituto Pasteur, la indagación minu
ciosa de lus condiciones históric.'lS del trabajo de Pasteur, p er
mitieron hacer de rstc film un documento, sin duda, un poco 
severo pnra d g rnn público, aunque de un valor cultural in
compnrablc. 

En efecto, el film trata cb lns investigaciones de Pasteur 
e n todos los dominios que le fueron familiares: de la cris
talogrnfía a In bacteriología, de la terapéutica a la proRlaxis. 
A notar todtwín la elección marnvillosa del actor que no era 
un profesionnl, pero que por su fisonomía y actuación impulsiva 
dio al trabajo de sus renlizadores un matiz de autenticídnd 
notable. El comentario fue elaborado con una gran circunspec
ción y un cuidado constante a extralimitarse, aunque sin des
cuidar por completo el rigor científico para satisfacer a los 
homhr<'s de ciencia. Todo, abriendo a los profanos las puertas 
de un mundo puro, coherente y lógico, de seducción e jt m
piar parn la inteligencia, al que podrían llegar sin fatiga. 

Por último, oLa juventud Pasteur• (1964), cortometraje que 
han realizado para sn propia casa, J. K. Raymond Millet y 
1\lonique ~luntcho, qne (.umple admirablemente su cometido 
) !>Cría int"rcsante que se proyectara en España. 

FIL:-.IOGHAFIA 

11-293 

1922. Frnncia. Prod.: L'Eclition Fran<;aise Cinematographi
que. Ese.: Edmoncl Eparclaud. Aprobado por el doctor 
fioux, director del Instituto Pasteur, de París, y M. Va
ll r r}'-Hnclot, yema de Pasteur. Dtor. gral.: Jean-Benoi t 



Lcvy. Real.: }t':m Ep~tdu. Fot.. Edmood Floury. lnts.: 
IIenri i\lonuier (l'asteur), \ Jauril'c Touzé (Pasteur nilio), 
) can Rauzena (el pcque1io ~lt·btcr), Rohcrt Toumeur (el 
padre de Pasteur). Tit.-orig.: Louis Pasteur•. (Alrede
dor de 1.200 m.) (Do~ vcrsione~. una para la enseñanza 
>' la otra para el público.) 

w:35. Francia. Prod.: .t-. lnuricc Lehm:mn y Fernand Rivers. 
Esc.-diál-realiz. : Sad1a Guitry, según su obra teatral. 
Fot. : ) can Bache lel. Dct:.: Hobert Gys. Mús.: Louis 
Beydts. Ints.: Sacha Guitry (Pasteur), Jean Périer, d 
doctor, José Squinqu"l. un alumno, i\lauricc Schut¿, el 
abuelo Meister, el pt•quc1io Hodon, Joseph ~feister, Louis 
t\ laurel, el viejo sabio, UOU\':\Ilet, el presidente Sadi Car
not. Tit.-orig.: oPasteur•. 

]!)36. USA. Prod.: \Varner Bros. Real.: William Dieterlc. 
Guión: Sheridan Cihne) y Pierre Collings. Fot.: Tony 
Caudio. :'>J Ü~.: Eric \Volfgang von Komgold. InL~.: 
Paul ~ fuui, Joscphinc J lutchinson, Donald Woods. Anita 
Louise, Fritz Lelb~!r, IIenry O'Neill, Dickie \ l oore. Wal
ter Kingsford, lphigt•nie Castiglioni, Herbert Corthdl. 
Tit. orig.: «Thc Story of Louis Pasteun . («La tragt•dia 
de Luis Pasteurn ). 

l!).Ji. Francia. Prod.: Cine-France. Ese., real. y com.: Jean 
Painlevé y Ceorges Houquier. ~l ús.: Guy Bemard. 
~font.: Georges Rouquit•r. Vistas microscópicas: J~an 
Painlevé. Int.: un actor no profesional. T it.-orig.: 
•L'oeuvre biologic¡uc de Pasteuro. 

196-t. Fmncia. Prod. y ~t•al.: j. K. Raymond ~lillet )' :\lfoni
que :'> luntcho (cortometraje). Tit. orig.: •La jeunosse de 
Louis Pasteuro. 

REPARACIONES 

MECANO OPTICAS 

Director Técnico: D . RAFAEL ESTEBAN 

Reparación de Cámara s Fotográficas y 

Cinematográficos de todas los mo rcas y 

modelos. - Flash. - Proyectores mudos 

o sonoros. - Obje tivos. - Accesorios. 

Ampliadoras. - Prismáticos, etc. etc. 

Construcción de a para tos especiales 

Avda. Generalfsimo, 534- BARCELONA (11) 
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Sección de Cinema Amateur del 
Centro Excursionista de Cataluña 

Durante:: el me~ d e marzo se programaron las siguientes 
s:.siones: 

La prime1·a, dedicada al director D . W. Crilfith, mediante 
la pre~entación efeetuacla por José del Castillo del film • Li
rios rotos», filmado l'll el aiio 1919 e interpretado por' Liliun 
Cish, Hichard Barthehnes y Donakl Crisp. lmlcpcuditmtcmcn
te de Jos datos técnicos e h istóricos, el presentador expuso, 
mediant:: lllla glosa resumida y de contenido completísimo, el 
espíritu de la }Jelícula, que pese al medio siglo transcurrido 
sigue manteniendo una viva ,\ctualidad. T ambién aludió t\l 
>alor interpretath•o > a In belleza innegable de Sul> escena!>, 
e~pecialmente la' de per~pectivas amplias. 

En la segllllda sesión, pre:.entada por Jesús Angulo, se 
proyectó el film de Germán Schoeder oLa ciudad muerta•. 
Sir,¡uió ll1l animado coloquio en el cual el cineísta contestó 
a cuantas preguntas se le dirigteron, sin ocultar ninguna de 
las circunstancias que acompaiiaron la filmación ele esta cinta, 
finalista en el premio Ciudad de Barcelona 1968. 

En la tercera sesión del mes, presentada también por Je
sús Angulo, se proyectaron los lllrns .. Fortunyn y uMinila ld:ts•. 
del cincísta Juan Olivé Vagué, ganador del Premio Ciudad 
de Barcelona 1968 y ~ ledalla ele Plata de la Ciudad. La a~i~
tencia de público fue considerable en esta sesió:-~. i\J flnnl de 
la mil;ma siguió un ;\gil c·oloquio en cuyo transcurso el cineís
ta, ¡1 instancia de Angulo, cxpu~o su futuros proyectos. 

En la cuarta sesión. S'? prorectaron los films de Emilio de 
la Cuadra, •Azul ) wrde• ) •El cielo, el sol ) el mara, pn·
sentado~ por José J. Heventós. Ausente el cineísta Emilio de 
la Cuadra de Barcelona, le su ... tituyó su hijo y colaborador, 
CJUien rápidamente conqutstó la simpatía de los asistentes en 
el coloquio que siguió. 

Finalizó el mes eon una charla de j t'sÚs Angulo que co
mentó las últimas 1tovedadc~ t{•cnicas, la cual se vio muy con
currida a causa del tiempo prolongado en el cual no había 
ocupado Angulo la tribuna de esta Sección con el tema de 
c..,ta indole. 

Dumnte los meses <h· mano ) abriJ, se ha su ... tancrado el 
Cur-illo Intensivo de Cin" \mateur para principiante\, que ha 
constituido ll1l verdadero i•xito, dada la considerable afh1enda 
de alumnos. El cursiJio constó de doce conferencia.\, lo CJut 
justifica el cnlillcativo de •intensivo• . l.'romovidu por Domin~o 
\ lartí a instancia de diversos asistt-ntes a las simp;Íticas reunio
nes de •Tertulia Club•, se enc;tuzó bajo la dirección de Jesús 
A'ngulo. quien designó como resto del profe~orndo al propio 
Domingo ,\fartí, a Joaquín Viñolas, a )osé A. Bori, a Antonio 
Carriga, a Javier Estrada, a Salvador Baldé y a Jos(• J. Reven
tó~. El penúltimo, contrari:un~ntc a sus deseos > a causa dl· 
cierta reciente variación en su actividad profesional. fue ~m
titnido por Salvador \lestr< .. 'S. 

En nuestra próxima edición, publicaremos un extenso ar
tículo descriptivo del cursillo, debido a la pluma dt• do~ cur
\illistas. con lo cual se obtendní una espontaneidad t'\presiv:t, 
libre de toda sospecha publiC'itaria. 

La buena acogida lograda por este primer cursillo, '~~~'~ido 
t>spontáneamente del de>co de futuros alumnos dPI llli,mo, 
provoca la elaboración dl• proyc•ctos m{~., amplios pnra In pró
xima temporada. 
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El nombre do L.B. es mundialmente conocido desde su pri
mera obm "Un peno andaluz,., con la que acaparó ln aten
ción de los cineístas y de los amantes del surrealismo que 
abundaban en aquellos últimos días del cine mudo. Bui'íuel se 
hizo un nombre al amparo del entusiasmo de unos que le 
aplaudían en pie desde su butaca y de otros que lanzaban 
toda clase de objetos, tinteros incluso, contra la pantalla donde 
se proyectaba esta su .obra prima• de extraño contenido, de 
imágenes casi alucinantes, en las que posiblemente tuvo más 
que ver la mano del co-realizador Dali que la del propio L.B. 
:-.io obstante, el nombre estaba ya lanzado y durante unos años 
~e mantuvo fiel a sus principios para caer más tarde en un 
cine inferior hasta tener quo ocultar su nombre en una serie 
de films que por encargo tuvo que acometer después. 

Grandes desniveles existen en el gráfico de su filmografía, 
aunque periódicamente siempre ha levantado polémicas, pro
hibiciones, inconlormismos r apologías, manteniendo su espí
ritu en obras que participaron en festivales representando, ora 
.\léjico, ora Espmia, ora Francia, llevándose importantes premios, 
promoviendo las más diversas opiniones y facilitando voraz 
alimento para cine-clubs y salas de arte y ensayo. Como re
conocimiento y admiración, los criticas cinematográ6cos espa
iioles instituyeron el premio que lleva su nombre que se con
cede anualmente l'll 1:1 Mostra de Venecia. 

BfOGRAFIA 

Luis Buñuel Portolcs nació en Calantla, Teruel, el día 2 
ele febrero do 1900. 

Desde muy joven demostró gran interés por el cine, el tea
tro y la literatura y después de licenciarse en Filosofía y Le
tras en la Universidad de i\ ladrid, marchó a París en 1924 
para e~tudiar dirección escénica. 

Desde la capital francesa envió artículos a diversos perió
dicos espai1oles sobre materias de su vocación. Al mismo tiem
po ingresó en un grupo de jóvenes escritores y artistas de 
tendencias surrealistas entre los que destacaba Federico Car
da Lorca y Salvador Dall. 

Avanzados sus estudios escénicos, en 1926 se dirigió a 
AITI5terdam para poner en marcha la representación de la pieza 
musical oEI retablo de ~laese Pedro•, de Manuel de Falla. 
El mbmo año, sintióndos'.! poderosamente atraído por el cine, 
entró como a~istenle del director Jean Epstein. 

De su amistad con Dalí nació lo que tendria que ser el 
futuro de MI existencia artística. El pintor de Port-Liigat tenía 
grandes ideas y efectos ele impacto seguro que escapaban a la 
simple fnse estática de ~us dibujos. Dalí y Buñuel idearon, 
pues, un cortometraje do diecisiete minutos de duración para 
mostrar tales consecuencias; un ojo humano cortado por una 
navaja, un personaje transparente montado en bicicleta, etc. , y 
nsl, entre los dos, ron !izaron el famoso flhn "Un chien andalou» 
y, más tnnl11, «L'ngc d'or•. Con respecto al primero, estrena-

Fichas 
de 

Directores 

por Agu s tln C o nte l 

Luis Buñuel 

do en el salón Vieux Colombier, In crílicn manifestó quo de
bido n la crudeza do sus escenas, el espectador medio no 
podía soportar la visión angustiosa de las imágenes de pesa
dilla que desfi laban por la pantalla. El interés que despertó ln 
cinta hizo de que las publicaciones ~La revue du Cinomn~. 
francesa, y oBianco e N ero•, italiana, reprodujeran íntegra
mente el guión de la obra. Referente al segundo film, presen
tado en •Studio 28• el 28-10-29, levantó nueva pol6mica al 
sentirse agredidos ciertos estratos sociales a causa del c:ontenido. 

En 1932, L.B. regresó n Espa1ia en donde realizó su tercer 
film, pclicula que aunque de tipo documental cerró la trilogln 
de cine independiente que había practicado hasta entonces 
para ser absorbido en lo sucesivo por el cine de encargo. Su 
nueva cinta, cLas IIurdes•, ofrecía In miseria y el hambre 
que imperaba en Sierra de Gata. En Francia, esta pellcula :.e 
t.'Onoció por cTerre sans paina. 

Orientado en el cinc comercial, empezó a trabajar en diver
sos menesteres, primero p:~ra la filial española de Wamer Bros 
-1933-34-, y n parlir de 1935 para la Casa Filmófono en 
calidad de productor. 

Durante la guerrn espru1ola produjo alguna película pura 
d gobierno republicano, marchándose después a Nueva York, 
en donde se asoció al productor Kennetb McCowan para en
cargarse de los films de la crOffice of tbe Coordinator of Iuter
amcrican Affairs», y de 1939 n 1942 ocupó la dirección del 
servicio de cinema en la crl"ilm Lihrnry of the Museum of Mo
dem Artn. 

A partir de 1943 hasta 1946 en que marchó a Méjico, 
estuvo empleado en la Melro Goldwyn Mayer como supervisor 
de Versiones cspa1'íolas y de nuevo en In Warner Bros, en sus 
cNtudios de doblaje. 

Inició su etapa de cine comercial mejicana con el Blm mu
~ical u Gran Casino•, protagonizado por Jorge Negrete, !dolo 
popular en aquel momento. 
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El primer éxito de orden int!:rnacional lo tuvo con •Los 
olvidados• en el Festival de Cannes de 1951 ni obtener e l 
premio a la mejor dirección y el Premio Especial de la Critica 
por el conjunto d:: su obra reali:zada. Al año siguiente consi
guió el Gran Premio del l"ilm de Vanguardia por •Subida al 
cielo•. En 1961 logró -ex-aequo- la Palma de Oro y el 
premio de la SECT, también en Cannes, por su realización 
cspa1iola • Viricliana•. Ultimamente alcanzó el León de Oro, 
Venecia l96i, por oBelle de joura. 

FILMOGRt\FIA 
Etapa francesa 

J926. ~tM.wprnln. Director: Jenn Epstein. Ayudante de di
rección: L.B. 

1928. «La chute de ln maison Ushern (El hundimiento de la 
ca.~n Usher). Director: Jcan Epstein. Ayudante de direc
ción: L.B. 



«U u chicn anclaloun (Un perro andaluz). Dirección, ar
gumento y guión: L.B. y Salvador Dalí. Ambos inter
vinieron l<~mbién en pequeñas interpretaciones del film. 

1929. •L'agc d'on. Director: L.B. Argumento y guión: L.B. 
y Salvador Dali. 

Etapa cspariokl 

1932. •Las llurdcs•. Director: L.B. en colaboración con 
Pierre Unik y Elie Lotar. 

1933. •Agua en el suelo•. Director: Eusebio Femández Ar
davin. Colaboración anónima de L. B. Intérpretes: Ma
ruchi Fresno, Luis Pe•ia, padre, Maria 1\naya, Pepe 
Calle. 

1935. a Don Quintín, el amargao•. Director: Luis Marquina. 
Productor: L.B. [ntérpretes: Alfonso .\luñoz, Ana M.4 

Custodio, Luisita Esteso. 
uLa hija de Juan Simónu. Director: José L. Saenz de 
llcrcdia. !Jroduclor: L.B. Intérpretes: AngeliUo, Pilar 
Muiioz, Carmen Amnya. 
u¿Qnién me quiere a mí?n. Du·ector: J. L. Sáenz de 
Herediu. Productor: L.B. Intérpretes: José Baviera, 
Lina Yedros, Mary Tere. 
• 1 Centineln alerta lu. Director: Jean GremiUón. Pro
ductor: L.B. Intérpretes: A'ngelillo, Ana M.a Custodio, 
Luis llcredia. 

1937. o .España 1936~. Director L.B. 

Etapa mejicana 

1946. a Gran casino•. Director: L.B. Intérpretes: Jorge Ne
grete, Libertad Lamarqut!, aTrio Calaveras•. 

1949. •El gran calavera•. Director: L.B. Intérpretes: Fer
nando Soler, Charito Granados, Rubén Rojo. 

1950. • Los oh·idados•. Director: L.B. Guión: L.B. ' Luis 
Alcoriz..'l. Cámara : Gabriel Figueroa. Intérpretes:. Stella 
Inda. Víctor Mcndoza. 
•Demonio y carne•. Director: L.B. Intérpretes: Rosita 
Quintana, Fernando Soler, \'íctor .\lendoza. 

1951. oLa hija del engaño•. Director: L.B. 
•Una mujer sin amor. Director: L.B. 
•Subida al ciclo u. Director: L.B. Intérpretes: Lilia 
Prado, Carmelita González, Esteban l\lárquez. 

1952. u E l bruto ... Director: LB. Intérpretes: Pedro Armcn
dnriz, Rosita Arenas, Katy Jurado. 
uEln. Director: L.B. Guión: L.B. y Luis Alcoriz. Cá
mara: Gabriel Figueroa. Intérpretes: Arturo de Cór
dova, Delia Gan:és, Luis Beristain. 
«Aventuras de R.obinson Crusoe• (color). Director: L. B. 
Guión: L.B. y Phillip Roll. Intérpretes: Dan O'Herliny, 
James Fcrmíndcz, Felipe de Alba. 

1953. ce La ilusión viaja en tranvía». Director: L.B. Intérpre
tes: Lilia Prado, Carlos :-.lavarro, Fernando Soto. 
•Abismos de pasión•. Director: L. B. Intérpretes: Ira
serna Dilian, Jorge Mistral, Lilia Prado. 

1954. e El río y la muerte•. Director: L.B. Intérpretes: Co
lumba Rodríguez, }.ligue! Torruco, Joaquín Cordero. 

1955. a Ensayo de un crimen•. Director: L.B. Guión: L.B. } 
Rodolfo Usigli. Intérpretes: .\liroslava, Ernesto AJom.o, 
Rita Macedo. 

Etapa nacionalidades diversas 

•Cela s'appellc l'aurore• (francesa). Director: L.B. 
Guión: L. B. y ]can Fe1Ty. Intérpretes: Gcorge Mar
chal, Lucia Bose, Nclly Borgeaud. 

1956. •La mort en ce jardinn (franco-mejicana). Director: L.B. 
Argumento y guión: L.B., Luis Alcoriza y Raymond 
Quencau. Intérpretes: Simone Signoret, Charles V'ancl, 
Georges Marchal. 

1958. •NazarÍn• (mejicana). Director: L.B. Guión: L.B. y 
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Julio Alejancho. Cámara: Gabriel Figueroa. lntérpretes: 
Francisco Raba!, .\!argot López, Rita Macedo. 

1959. •La fievrc monte a El Pao• (franco-mejicana). Direc
tor: L.B. Guión: L.B., Luis Alcoriza, Charles Dorat 
} Louis Sapin. Cámara: Gabriel Figueroa. Intrépre
tes: Gcrard Philipe, i\laría Féli~. ]ean Servais. 

1960. • Thc roung one• (norteamericana-mejicana). Direc
tor: L.B. Glúón: L.B. y H.B. Addis. Cámara. G. Fi
gucroa. Intérpretes: Zachary Scott, Bernie Hamilton, 
Kcy .\lcersman. 

1961. • Viridiana • (e~paliola). Director : L.B. Ayudante: Juan 
Lub Buiiuel. Argumento y diálogos: L. B. y Julio Ale
jandro. Intérpretes: Silvia Pinal, Fernando He y, Fran
cisco Raba!. 

1962. • El ángel exterminador• (mejicma). Director: L. B. 
Guión: L.B. y Luis Alcoriza. Cámara: G. Figueroa. 
Intérpretes: Jacqueline Andere, José Baviera, Augusto 
Bcnedico. 

1963. ~<Le jOlLrnal d'une femme de charnbren (Diario de una 
camarera), (franco-italirma). Director: L.B. Adaptación 
y guión: L. B. }' J.C. Carriere. Intérpretes : Jcannc Mo
rcau, M ichel Piccoli, Georges Geret. 

1965. ceSan Simcón dcl desierto• (mejicana). Director y argu
mento: L.B. Guión: L.B. }' Julio Alejandro. Cúmara: 
Gabriel Figueroa. Intérpretes: Claudia Brook, Silvia 
Pinal, Hortensia Santovnna. 

1967. •Bclle de jour• (c:olor, franco-italiana). Director: L.B. 
Guión: L.B. y Jean C. Carrere. Intérpretes: Catherine 
Dcneuvc, ]can Sorcl, Michel Piccoü. 

1968. •La voic lactce• (franco-italiana). Director: L. B. .\r
gumento } di:ílogos: L. B. y J.C. Carriere. Intérpretes: 
Claudia Brook, Michel Piccoli. Paul Frankeur. 
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REFLEXIONES DE UN AMATEUR 

LOS SJ::MBOLOS 

Uno de los uúltimos• descubrimientos de la mueva ola• 
cinematográfica, profesional, amateur, vocacional , etc., son, al 
parecer, los símbolos. 

Dificil es encontrar alguna de sus producciones que no 
resulte un auténtico rompecabezas, siéodole preciso al espec
tador hacer un esfuerzo adicional -sin cobrar nada por ello
para encontmr un sentido más o menos lógico a lo que ha 
visto. Y no siempre sus conclusiones coinciden con las de los 
demás espectadores, ni, lo más probable, con las del autor. 

Porque crear símbolos para uso personal, es fácil. Lo que 
ya no lo es tanto es que los demás los comprendan. Y si estas 
tccrcaciones• van dedicadas exclusivamente a un reducido pú
blico que sí es capaz do "entenderlos», por comunión de ideas 
o de ideales, por amistad con el autor o por simple snobismo, 
entonces sobra tanto esruer.w, que resulta inútil, por estar 
dirigido a convencer o a impresionar a los que ya están con
vencidos... o lo aparentan. 

Lo curioso es que estil •novedad. de los símbolos es tan 
vieja como el cine, que los ha utilizado siempre y en todos 
los campos. La única diferencia entre los símbolos de antes 
y los de ahora, es que los de antes los comprendía todo el 
mundo y los de ahora todo el mundo, o casi, se queda en 
ayunas. 

Y no vale, ni es aceptable, el ataque - con que se defien
den los creadores de tales símbolos, parodiando a ciertos «ar
tistas. más o menos abstractos-, consistente en poner en duda, 
más o menos abierta o veladamente, la inteligencia del espec
tador ingenuo -o temerario- que se atreve a expresar su 
sincera opinión. Puede volverse fácilmente la oración diciendo 
que esta incomprensión es fruto, única y exclusivamente, de 
la incapacidad de l autor para hacerse comprender. En el su
puesto, natw·almenl'e, de que desee ser comprendido. De que 
no se trate ele una, pw·a y simple, tomadura de pelo. 

por manuel isart subirachs 

En el campo profesional, sólo con citar a Eisenstein ya 
h<:mos cubierto todos nuestros objetivos de demostrar que los 
símbolos son <:osa vieja en cinc. Y en el campo amateur, uL'ho
me importnnlu, de Giménez, rodada en 1935, puede decirse 
que tocbvía no ha sido :.upcrado. Posiblemente la única obje
ción que se poeMa hacer <1 tales ejemplos fuera la do que eran 
símbolos dcmnsiudo fúci lmonte comprensibles por lodos, <'On 
lo que perdlün el efecto de ucstimulanteu cerebral que se pro
tondo lenga11 los nctuales. 

Creo, sinceramente, que estamos demasiado cargados de ... 
símbolos. Es nlgo así como si por toda lectura tuviéramos que 
l'lttnr leyendo continuamente •La Divina Comedia• o .El Qui
jote•. A veces satisfacen más Simenon o Alvaro de Laigl<:sin, 
que no por ser, aparentemente, superficiales, dejan de ser. a 
veces, mucho más profundos que ciertos •escribidores» de en
golnda~ y huecas parrafndas, literarias o cinematográficas. 
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Hecuerdo a este respecto aquel episodio, que se lúzo fa
moso en :.u día y que todavía conserva casi todo su frescor, 
uno entre los varios, buenos y no tan buenos, que aparecían 
en la pelicula e Si yo tuviera un millón•. El del empleado 
hundido en un sórdido rintón y que, inesperadamente, recibe 
el millón de dólares. Comprueba su autenticidad. Sube esca
leras. Abre J)Uertas. Todo lo cual simboliza, de w1a manr.ra 
clara y entendible para todo el mundo, la distancia que le se
paraba de la Alta Dirección de la Empresa, a la que, por fin, 
llega, y, sin mediar palabra, se despide con un gesto, «visual
sonoro~>, de un simbolismo y ex-presividad que no pueden su
perar los modernos símbolos pamfletistas y demagógicos tan 
de moda hoy. 

Recuerdo también aquel otro film, que ya he citado en 
algunu ocasión, mucho más reciente, pero también compuesto 
de episodios separados )' sin oh·a conexión entre si, que el de 
que eran posibles en Ttnlia -y aqui, por supuesto-, que era 



lo q1 10 t.luhc1 títu lo nl r.l111: ., \ lade in ltalyu. Casi todos eran 
t•p i~odin' sianplcs )' t·orlo!l, a lgunos cori.Ísimos, al alcance del 
amalt·m·, o dl'l. .. In C[IIC .~en . Y tres o cuatro, con duración in
cluso dt• sólo Sl!gundos, ~ in llegnr ni ni minuto, con una cnrga 
polítit."t> social qm• no nknn;wrán jam{ls los símbolos retorcidos 
y ubstmctos de nut•!.lros :unal:!lus ... o lo que sean, y con tUlos 
simbo li, mos <¡ue qui~::i no todu <'1 mundo comprendería inme
dialtll'llelltt•, tomí111dolos <'<lll\O un simple chiste, pero que for
zosamt•ult•, al n•t;onlarlos n t•nntarlos a otros, resurgir<Ín con más 
fu!'rl.ll, <.'On m{ls intemidacl, dewel:mdo claramente toda su in
h••u:ión explosiva. 

Estos ~imbolo~ los cnl<'nclt·mos y los aceptamos -lo que 
no quien• decir que cs tcu•os de acuerdo o no con lo que 
quit•r:~n signific;u· o denunciar-, pero los <..'Ompreudemos sin 
llt'l'I'S itlnd do q ue nadit• nos explique su significado y sin nc
t•t•siclad, lnmpoc.oo, dt' q1w se nos trate poco menos q ue de 
analft~hetns. 1o sería simple· ni rácil la discusión que se en
lnhlnm paru snhcr quirn l'rn el lorpc. Si el que no compren
día, y lu dcdu d tll'lllllt' llll•, o t•l que deseaba decir algo y no 
sabía hnet•rsl' comprender, ,¡n aceptar noblemente el hecho. 

Pnm [('n ninnr lo qm• podriu resultar interminable, citaré 
lll lliS pnl11hms de un crítk·o t·cntral, publicadas en w1 diario 
dt! llm·cx•lonn htwo nlgunns scmnnns. Dice entre otras cosas, 
hnhlnutlo dl•l lt·ntro umoc.lerno": otPero lo de ahora es p eor. 
Alg unos aulorcs o sus ndnptadores- recurren a la pa.labn\ 
soez purqul' ~ou incapacc:. de nmntcncr el juego ele ingenio 
que rl•clama In paluhra bella.• 

igual qut' en el cinc. l~n el profesional y en el amateur ... 
o lo que sea. Pero si t'll el primero se le entiende «casi• 
todo. en el sc~undo o \u que sc·a, no se le entiende ocasia 
nada. Y es (\\W, ante todo, es n 'CCsario saber qué decir r cómo 
decirlo. Ln dcnuh son ext'lhits. 

Breve comentario 
al Certamen de 
Estimulo 1969 

p or J. J. Reventós 

La (><lflJUl'dad de est 1 ~lo~a a la duodécima edición del 
et•rtam<'n cn el t•ual lwnu.h nacido buena parte de los cineistas 
actualt'~. <¡uetla justificad,\ por halwr ~ido } a t:omentudas en 
c)t,1 mism.1 revbt.\, la ma) or parte de la:. películas t.-oncltrrcu
tes. Por t·~t.l n\1.on, nue~tm .ltt•nción ir.í principalmente diri
~da a una \'bión dt• t'Onjnnto. rc'JWdo a la cual dcbemo) des
tu<.-t\r primonlialmentc b t'xi,tcncia c.lc do:. grupos de cindstas. 
Lo, propiamt'nlt' principi,mtt·~ )' .\quellos. ya madumdos > qutc> 
h.t,t,\ \,1 ft•cha han coso>t hado apreciado$ lauros en diversas 
t'llmpetkiont~. 

Po(.'O nos <1\ll'(b P.lm <'~rrihir n•,p.:>cto a (o, segundos, pues 
t·n e\ 1\UIIlt'fO l)TillWfO del .uio ,\Ctu.l( \ ,t fueron comen tuda.~ SUS 

pelicul.1~. . 
En t•uanto .1 lu~ prilll<'ro', :.i bien al~ pelicub del fe

tundo neófito jaimt• Bom·1. tambit'·n ha ~ido com~ntada, no" 
c01nplacc dt'dit·arlr' alt'nt·aón c~J>CX'ial. porque este concurso ~ 
$ll} O. t•n\incntcm •nte 'IIYO. t'Oillll .1ñ0.' atr.i~ lo fue del que es
cribe e~ta' litw," ' de otro, cinei~tas. } ,¡ desplazados del mismo. 

Es t-onc.·urso tk n•s¡>ansnbilidad, y así opinan cineístas de 
n .. nlnder,\ 'nh cnci,\. Prodil!.lr los pn•mio... t'l' peligroso, pur~ 
podrí,, eqlli\'aler n Cl\l!ilthlr al principiante haciéndole conce
bir irn•,\les cpiniom•s rd,1tivas a ,u propi<l capacitación. Una 
~t·vt.•rid,\d t'\ln·mada li\llll"IOCO t's recomendable, porque irro
y¡ma el de!>aliento ) ,olomentc tcmpll•s animosos y duros t>O-

drían ~upernr los escollos de la desmoralización. E l jurado, del 
cual hf• rormado parte y creo que con ello no cometo ninguna 
indi~creción , ha sabido equilibrar ambos e;\:tremos y haciéndo
me eco de opiniones vertidas, creo que para la próx;ma convo
catoria y arrancando del C\lrsillo que actualmente con brillante 
éxito st e~tá desarrollando, será una realidad la promoción de 
nuevos valores que encontrarán en este certamen •su ventana• 
al exterior. A todos deseamos grandes éxitos r confiamos que 
nsí sea. 
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El cineísta, su mascota y su característica 
por S alvador M estres 

El cinels lo: lnocencio T rinidad Marlinez 
Su muscoln: El topo gigio 
Su cur uclerlslicn: Preocupación constante para alcanzar 

la máxirna perfeccion cinematográfica. 

Lo pelic:uln 4l>IÓ al "'' .;, oqui e~ cuando lb611lO> 
ti<' Cllb<'lA bthcnndo lo« ll<wcs de l coche 
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Jurados, Jurados, Jurados, Jurados ... 
:\ tundo raro, distinto, ~orprendente e insólito a la vez, por

que de todo ha:,. en c:.te abigarrado ámbito de los .jurados• 
de cinc e amateur•. Algunas veces, parecen incluso como sali
dos de distinta galaxia a la nuestra. Todo es posible en el 
t•xtraño mundo di.' cDon Jurado•. Hasta las más raras y tru
cuJeutas maquinaciones se dan cita, como empujadas por invi
sibles corrientes diabólicas ajenas a la más elemental conduc
ta humana. 

llay jurados miniaturistas, obsesionados por el detalle y el 
minidetalle, fuera del cual se debate un mundo desp reciable 
y sin importancia aparente. 
· Hay ju rados sordos, incapaces de escuchru· cualquier ano
malía sonora que se produzca en un film, porque "la vista es 
la que trabaja ... " 

Hay jw·ados ciego~. que les entran las películas por los oídos, 
cntusia~mndos por uua u otr;\ frase simpática dicha en •off., 
sin ver lo que ocurre en el filme. 

Hay jurados pródigos, capaces de dar premios a manos lle
nas, a cualquier película por infernal que esta sea, como si 
fueran Reyes ~ lagos, siempre tan amigos de obsequiar a los 
niños, aunque se hayan portado muy mal. 

Jlay jurados pedantes, a punto siempre de encontrar la in
capacidad de los demás, t.'On el desprecio a flor de labios, muy 
aficionados a dar los premios desiertos. 

Hay jurados envidiosos, incapaces de realizar películas a la 
altura de las que ven, con tendencia a la descali.ficación y pun
tuaciones bajas ante los mejores Slmes del certamen. 

ITny jurados campestres -caso vercladeramente chocante
que SI.' entusiasman ante In variada flora y fauna de nuestra 
maravillosa madre naturaleza, como florecitas, margaritas, mos
cas, mosquitos, urnñns ... y caracoles. 

Hay jurados quejumbrosos, que se lamentan de tener que 
soportar avalanchas de ochenta o noventa películas, en ocho 
st::siones de proyección. Aunque la verdad, hasta la fecha se 
ignora el porqué. 

llay jumdos turistas, amantes del •buen• documental, en 
el que se exhiben ta les o cuales excelencias de una u oh·a 
región, condimentado supe1·ficiahnente con un color de postal 
ilusirin y vana. 

Hay jurados vanidosos, que aceptan con desmesurado or
gullo tal cargo, por aquello de que da mucho tono otorgar 
distinción semejante, aunque en el fondo, les interesa un co
mino el cinc, en todos sus aspectos. 

Hay jurados listos, que no se comprometen ante nadie, 
procurando repartir los premios equitativamente, por aquello de 
.a~í todo, contentos•, y cuyo resultado final es el de casi tO<los 
descontentos•. 

1 la y jurados rcnfisticos -otro caso de verdadera persona
lidad- amantes incondicionales de las estaciones de ferrocarril, 
empleados de Renfe, y trenes ... Se ignora también el motivo. 

llar jurados traidore~, capaces de hacer bue11a cara a todo 
e! mundo, con sonrisas orientales de oreja a oreja, }' siempre 
dispuestos n zancadillear a cualquiera de manera subterr:.ínea. 

llny jurados optimistas, que todo les parece magnífico. ex
traordinario, sobre todo la cena con opnrrilladn• ofrecida por 
la entidad, a todos los colaboradores y miembros de tan fausta 
manifestación cultural y aartística•. 

Ilay jmados tcslarudo~. de ideas fiías, a los que es inútil 
convencer sobre la m;ís ínfima observación, porque lo único 
que les interesa es rodearse de lo suyo, en su propio castillo. 

Hay jurados musicomnníacos, capaces de pwttunr una pe
lícula al máximo, por (') solo motivo de escuchar una melodía 
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lll<ÍS u meno~ ramplona }' digerible, que el realizador de In 
película ha tenido el acierto de incorporar en la misma. 

J la y JUrados imaginati,·os, con una tremenda capacidad de 
ver más all:'t del concepto temática <.le una película, llegando 
a límites in\ospcchado~. y t.'On sotllresa itlcluso aute el propio 
realizador. 

lla) jurados impacientes, a los que les resulta inadmisible 
ctialquicr prlícula que trascienda los veinte múlutos de du
ración. 

Ilny jurados dormilones, que consi&ruen dormirse con gmn 
fncilidnd, dc~de el momento que empieza a escucharse el mo
torcito del proyector de tw·no. 

Hay jurados parciales -fenómeno que se observa cou uo
torin frecuencia-, capace~ de puntuar todo aquello que le~ 
ha sido recomendado con antelación. 

l ht} jurado~ cobardes, que est.'Onden la cttbez~t dcbnjo dl·l 
ala, pura no ver lo que ocurre a su alrededor. 

l!ay jurado:. que discuten con demasiada frecuencia. 
llay jurados impertinentes y sabios. 
Ua) jurados grandes, pequeños, altos, bajos, gordos, cstrc 

chos, !argo,, rt·dondos, puntiagudos, flácido::;, panzudo~. zan
quilargos, patizambos, cejijuntos, ojerosos, cuadrados, rectangu
lares, ovalado:., plano~. pcJ>ados, ligero:., charlatanes, mudos, ner
viosos y linfáticos. 

lluy jurados, jurados, jurados, jurados. jurado:., jurado:., 
jurados, jurados, jurad~, jurados, jurados, jurados, jurado:., 
jurado jurado jurado jurado jurado jurado jurado jurado jurado 
jurad jurad jurad jurad ¡urad jlu·nd jurad jurad jurad jurad 
jura jura jura jura jura jura jura jura jura jura jura jura jura 
jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur jur 
ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju 
jjjjjjjjj j jj j jjjjjj 
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CO~CUHSO DE CINEMA AMATEUR 
DE LOS ACTOS DEL CENTENA
IUO DE Pmu>EU FABRA 

Reunido~ en Barcelona el día 30 de 
rn~ro de 1969 para emitir el vercdic:tn 
del Concurso de Cinema Amateur de 
In' Actos del Centenario de Pomp:w Fa
hra, a los siguientes señores: Felipe Sn
~ués Badia, Presidente de la Sección de 
Cinema Amateur del Centro Excursio
nista de Cataluña y Francisco Fió Solá, 
Vicepresidente de In misma, deciden 
<¡uc visionados los fllms presentados, 
t•mitcn el si.quicnte veredicto: ~ledalla 
de 1 Ionor: desierta; MedalJa de Plata: 
<lesierta; ~ ledalla de Bronce: al 61m 
uCentrnari Pompeu Fabra, 1868•, de 
Juan Craupera Casanova, de Arenys de 
~lar. 



EL CINE SEPTIMO ARTE (VIII) 
En la última c.Jolttborac:o.t ap;trecida en esta revista, se habló 

del t(•rmino ovnn¡.tuardin• ;:,.111Ó a rt:lucir con relación a jean 
Ep~t:Jin, a quien, dcda, :- · podía incluir entre los vanguardis
tas. Vuuguurdia, en tocios Mts órdenes y <.:omo el> natural, no 
e:. excepción, en cinemn, s un concepto que es objt:to de ron
trover~ia.\, c;a:.i siempre ;tpa~iunadtlS. S.! discute su utilidad o 
iuutilidad. Casi :.icmprc, )' rn;h r.!cientemente, en un aspecto 
sociológi<:o. Lu c¡uc :..! discutt• •e11iste•. Es por esta razón que 
consrclero interc~antc inl>btir en el tema. 

Bcla Balúsz, .ti cxplkar ;·l lt•nómeno vanguardia, veía en 
ella • tutO llc lo~ medios por los cuales la conciencia burgu::sa 
se el>forzó en escapar de la reulidnd•. Actualmente, no obstan
tu, algunos clcferrsores do.: la 11ueva vanguardia (por ejemplo 
la rcvisht POSITI F) con todo y que están en estrecha ¡·elación 
t.on la idcologín rruu·11ista, ven precísnmente en el cine el me
dio tic liberarse Je todn In tradición burguesa. El concepto es 
de los más nmbiguos y d·~ los peor definidos en la historia del 
cint!. Podrímnos buscnr prccisam..:nte en teorías y obras dispa
r~s el comt'rn denominador d~ hnt.'CJ' saltar, o intentarlo, las 
estructuras tnldicionnles del pensamiento y la escritura. 

Pierre jos, en el folleto oConnaisance du Cinema•, daba La 
~tiguiente definición: ·~e designa con el término vnnguardia 
el conjunto de las bt'rsc¡u~da.~. experiencias, indngaciones cine
matográficas que se han propuesto definir hasta sus limites ex
tremo¡; todas la~ posibilidadc~ estéticas del cine•. 

Lo que no puede n.:garse e" que la vnnguardia siempre ha 
estado en manos (o en cah~7~l.~) de intelectuale¡;, casi es ridícu
lo afirmarlo. Pero es un síntoma que codifica su alumbramien
to. Hay que de:.tacar que cine dt: vanguardia lo han realizado 
autores a los que llnmaremos, para entendernos, •no cioeístas• 
Ejemplo: el pintor Fernand Lé~cr. S.! podrían citar muchísi
mos más: mt'tsicos, poetas, etc. 

H.istóricnmente la vanguardia nace en Canudo, en la fa
mosa buhardilla de In Chau,~c d'Antin, en la que reunía a 
pintores (Picasso, el nntes c:t:tdo Léger . .. ), músicos (StraYinsl·y, 
Ravel.. .), literntos (Apollinaire, ~larinetti . .. ). X o obstant::. como 
Jo recuerda Cuido Aristarco, son los italianos quienes re ivin
dicnn el honor de haber fonnulado las exigencias precisas: e En 
1916, Mnrinet tí y :~lguno> <lmigos lanzaron el manifiesto oLa 
cincmntrogruphie futuristc" qu~ contenía esta alirmación: es 
importante liberar al cinc como medio de expresión para con
vertirlo en el instrumento idPal ele un arte nuevo inmensamen
te más vasto y flexible que todos los existentes. Estamos ron· 
vencidos de que sólo gracia' a ~1 podrá realizarse esta multi
exprcsividad hacia la cual ti ndeu 1~ búsqued~ artísticas más 
modernas• ( ... ) 

Muchos son lo:. nombres que podrinn citarse en relación 
a la vanguardia. Hablar ele todos ellos escaparí:l a los límites 
d<! e:.ta:. recopilaciones que voy exponiendo, cuya única fina
lidad e:. In divulgación. Por ello me limitaré a citar uno solo: 
Cermaine Dulnc, a quien Aristarco, forn1idable y sensible hh· 
toriador de las teorí:ll> cinematogr'.úicas. concede gran impor
tancia. Dice Aristarco : 

Gennaine Dulac, nacida en 1882 en Asnieres, llega al cine 
desde el periodismo y la crítica teatral; por sus ideas perte
oec..-e a aquclln •e~cuelno que se hiw célebre por los pintores 
Eggeling, llutlmann, Richter y ~lan Rar. En su ensayo eLes 
estétiques, les entraves. In cinematographie integ:rale. publi
cado en Parí!>. 192i, parte del principio de que el cine es w1 
arte autónomo y denuncia > condena los sucedáneos de este 
arte que, según ella, se originan en una concepción errónea del 
•movimiento•. comprendido como un •elemento fácil }' cómo
do para In multiplicación de los episodios y escenas de unn 
obra teatral y pnrn In variación de las situaciones dramáticas 
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) novcl~sc;h c..'On cambio~ de fondo, alternando cuadro!> artifl
ciale~ t.'On otro., nnturale, •. Dulac aflnna que el primer ob~
l.tt·ulu con el qu.: ' e t•ncuentrn el cine es precistunente la pre
o ... upac:.ón de <.-ontar una historia, la idea ele una acción dra
mática <.·(msiderada indispensable y basnda en los actores, la 
toulttl>iÓn <1111; C\i~lc entre los cont.-eptos •acciÓn• y •SituaciÓn•, 
tusa que desbarata por completo d movimiento y produce una 
o,uc:es.ÓJI de hedt<l'> .trbitnlrios. De aquí la necesitlad de volver 
a olo visunlo, al •visuali.moo justamente, que se&rún la teoría 
d ..: Dulac s.; apoya ,obre cint.-o pwltos esenciales. 

1) La expresión d.: un movinúento depende de su ritmo. 
21 El ritmo en si y la evolución de Wl movimiento <:ons

Lituyen dos dcmentos sensitivos y emocionales básicos de la 
dr.unaturgia du In pantalla. 

!3) La creación cinematográfica debe rechazar toda estética 
,·,tnuia y elaborar unn propia. 

4) La 11cción cinematográfica debe ser •vida• . 
5) La :~cción cinematográfic.t no debe limitarse a la per

~ona hlnnnnu, ~ino rebasarla y alcanzar los dominios de la 
naturaleza y el sueño. 

E~tos cinco puntos, aunque no desprecian la sensibilidad 
ni el drama al intentar unirlos por medio de elementos pura
mente \'ÍSualt·~. t•n realidad buscan la emoción más allá de In 
\' il>ión humana: en tocio lo qu~ existe visible en la naturaleza, 
t·n lo imponderable } en el movimiento abstracto. Bajo dile
rente~ formas -irónicas y sensitivas-, Dulac quiere revelar 
así ola expresión del mo.,;miento y del ritmo, Libres de toda 
~ituación nO\'ele~ca•, ya que el cine, según ella, no es un arte 
narrativo. oEl Cl>tudio de diversas concepciones estéticas del 
cine que al evolucionar tienden hacia la única fuente del mo
vimiento cxprc~ivo, promotor de emociones, sugiere lógicamente 
la posibilidad de un cine puro, capnz de existir sin la tutela 
de la~ demás arte~. sin argwnmto ni labor interpretativa de 
actores. Líneas que M.: desarrolhm según un ritmo sujeto a cier
ta sen.sación o idea ahstract.t, pueden producir emociones ba
,ada~ exclusivamente en ~u ft~t:rza. • -"'ace así la a cinematogra
fía integral• bajo los auspicios de Dulac: cDivexsas formal> en 
movimiento que una :;cnsibilidad artística reúne con ritmos di
versos en la mbma imngtJn, t-on el fin de orquestarlas luego 
c..'On otras•. En otras palabras, es la fusión de una •cinemato
grafía de lormn~· (líneas que luchan y se unen, que se abren 
; se cierran) con una ceinematografía de luces• (lucha de 
blanco~ y negros parn dominar). Es el cine sin trama omusique 
d~s ycu:t.~, ~infoní:l visual. cCuido Aristarco. cHistoria de las 
teorías cinematos..rr:ificas•. Editorial Lumen. Barcelona.) 

Lógicrunente lo e.\pue,to por Dulnc, lleno de apasionamien
to. ofrece claram •nte una limitación que perjudica al mismo 
cinc. El cinema, ~in dudarlo, •puede ser eso•, pero odebe ser 
algo más.. Llega n sus conclusiones de forma demasiado des
carnada, sin opción (en su sentido a otra cosa. Todos los 
;tho,oluti,mos son P"ligrosos. Xaturalmente, el cine no se h:~ 
quedado en las leonas cw Dubc y de sus seguidores. Se hau 
.tbierto otro~ c-.1mino~ que contribuyen, están contribuyendo, .1 

~u total realización. 
Como e~ ló~k-o !:!>lOo; extremismos produjeron y siguen pro

duciendo nípliros. Jacobo Comin observa ( Appunti sul cinema 
d'avan!,'ltardia • . t•n o Blanco e ~ero•, Roma, enero 1937): cAc
tu;tlmunte el cine de vanguardia sólo tiene un valor históooo. 
Las investigacionc~ en este sentido pueden darse por terminada.~ 
desde hnce años, y aquellos efectos t:!>[>orádicos de un estado 
de cos;\S .su¡>rrndo que a veces todnvía pueden encontrarse en 
algunas películas. .. sólo li:mt:n un valor de curiosidad•. 

Ln de Comin también es una opinión extremista. En todo 
caso. ~i es cierto que estA superndo cierto tipo de vanguar-
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di~rno. 1 !abría que buscar una nueva e>.l)resión para substituir 
la vieja, ~ugicrc la revist;t oRevue du cinema• (19-17), que 
designara .algo, una cierta iniciativa, o al menos un ciert<l 
e'píritu de iniciativ:u. 

Es lo que de~taca Cuido Aristarco comentando lo expresado 
por jat'(lbo Comin: cque el cine de vanguardia, en su vic¡a 
aceptacióu y planteamiento, está de6nitivamentc muerto, lo de
mueslr<\ la película •Jonás• -sobre el complejo de culpabi
lidad que se apodera de un hombre en una metrópoli moder
llil-, aunque su director, argumentista e intérprete del film, 
Ottomar Domnick, viera su obra, producida en la Alemania 
ot-cidenlal, premiada varias veces. La vanguardia no está 
muerta si por vanguardia no se quiere entender una obra <.'()mo 
precisamente • Jomís• (1957), o como •La nwt faotastique 
( 1924), de L'Ilerbil•r, o • La belle et la bete (1946), de Coc
tcau, •diletante en todo•. 

Aristarco, con su excepcional visión, a6rma que: •En cam
bio, en otro sentido y por razones diversas, pueden llamarse 
de vanguardia algunas películas de Welles (uCitizen Kane~, 
J94l) y también de Roberl Montgomery («L a dama del lago .. , 
L946, film realizado casi 0xclusivmnente con p lanos subje tivos), 
pero sobre todo -ni dnr a la palnbm vanguardia un signifi
cado nrlíslicn >' humanísticamente nuevo y original- el movi
miento neorrcalista italiano de la postguerra, y toda creación 
o escuda que haya producido obras duraderas• (Guido Aris
tarc.'(), obra citada). 

La lucha entre tradicionalistas e innovadores en el campo 
cinemutogrúfico es anúloga, a menudo idéntica y estrechamente 
ligada a la que se libra en otros terrenos de la cultura }' 
el arte. 

Toda vanguardia (tome el nombre que tome) es un fenó
meno complejo, de muy difícil codi6cación. Sirva este ejemplo: 
En el mio 1919 el partido comunista bolchevique considera 

.ti t•i•w wmo un medio de :mtoiru.trucción y desarrollo de lo~ 
ubrt·ro~ ) t'.tmpesinos. St• cita al cine entre los medio:; de ctlu
t:acióu, ¡unto con las bibliotecas. las escut:las para adultos, lns 
t.h,h cld p1wblo, las Uni\.er~idades y los cursos libros. Lemn 
hact• del t•inc un arma política. En aquella época nace el 
cl'mlctkult. (cultura popular) y algunos mios más tarde se 
c:on~titll)'e el frente de izquierda de las artes (•Lcf•). Surge 
también una \'an!,'Uardia. Claro que es distinta. 1 o es una 
vangu;\rdia dt' •Í'Iitc• ~ino ele masas. l,ero vanguardia ni fin, 
no falt.1 de inquietudc, intcriore~. }.{aiakovsky (Y otros) lucha 
en el grupo ol.t:fo por un arte nuevo no sólo en sus fom1as, 
sino por un arte qnc ha ele ser también un medio de comu
nic;tdún, que logre ser comprt>ndido por todos. Maiakovsky va 
nuí' .tlhi de los límite' de una revolución formal. La crítka 
ohs1·rva ~tcneralmentc que oel poeta ha evitado el peligro de 
l.t abstracciÓn con la ayuda de Clitar siempre en COJllacto con In 
realidad, qnt• quiere revolucionar, luchando contra el cpasivis
mo• y cxaltnndc¡ la~ posihtlidades h1turas que la vida conlien~ 
cotidianamente•. 

Exi.>tcn, pue~. muthos tipos de vnnguardia. Cada innov11dor 
licnc M I pmpia concepción creativa, distinta de los dcm{ls. 
Todos ellos desean descubrir las leyes del cinc. Se ensnynn 
nuevas formas, modo~ difcrcutes c.lc narrnr, distin tos estélicns. 

La vanguardia no ha muerto ni puede morir. Ciertos con
ceptos pucdl.'n superarse e incluso destruirse. Y quedar, como 
indic<l Comin, <.'()lllo ~implc curiosidad. Pero el concepto van
guardia, el fenómeno vanguardia, rst{t inmerso en toda mani
festación arthtica. Para bien de todas las artes. Para bien del 
cinc. arte de nuestro siglo, arte apasionante, en constante e\'o
lución, que c~tá todavía mur lejos de haber dicho su úllima 
palabra. 

Joaquí11 Vitioúts 
Barcelona, abril de 1969. 

José A. Bori -, - Bienvenida 
Si existe a lgo ft\cllmcnte demostrable, es el hecho de que 

los csp;uiol.:s no tcnrmos términos medios. O todo o nada. 
Y, como rra de espcmr, la .tparición y pmliferación de snlns 
dt• Arte y Ensayo, lo hn puesto, de nuevo, de manifie~to. 
Prohahlcrm·nte unos y otm~ (los detractores } los defenson·s) 
ti"n t'n '11 r:11Ón, pero, como en casi todas las <·osas, esa razón 
St: basa t•n acentuar hasta lo grotesco los inconvenientes, unos, 
}' las ventajas, los otros. Trataremos de analizar ahrunns d1• 
t·~a~ vt•ntaja' y c~o~ inconvcuientcs. 

Al habl.1r d!.' ft•nómt•nos relacionados wn el cine, lwmos 
de movernos 'iempre en la cuerda floja, cabalgando entre la 
concepción rindJL~lriaJ. y la oartística •• } te niendo en cuenta 
que la primr ra, aunque necesaria, suele ser funesta para In se
glmda. En la' salas clt· Arte r Ensayo. clesgraciadam'"ntc, el 
fenómeno 'e ha repelido. Con honrosas excepcion:-s, ditha~ 
salas son, .tl menos para el hombre de la calle, un ne~ocio. 
Sólo desde este p¡mto de vista es comprensible que se hayan 
estrenado en esta modalidad películas como oHelga•, •Los 
dclflnes•, o Crimen en Bcverly llills• y otras. En esta misma 
línra, y aunque lns comparaciones siempre son peligrosas por 
cuanto las circunstancias son, normalmente, diferentes, vale 
la ¡>(•nn st·iialar que, a dift'rencin del resto de países en que 
tal moclnlidad existe cl(·sde hace aiios (con Francia a la ca
be7~'l), resulta que lns citadas salas son las más caras. 1\ lien
tras en París, por ejemplo, se hace un esfuerzo por facilitar 
a estud iantes, miembros de cine-clubs, etc., la entrada a bajo 
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"Fo•n \lof1lonn'' de \'icentc Arando 

prcdo, resulta que aquí el precio prúcticnmenlc no diflere del 
dt• las salas de estreno. 

Frente a estos inconv~nientes (y algún otro que citaremos 
más adclnntc), las ventajas son grandes y numerosa.~. En pri
mer lugar, y de una mnn::ra general, In posibilidad de t.'Onoccr 
films . nmlditos• comercialmente hablando (aunque luego re
sulte QUL' no lo son tnnto). No quiere esto decir quu el aA-



cionndo español vaya a ¡~odcr ponerse al ella en cuanto a la 
marcha ele h cincmatogrnrín mundial, en poco tiempo, pero 
sí que el habitual ayuno n que se le hn sometido puede em
pezar a palinrse. Otra dr las ventajas, al menos tan impor
tante como la anterior, es la posibilidad de poder ver los films 
en su versión Integro (suponil'ndo que se cumpla lo dispuesto 
en esta materia). Este t~ uno de los puntos en Jos que, a mi 
entender, sólo cnbc la fórmula del • todo o nada•: o se ad
mite un film íntegro o Sl! rechaza también íntegramente. El 
ver los films a trozos ímicamente hn servido para convertir 
ni espectador medio en un suspicnz de primera línen que lo
caliza el ucorte• casi nntes de que se produzca. 

~ lás ventajas: por fin sabemos cómo se expresan los acto
res. El destierro del <loblaje, que parece algo casi imposible 
de lograr en lns salns t'Omerciales, Jo ha sido en las salas de 
Arto y Ensayo. Claro t•st:í que el sistema de subtítulos tiene 
sus inconvenientes, pnra equcllos que no entienden el iclioma 
original, pero un corto pedodo de adaptación (un par de films 
quizt\) es suficiente, para la mayoría de los espectadores. Y que 
también los subtítulos (como los diálogos) son susceptibles de 
supresiones (drnconinnns lus de .. Marat-Sade•, por ejemplo) o 
eambios (curiosos los de •Le journal el' une Eemme de chnmbren ). 

Algo que no hemos citado directamente, pero que se de
duce de una de las primeras ventajas señaladas, es la posibi
Lidad de ir conocicmdo la obra de autores totalmente desco
nocidos hasta el momento, y de verdadera importancia en el 
cinc actual (caso Skolimowski, Schlondorf, Chytilova, Bello
chio e, incluso, Buñuel), pese a que tengamos que hacerlo de 
una forma absurdamente desordenada que impide que nos for
memos una idea clara de su trayectoria creadora (tal como 
pasó en principio con Bergman y luego ha ocurrido con Po
lanski, Losey, etc.). 

Podríamos seguir serinlando puntos de menor interés. pero 
creo que no vale la pena, ya que con los citados es más que 
suficiente para que (aun contando con todas sus imperfeccio
nes) acojamos con lo~ brazos abiertos esta modalidad, teniendo 
siempre en cuenta que esta, necesariamente, buena acogid.'l 
debe seguir permitk\ndonos di~cemir entre lo que de aceptable 
o bueno tenga, desechando el resto. Del mismo modo que 
no debe ser suficiente como para caer en las garras de los 
eternos •ctiqueteros• que todo lo bautizan ) que han adoptado 
el absurdo término de afilm de Arte y Ensayo» para señalar 
films más o menos absurdos que, las más de las veces, hubie
ran pasado desapercibidos. Seamos ecuánimes: no existe el 
cdilm de arte y ensayo" como tal; sigue existiendo, como 
siempre, el buen cine y el mal cine. 

•Maro<! sodc• de Pctcr Brodk 
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"[J joven Torless" 

de Schlondorf 

V'll FESTIVAL DE CINE AMATEUR 
DE LA COSTA BRAVA 

J.i;n el momento de entrar en máqui
nas esta edición, el número de pelícu
las inscritas al Festival no españolas al
canza la cifra de diez y ocho. Parece 
ser que concurrirán realizaciones excep
cionale~. alguna de las cuales viene pre
cedida de cierta fama derivada de la 
reunión de Salemo. 

Para nosotros los barceloneses, no será 
d~tancia acudir a San Feliu de GuL·<als, 
la bella capital de la Costa Brava, don
de se proyectarán las películas concu
rrentes, con el aliciente adicional, del 
encanto siempre perenne de San Feliu. 

Por algunos socios de la Sección de 
Cinema del Centro Excursionista de 
Cataluría, que se hallan imposibilitados 
para desplazarse a San Feliu a causa 
de sus actividades profesionales, se ha 
in~inuado la posibilidad d~: una sesión 
en Barcelona, de los nlms más relevan
tes. 

Al parecer, dentro de la aportación 
<lt: films, la curiosidad converge hncia 
las películas francesas y checoeslovacas. 



OPINIONIS DI TRIS 

Presidentes 

Felipe Sagues 

Jaime Rolg Con r ado Torras 

Don Jaime Roig Espi1wsa. Presidente de la Agn~pación Foto
gráfica de Cataluña 

Nuestra entidad colabora conjuntamente con las otras dos 
entidades hermanas en el desarrollo de la cinematografía ama
teur. 

Los aficionados ni cine d • nue!.tra Agrupación son nume
rosísimos y a ella pertenecen las más destacadas figuras. entre 
las que se cuentan varios 1 Premios Ciudad de Barcelona • de 
cine amateur. Las nctividadcs aumentan cada año y no har 
que olvidar que nuestra Entidad fue In primera que de una 
manern rtJgular y metódica dio los Cursos de Capacitación 
Para aficionados. TnmbU·n a ella se debe la organización de 
la semana de Cinc Amateur, encuadrada en los Festivales de la 
~lerced, y los Concursos de tema obligado y social. Que va 
en constante auge se lo demostrará el hecho de que en la 
últimn asamblea gcnrrnl se trató de la conveniencia de que 
el nombre de nuestra E ntidad se convierta en el de Agmpa
eión Fotográfica y Cinematográfica de Cataluña, lo que se 
sometcdt a aprobación en su día. 

Do11 COI!rado 'torras Forré, Presidente de la Unión ele Cilac(s
tas Amateurs 

La UCA es la un1cn cntidml dedicada exclusivnmontu ni 
desarrollo clul cinc amateur. Está abierta a todos los cineístns 
y a todos los que divulgan el sóptimo arte. Nuestros activi
dades ticnllll un punto inicial de divulgación. Los Viernes UCA 
hao conseguido reunir en sus sesiones una gmn cnnlidnd y con
tinuidad de público. Sobresalientes son los procesos al cinelsta 
que han creado un gran interés dentro de unas normas t•ons
lructivas cuya finalidad es la forma y desarrollo de formas 
y técnicas empleadas por los cineístas que afrontan una pn
lestra. liemos creado mM ~ ! ostra. Los fines perseguidos snn 
ambiciosos, abiertos n In verdadera afición, considerar el pre
mio obtenido como diferente a todos los dedicado' al dncrnn 
nmnteur. Se ha conseguido un jur:1do que estamos seguros 
juzgará muy severamente, pero no dudamos pueda salir una 
verdadera calidad r a la vez una nueva modulación de lo que 
es un premio. 

Nuestro social, de inmejorable aportación, y un concurso 
de guiones, ya en divulgación, constituyen nuestro camino; 
queremos y esperamos a todos los cineístas que encuentren 
en sus aficiones el marco adecuado en nuestra pantalla abierta 
lo~ jueves parn que ~us inicios se conviertan en un ella muy 
cercano en realidades positivas en bien de nuestra cinemato
~¡rafín amateur. 

Do11 Felipe Sagués Bfulía, Presidente de la Sección de Ci11emu 
del Centro E:tc11rsionfsta de Cataluña 

Solera y veteranía, son ntributos que nadie pucdt: dis<.:u
tirnos, y ello nos otorga un sentido de ponderación en todos 
nuestros neto~. que nos permite de la manera más cordial di
rigirnos constantemrnte a lodos los cineístas y aún con otra 
razón, en In cual es te sentimiento tan nuestro se hace mús 
patente. \le refiero a la representación que ostentamos de la 
Unión Iuwrnacional de Cineístas Amateurs, comúnmente de
nominada UNICA. Así nuestra posición es de horizontes am
pUsimos, que exceden del ámbito de las fronterru; de nuestro 
pals. 

Hace un año, expresé una opinión, que hoy me complazco 
repitit-ndoln: 1 Entendemos que cuantas mtts entidades cineístn• 
existan, mejor para todos•. Ahora, aceptando la invitación dt.> 
OTRO C fNE, me es grato ampliar mi anterior manife\tnciéln 
en el sentido que, a más cineístas amateurs, más compren~ión 
entre' todos. Ma)'Or riqueza de opiniones, puesto que somos 
m;h a opinar, y de este ci'1mulo de cdterios, surgidos dt· esa 
gran familia que formamos los cineístas amateurs y qut• en 
todo momento exterioriza la riqueza de sus sentimientos de 
compañerismo y afecto. 
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En ln expresión de mis pensamientos, no omito a los ci
nríslas r <· nlidades, domicilindos fue1·a de nuestra ciudad. a 
todos los cuales desde tstas columnas dirijo mi simpntla y 
mis scntimirntos de inalterable amistad. 



EL EQUJ:PO, ESA UTOPJ:A 

Nadie, a estas allw'a~, debiera rasgarse las vestiduras por
que mM critica responsahl~ se desentienda completamente de 
un cint.: amateur realizado como uhobhyo. Todos estamos C'On
vcncidos de que los film.s farnilimes sólo interesan a la familia 
dirt•ctn y generalmente nos t·scabull imos como podemos, cada 
viJZ que un buen padre intt:nta exhibimos las gracias de sus 
niños. Si aceptamos de buen grado algunas veces, es má~ 
por amistad hacia aquel que con toda In humildad del que 
se s¡tbe un principiante, nos pide aruda para corregir sus erro
re~ > nos halaga, en el londo, al recordamos nuestra •Privi
legiada• situación de \'Cl~ranos. Y si nosotros juzgamos dura
mente al einebta que incon~cicnlemcnte envía un 6lm familiar 
a concurso, ¿por qué :1.~omhrarnos de que personas que tie
nen un alto concepto del t'in~ huyan como del diablo cuando 
do presenciar una sesión d~ cinc amateW' se trata? A otro ni
vel, su reacción es parecrdn a la nuustra frente al simple cine 
familiar que pretende codear'.: con el, llamémosle, cine de 
concurso. La experiencia nos ha demostrado que la mayoría de 
los 6lms realizados para entretenimiento de sus autores sólo 
obtienen un público constituido e<l.~i exclusivamente de cineís
tas qut• per~iguen el mil.mo objetivo y que son lo::. únicos 
capaces de perdonar los errores de lenguaje, las realizaciones 
puramente intuitivas y elenPntales } , sobre todo, la falta abso
luta de rigor intelectual. ~o e~ extraño que el otorgar me
dallas y trofeos a estos 6lms <tcabe de abundar en la idea 
que tienen ciertos sectores de que una infantil vanidad im
pera en el campo amateur y constituye una piedra de es
cándalo más en la indiscutible sobrevaloración de unas obras 
vacuas y delezn~bles dentro de In perspectiva general cine
matográfica. 

Sin embargo, existe un grupo de cineístas nm.ateurs cuya 
inquietud les aparta del simple ohobby• y que no por ello 
obtienen una mejor consideración por parte de la crítica, que 
~i bien reconocen en ellos un afán de escapar de algwtos 
males que aquejan al cine amateur en general, como pueden 
ser la falta de originalidad. una actitud superficial ante las 
cosas o una visión conservadora y tradicional del mundo que 
les rodea, no deja de considerarle~ inmadW"os y también mar
cados por la misma actitud individualista que caracteriza al 
cineísta del grupo anterior: su estéril empeño en resolver la 
compleja gama de funciones de la realización cinematográfica 
de una forma personal. Las limitaciones que esta actitud com
porta están a la vista: 61ms mediocres que no llegan a inte
resar a un público exigente y cultivado cinematográficamente. 

Ya se sabe que ha}' buenas intenciones que también llevan 
al infierno. Si ya es difícil la exi~tencia de un hombre con el 
bagaje cultural y técnico suficiente para la función de reali
zador, poco puede e.\:trañnr que asumir un solo individuo las 
funciones que exigen todo un equipo, nos parezca totalmente 
infruchtoso, no tan sólo por las diRcultades de control de los 
diversos elementos : cámara, actores, etc., sino porque cada 
tmo de ellos requiere un especialista. Conocemos a cineístas 
cuyos ideas válidas se malogran a la hora de planificación 
y a otros cuyo gran sentido del ritmo se pone al servicio 
de ideas anodinas, y ello nos hace pensar que la conjunción de 
los das valores daría unos resultados extraordinarios. por lo 
menos en ambos aspectos. A menudo nos recreamos con la 
idea de que el medio de conseguir una valorización del cine 
amateur, la medida paro conquistar a un público refractario, 
de ampliar los horizontes de un cine casero y monótono, es 
la labor de equipo, entendiendo como tal la llevada a cabo 
por un grupo de especialistas }' no, por descontado, a la reali
zada por un grupo de amigos y familiares en desinteresada 
colaboración, pero sin arma.o; positivas para corregir las lagunas 
del autor. 

Más de una vez hemos pensado en un hipotético film so-

por JESÚS BORRÁS 

bre un argumento de Viriolas, tocado del sentido realista de 
un López Fornas, servido con In brillantez de imagen de un 
Bori, con la cámara de Vall Escriu, con una plttni.ficnción de 
Colomer, la realización de Baca y Garriga y un montaje de 
~lontón, por ejemplo. Hemos barajado otros nombres )' hemos 
encasillado a cineístas conocidos en una especialidad porque nos 
ha parecido ver en sus obras que unos aspectos destacan más 
que otros. Pero todo ello no ha sido más que un juego, pues, 
al tiempo de analizar las posibilidades de un equipo, más bien 
debemos ser pesimi~tas. En cada cineísta har un realizador 
y el que tenga una idea brillante difícilmente aceptará verla 
desarrollada por otro, al que también le será difícil subordi
nar la idea propia a la ajena. Si suponemos subsanada esta 
primera dificultad, ele nuevo se presentará al elegü· un cá
mara, tm iltuninador o a un actor, y aun llegando a la consti
tución de un equipo con buena volwltnd (y no olvidemos que 
l.t buena voluntad es el único vínculo de colaboración en 
cine amateur); una vez limadas las asperezas y autolimitados 
los individualismos a wta función concreta; conseguida la 
unidad en aras del ideal de la obra bien hecha, pronto ven
drán las dificultades para el trabajo conjunto del gnrpo, pues 
éste tendrá que ser realizado al margen de la labor habitual 
y con el sacrificio común de obligaciones fan1iliares y de com
promiso . .\fanifestnbn un dneísta, {Lltimamente, durante un ro
daje : •Por mí podríamos estar filmando hasta las cuatro de 
la madrugada porque se trata ele mi pelicuú1, pero ese amigo 
que sólo hace de aextra• y que debe levantarse a las seis, 
¿puede decir lo mismo?• 

Debemos confes::u· que el único camino viable que vemos 
actualmente para un cinc amateur con mayor proyección que 
la actual, es el ele la fonnnción de pequeños gnrpos para la 
discusión }' enriquecimiento del guión, la de w1 binomio afín 
para la realización y colaboraciones marginales para el mon
taje r sonorización de los films. El equipo completo continuará 
siendo un ideal para los que creemos en sus virtudes, una 
inutilidad para los avariciosos de su tiempo übre, que conti
nuarán dedicando a exhibicionbmos personales, y una utopía 
para los que el cine no puede dejar de ser una actividad se
gundona en sus vidas. Al fin y al cabo, ya decía un crítiC<l 
teatral valenciano: • Tod·~ trabajo serio, P.n cualquier campo, 
requiere profesionalización, dedicación plena». 

CONCURSO ESCUELA DE 
ARQUITECTOS TECNICOS 

Por In Escuela de Arquitectos Técni
cos, con motivo del Paso del Ecuador 
de la Ill Promoción, tuvo lugar un mini
concurso en el Ateneo San Cervasio, ex
hibiendo un total de 19 films. 

Después de la proyección se adjudi
caron lo~ premios que recayeron en las 
cuatro siguientes películas: 

Primer premio: o Después de la no
che•, de Agustín Bascuas. Segundo pre
mio: •Casaus•, de José Reventós. Ter
cer premio: o Siempre y nunca•, de En
rique ~lontón. El premio de la crlticn 
lo alcan7-Ó el film de Domingo Vilo aEI 
pájaro rojo•. 
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ANTC ~~LA ANTORCHA OLIMPICA~~ 

de Juan Olivé Vagué 

COMENTARIO por 

Cuando Olivé Vagué con la proyección de su film .. For

tuny, en el Salón de las Crónicas de la Casa de la Ciudad, 

conquistó e l agrado de todos los presentes y consideramos que 

habíamos visto su mejor film, justipreciamos el valor de la obra 

destacando la superación de varios escollos difíciles de afron

tar y en cuyo proceso le valió ventajosamente el hábil mon

taje realizado por la esposa del cineísta, que supo cumplida

mente imprimir verdadero ritmo, a lo que corría el riesgo d~ 

no tenerlo. 

Lo que no pudimos suponer es que el mismo cineísta ten

dría que enfrentnrso:: en el futuro con una situación aún más 

apurada que dar un sentido cinematográfico a un desfile de 

sellos y cuadros. Esta situación de corte duro y agrio y conste 

que no está en nuestro ánimo, prodigar caWicativos pesimis

tas fue la amputación natural que los acontecimientos depa

raron al curso de la filmación. En este u·ance tan apm·ado no 

podía ayudarle un esmerado montaje. Se u·ataba de una lagu

na. No había fin. La película, puro reportaje se ceñía a la 

descripción de un ncontecimiento, cuyo fin no era filmable por 

causas superiores y ajenas a la voluntad del cineísta, más 

afortunadamente esta voluntad es creadora, en Olivé y en todo 

cineísta que lo sea y aquí surgió la imaginación del realizador, 

que ha sabido dnr un airoso y cinematográfico final a su pelícu

la, final qu:: no era forjab le ante una realidad imperativa. Este 

e~ uno de los meritorios valores tic la cinta, al cual cabe ;uía

dir muchos otros. 

El cincísta tropezó con enormes uificultades durante la fil

mación que con entusiasta tesón logró vencer. 

En In película es captado plenariamente un instante dra

mático. Se trata de la explosión de la antorcha. En aquel mo

mento Olivé filmaba desde la parte posterior de una furgoneta 

de Televisión Mejicana, que precedía al couedor. Gracias al 

testimonio fílmico de Olivé, se aprecian detalles de verdadera 

sensación y que no quiero relacionar para no ahogar la natural 

curiosidad del futuro espectador, a quien sugiero centre su 

atenci6n a este momento concreto. 

Dentm lo limitado de la temática, la película es sumamente 

rica en su diversiRcación de tomas y satisface no solamente al 

eincísta y ni deportista, sino tnmhién a todo aquel que no 

es indiferente a los acontecimientos ciudadanos. 

Hasta In fecha no es mucha la gente que conoce este film . 

Entre los q ue lo conocemos flgm-a un cineísta, cuyo nombre 

José J. Reventós Alcover 

debo ocu ltar, por rawues que e l lector podrá fácilmonle colc

~ir a continuación, que es opuesto a la lllmogrnfín ele Olivé 

Vagué y sin qnc yo le preguntara, me dio su opinión, muy 

vnliosa por cierto, por ser cineísta de otro esti lo y tendcncin. 

Fue In siguiente: u Esta vez Olivé me ha convencido. As! sl' 
trata un reportaje•. Ya conoce el lector aquel viejo ndngio: 

•del enemigo, el <.'On~ejo•. En nuestro caso concreto, no se• 
trata de consejo, pero ... 

Una vez más felicitamos al matrimonio Olivé por su últi

ma realización y deseamos que en un futuro próximo, sign11 

dcleihíndonos con sus pcüculas. 

Juan 0/ivé en la Plaza de Cataluña, filmando "la antorcha 01/mpíca" 
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L: Tú eres un cinei~t.1 que le has situado en una catego
rín bastante importante, }'a seu por los procesos al cinebta, ya 
~ea por que te gusta mucho la controversia, pero lo cierto 
es que te has situado con una sola película, lo cierto e~ que 
no conozco otra y creo qull es importante. Puede afirmarse 
que hns entrado con el pie derecho en el cine amateur. 

B: Bien, esto es lo que mencionó b revista OTHO CU E 
cuando publicó mi presentación en la sección •Nombres nue
vos•, nflrmando que yo había hecho una entrada en el cine 
amateur de acaballo :.icilianoa. He al mente teniendo e;:n cuenta 
que aquella fue mi primera película y obtuvo medalla de plata 
en el Nacional y además cuando rodé ccEI maniquh anterior
mente sólo había rodado Lres rollos de vida familiar, esto hada 
entrever que Borrás tenía IJ~tante:. posibilidades, pero lo cierto 
es que aquel premio, aparte d~· las sntisfac:ciones que causa, 
me hizo entrever el mundo del cine que para mi babia sido 
~iempre visto como espectador. intente aprender cine y cuanto 
más fui enriqueciendo mis conocimientos cinematográficos, me 
dt cuenta de la gran responsabilidad que contrae el que filma 
y que es asunto que no puede realizarse asi por las buenas, 
o sea, que era necesario ;.dquirir un volumen previo ele cono
cimientos. Puedo nflrmar que los conocimientos que he adqui
rido de cine han servido más para asustarme que no para es
timularme. También me han servido para apreciar los defectos 
de los demás, más que lo~ propios que son muy difíciles de 
ver, pues si bien soy muy duro con lo que hacen los demás, 
conmigo mismo son un perdona vidas. Ante este peligro de 
no saber juzgar objetivamente mis posibilidades, me abstengo 
de filmar lo que de buen grado filmarla, por lo que se 
trata de un problema p<Jrsonal de miedo, considerando que 
el cine es algo muy complicado y con el ideal que tengo 
de realizar una obra inmejorable, no me considero actualmente 
poseedor de las condicione~ necesarias para intentar algo váltdo, 
especialmente para un público realmente enterado de cine y 
que tiene del mismo un concepto importante, o sea, que en 
el fondo yo pienso que actualmente, quizá sea ello algo de 
vanidad, pero si entiendo que tengo unas posibilidades dentro 
de lo que se pueda conseguir en el campo del cine amateur, 
lograr un éxito más creo que esto es insuficiente y, por tanto, 
prefiero no filmar. 

L: Has realizado una contestación tan extensa que da la 
impresión que has cerrado todas las puertas para poder for
mularte nuevas preguntas y te has cubierto a conciencia, evi
tando así que yo pueda atacarte nuevamente más a pesar de 
todo lo que digas, yo seguiré atacándote, ya que demuestra.-; 
esta capacidad, tan sólo sea por la responsabilidad que entien
des tiene el cine, pero esto podrías demostrarlo mediante una 
labor de equipo, ayudando a otro y si tan difícil lo ves para 
ti, colabora con otro o con otros y reali7-'1 esta cosa tan im
portante, o es que acaso opinas que tampoco existe un públi
co importante para ver tus rcaliz.'lciones, ¿crees que el pú
blico amateur es poco para lo que pudieras realizar? ¿te 
gustaría que el público tuviera más importancia r entonces 
conseguiría.5 este estímulo que te falta ahora para poder rea
lizar la obra que aun tienes que lograr? Sinceramente creo 
que es muy poca película aquélla. Lograste una medalla de 
plata, pero si la película hubiera sido ~ocial o política, posi
blemente no habrías logrado la medalla ele plata. 

B : Parece ser que insinúas que yo podría trabajar en un 
equipo. Pero lo cierto es que yo lamento que no siempre se 
puede cumplir con la ayuda de los compañeros, má~ lamenta
ble atm cuando yo siempre he considerado que estaba al ser
vicio de todos. Tú sabes perfectamente que cuando un com-

LOPEZ FORMAS 

contra 

~ESUS BORRAS 

pañero pidi6 mi ayuda para mnpliar un guión, rápidamente 
me brinde. Cuando se me pidió que dirigiera el curso de la 
UCA, si bien consideré que no tenía las aptitudl!s suficien
tes, también acepté, o sea, que yo me siento siempre <:<>m
placido de poder ayudar a los demás, >' si de algo huyo, 
.mnque a vece~ parezca lo contrario, es del exhibicionismo 
personal cuando en realidad lo que des~o es que lo poco 
que;: yo sepa, sea provechoso para los demás. Yo sé que 
muchos procesos al cineísta ha habido quien ha pensado que 
~¡ yo me ponía en el frente del mismo era para pi'Csumir, 
siendo la verdadera rnzón la de creer que era necesaria la 
presencia de trna persona dura, y lo cierto es que para evitar 
el mutuo bombo y unos aplausos finales he aceptado el papel 
de villano, desde luego forzado, por lo cual en el fondo a 
mí me es antipática esta representación del malvado, pero al
guien tenía que hacerlo y alguien tenía que sacriJicarse. Por 
e~to afirma que en el momento actual estoy dispuesto a ser 
un punto en un equipo. Tú ya sabes que hemos hablado de 
realizaciones conjuntas > si estos deseos no han progresado 
por razones de otra orden. Creo en el equipo, pero muy 
difícil de obtener en el momento actual, si no se produce 
un cambio total de mentalidad en el cineísta amateur. Se 
puede intentar un sucedáneo del equipo, o sea, lograr unas 
colaboraciones que nunca constituirán la forma ideal del equi
po, que se reducirá a un trabajo conjunto y para lo cual yo 
siempre estoy dispuesto. 

L: Antes insinuaste algo acerca del público; ¿qué opina.\? 
B: Si yo considero que el público que presencia las se

~iones de cine amateur. el que tiene interés por el cine ama
teur, está constituido por los mismos cineí.stas o bitm por un 
público que creo no da .nucha satisfacción al cineÍl>ta porque 
en general es público poco preparado cinematogr.ífit-amcntc, 
me da la impresión de qua el público de cine amateur. apar
te de los mismos amateurs, lo constituye un público de .pas
torets• o de . cenicienta•. 

L: Cogiéndome sif:mpre en la única puerta abie•la que 
me dejas, que es tu película, insisto en lo mismo: ¿serás el 
autor de una sola película? ¿No corres el peligro de ser sola
mente un empollón del <:ine? ¿No crees que podrías encon
trar un tema para realizarlo solo? Quizá sea reiterativo, pero 
es tan poca cosa una película y en cambio has adquirido 
tanto renombre que yo creo que no estás suficientem·•nte 
justificado. 

B: La persona que habla mucho y no realiza nada da b 
impresión de que el día que haga algo realizara grandes proe
zas, lo cual no deja de ser una impresión falsa que recibe 
In gente, y en este caso es posible que sea así, pero yo siem
pre quisiera dar la impresión de que soy una persona re~
pommble, en el aspecto cinematográfico. A mí no me inter('sa 
el éxito pequeño dentro del campo amateur y un éxito maror 
dentro de una mayor proyección, no me considero capacitado 
para ello. Por todo ello ~olamente me queda una posibilidad 
}' ésta es inculcar una responsabilidad, y esto es lo que he 
conseguido en el cursillo para convencer al cineísta de In gran 
responsabilidad que tienen y que además es la única arma de 
la cual dispongo para conseguir este ideal del equipo, del 
cual hablábamos anteriormente. ::'\lientras el cineístn crea que 
es un genio y tropiece con un público que no sea muy ri
guroso al juzgarle, ser:í muy difícil que se con~idere con mu
cha~ lagunas y esto es lo que le haría sentir la necesidad 
de apoyarse en los demás. En el trabajo conjunto t's cuando 
puede conseguirse alguna cosa interesante. Creo que es la 
única posibilidad que existe y el momento aún cstú para en-
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sayar. No obstante, esto no signillc·a la pnnacea, o sea qul' 
la realización de tma pelictda en equipo haya de resultar buena 
Iorzo.~amenle, pero sí es cierto que es el camino para con~c
l:,'Uir algo, c:unino que aún falta recorrer. Hay algo que no 
puede inventarse ni improvisarse, y es la capacidad p:;:rsonal 
del realizador. Tiene que ser persona mur completa con un 
extenso conocimiento cultural y técnico. Tengo que afim1ar 
que un realiz.ador de este tipo aún no lo conocemos. lle visto 
posibilidades con un Baca y un Garriga; como realiz.adores, 
quizú sean los úni<:os en los cuales veo llDas posibilidades, rea
lizadores completos, capaces de obtener llDa película d:: cual
quiPe tema o de cualquier cosa. Todos los demás que han 
asumido las funciones de realizadores, les v::o con muchas de
ficiencias que en un trabajo de equipo, sus visiones personales, 
comparadas con las de los demás, posiblemente se enriquece
rían . Otros reali7.adores se hallan subordinados a una sola te
mática, a una sola llltuJera de ver las cosas, y ello les impo
sibilita de ser objetivos en las funciones generales. 

L : Yo creo que el cinema de la actual generación, que 
estú en ebullición, que tratamos de buscar nuevas formas, 
nueva inquietud, tropezamos con llD gran inconveniente, y es 
que no tenemos concursos adecuados, careciendo por tunlo de 
medios para hac:er triunfar e l cine que realizaríamos, es de
cir, que q uedamos grandes para los concursos de cine :mla
tetu· y quedamos pequeiios para otras manifestaciones de im
portancia; ¿no cree:. que tendríamos que batallar todos, par:t 
que sea, de una manera u otra, intentar crear que tmas pe
liculas con inquietud tuvieran unas puertas abiertas y poder 
demostrar que hay algo más que por otra parte en los con
cursos de cine amateur no se encuentra? 

B: Tú has mencionado los concursos y yo creo que no 
es precisamente q ue lo que se necesita sean concursos. La 
película que sea válida, que interese a la gente, no precisa 
de un concurso para que sea conocida. Automáticamente ha
llará un público inclinado a verla. Entonces, de puerta en 
puerta, de centro en centro, de agrupación en agrupación, de 
cine-club en cine-club, esta película será proyectada. Lo que 
no podemos esperar es conseguir un interés hacia películas que 
desde w1 punto de partid:. no interesan temáticamente a cier
tas personas. J la y una serie de temas que parecen condenados 
a no aparecer, seguramente los más vivos, posiblem~nte los 
documentales, y realment~ están ausentes de los <:oncursos de 
cine amateur. A veces, hablando con personas que les interesa 
e! documental vivo, se hao sugerido muchos temas, inclusive 
didácticos, los cuales al amateur en general no suelen intt·re
sarlc. El cinc documental que se realiza es copia del noti
ciario, del documenta l típico que la gente ve en las pantallas 
comerciales, lo Cut\l tiene tma cosa en contra, y es que una 
sociedad en la cual vivimos tan criticable, en cambio, e l es
píritu del amateur nunca es crítico, existiendo una superabun
dancia d :: documentales tipo triunfalista, lo que en cuanto a 
In temática tendría que abandonar el amatem·, quien además 
debería usar de un rigor crítico a la hora de realizar sus 
6lms. La temática es extensísima. Semeja como si un cinema 
tan libre como el amateur, e n cambio se halle coartado. Otra 
cosa que está en manos del amateur como es lo experimen
tal, no se ve por ninguna parte. Recuerdo un artículo de Ló
pez Llaví ucerca de lo que faltaba en el cine amateur y ba
cía pensar que lo que fallaba era la base, ausencia de rigor 
intelectual en su mayor parte y será por la falta de formación 
cultural. Por otra parte, hay algunos cineístas que parece ten
gan unas posibilidades, y aquí ocurre algo peor: tiene mucho 
miedo. Ignoro si el miedo es cl'iticable porque es m·1y na
tural, pero mientras no exista una valentía estarnos condena
dos a no interesar a mucha gente. 

L: En los procesos que diriges, hemos oído muchas veces 
que te referías a In temática. Me gustaría que pusieras llD 
ejemplo de temática. 

B: Te di algunos e n e l orden documental. Después hay 
otra temática : la de la ficción, en la cual hay muchos g{>
neros que me son muy agradables, que nadie toca. A ti te 

gu\ta mudlll t•l lt·mn ~ocia!, que puede ma.nifcslnrse de mu
cha-; fonnas, incluida la 6cción. Ilay temas in6uitos, loclad:t 
por tocar, totalmente vírgenes. 

L: A todas las pregunt:h que te dirijo, correspondes con 
una~ cont"~tacioncs muy ampulosas, muy completas, casi me 
c~t{h haciendo un curso de cinema. 1\lc gusturía que fuc~t·s 
más bre,e, más precbo )' quiu\s hasta más limitado ni tema 
general del cinc :unt\teur, como vivencia, como problema nues
tro. Te pregunto si c~h•' icra en tu poder n:alizar la <'Osa 
m:ís efectiva para que el cinema amateur, sin perjudicar a los 
print'ipianle:. que sienten inquietud y también a los que ya 
de l>iemprc han estado en él, pudiéramos lobrrar que todos 
aunados oonsiguiér.1mos el verdadero camino del cine ama
teur, ¿qué se te ocurre? ¿cuál sería la mejor conducta? 

B : Es muy difícil, porque hay tantas maneras de pcnsnr 
como personas, y en cuanto a lo primero me interesa no dar 
la impresión de un exc::sivo dogmatismo. En cuanto ni cinc 
amateur, ya en el cursillo se habló de la cuestión técnica y 
lo cierto es que ésta deja mucho que desear. El amateur no 
b cuida :.uAcicntcmcnte prccis,\mente por tener Lur couod
miento insuficiente. Por ejemplo, hay gentes que el libro do 
cnato May «El lenguaje del fi lm» lo quemnrlan. Yo no c•-co 
<1uc l:.:nga que hacerse esto, pero sí que solamente ha de ser 
un punto de partida. Es muy difícil amalgamar todas tus ten
dencias que existen en el campo amateur. Yo creo que t:S 

muy intere~anlc que exista un grupo inquieto dentro do lo 
que parece un conformismo general, y éste es verdaderamoute 
d camino. Gcnt · que no esté satisfecha de lo que hu reali-
7..ado ha~ta ahom y que intente hacer algo más. Decía un 
<.'Ompaiicro nuc~lro, en conversación sostenida con el mismo, 
que mi idea era P:!Simista respecto a las posibilidade:. dJ un 
equipo, era en medio de todo llDa cosa favorable porque 
clabu !a sensación que se había suscitado la cuestión de lo~ 
equipos cuando hace unos años ni se hablaba de ello. Por 
tanto, aunque sea discutirlo en tm sentido pesimista, es una 
cosa sana. Lo que puede hacerse es huir del excesivo indi
vidualismo y lograr un cambio de impresiones, previa la rea
lización de las películas, porque desgraciadamente el cambio 
de impresiones tiene siempre lugar después del estreno de la 
pelicula y sirve para apreciar si el cineista, q ue es un seiior 
solo, hn convencido o no. Creo que el camino que tenemos 
abierto es intentar la formación de grupos aunque sea bus
cando que una entidad sea la productora de UJH\ pellculn. 
Será la manera de conseguir que la gente trabajo en con
junto. Creo que es la meta próxima que debemos de tratar 
de a lcanzar. Desgraciadamente ya sé que hay mucha gente 
que no In aceptará desde buen principio, ahora, :nmque pue
dan sentirse marginados, también creo que ante los re~ulta
clos que ~e logren podrán darse por satisfechos los mismos 
que actualmente oponen una resistencia feroz a colaborar sim
plemente y posiblemente lut:go serán ellos mismos los que se 
lanzarán a buscar la colaboración. 

L: Oyendo las <..'Ontcstaciones que me das, he pensado en 
tu película • Los m u u dos particulares •, y recuerdo perfecta
mentc aquella cabalgada del niño que nllDca lleg:~, y recuerdo 
tus contestaciones largas y además recreándote en las mis
mas. ~le parece que éste es el punto que no te permite: 
hacer cine; debes cavilar demasjado la idea, la debes pensar 
y repensar, primero de una manera. luego de otra, r asl su
cesivamente, para fatil{arte al 6nal y dejar la pelicula sin rea
lizar, ¿no es así? 

B: Sí, es posible. Tú lo dices de una manera y yo lo 
diría de otra. :"\Ji ideal está más alto de donde puedo yo llegar. 

L : Creo que en esta entrevista he captado por vez pri
mera <le una forma m<ÍS exacta la diferencia que hay entre 
nosotros. Si ha)' afinidad en lo cinematográfico, en cambio la 
diferencia reside en la expresión. Mi característica es la bre
vedad y en cambio tú te recreas prolongadamente. Supon~o 
que en las realizaciones harás lo mismo. Mucha preparación 
y mudw estudio previo y vuelta a empezar, ¿es así? 

B : Sí, cwo que sí. Antes de empezar el rodaje miro y 
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puntualizo mucho. En mi película oEls mons particulars• yo 
mtJ considero iracnsado, put•s no veo en ella el más pequeiio 
val()r, pese a mis buenas intenciones de evitar todos los erro
re~. Creo que si la hubie~e realizado en forma menos calcu
lada, tendría el encanto de la espontaneidad, pero entonces 
los error~ aún se habriau acumulado más. 

L: ~le g~taría ~nber e¡ u~ opinas, aunque }'a me lo ima
gino, acerca de la campai1a que se hizo por T.V.E. del cine 
amateur. Creo que en vez de beneficiar al cine amateur lo 
ha perjudicado mucho; ¿eres do la misma opinión? 

B: Totalmente. En primer lugar, sería interesante saber 
qué es lo que se proponÍJ T.\'.E., pues ha dado la impre
sión de que querían descubrir el cine amateur cuando en rea
lidad ya e~taba descubierto. Como pasaron mucho cine fa
miliar, todo el mundo se consideró capacitado para pasar su 
pelicula, es decir, que creo se hizo y sirvió más para satisfac
ción de los buenos pnd1·es de familia que no para una dig
niAcación del cine amateur. Desgraciadamente dio la impresión 
del cine amateur, peor de lo que está. Se ba suprimido y 
todos tenemos que felicitarnos. 

L: ¿No crees que en una campa tia como ésta el amateur 
hnbrín podido comunicar a T.V.E. el mal camino que había 
emprendido? ¿No crees que las entidades tendrían que hacer 
algo pura diguiflcnr el cine amateur? 

B : Hay opiniones de todo género. La idea que tengamos 
nosotros acerca de lo que dignifica. el cine amateur, quizá no 
la tengan los demás. Creo debemos luchar por el triunfo de 
nuestras opiniones personales y que los demás las acepten, pero 
nunca dejarán de ser opiniones personales y tengo mis dudas 
de que los demás las acepten. Ahora yo quisiera preguntarte 
a ti. Sé que estás interesado en lo que tú llamas cinema so
cial y yo te preglmto: ¿qué entiendes por cinema social? 

L: Verás. Mi cine social quizá será simplemente humano, 
lo cual es muy importnntt'. Para mí el hombre es lo primero 
del mundo y creo que la dignidad que se le debe al hombre 
> que tantas ve<.oes se pisotea es algo denigrante. 

B : Entonces tratas de decir que dentro de tu temática la 
gran preocupación del hombre es una manera de expresar me
diante el cinc tus inquietudes respecto a mostrar el hombre 

EL Sr. ESTEVE 
SE COMPRA 
UNA CAMARA 

El señor Esteve, entu~iasmado con el arte cinematográfk'O, 
se compró una cámara y lmas cuantas películas y se dispuso 
a filmar. Lo primero que hizo fue captar a la familia. Hay 
que informar, primero, que el sei1or Esteve es una persona 
de espíritu humilde y sin altos vuelos intelectuales. 

Cuando tuvo impresos en celuloide la imagen de sus pa
dres, esposa, hijos, sobrinos, hermanos, primos y vecinos, des
pués de haberse reído de su inmovilidad durante los quince 
metros de la primera película, quedó convencido de que nin
guna de aquellas personas le ayudaría a lograr algo realmente 
interesante. Su primera película resultaba una serie de foto
grafías de grupos familiares, y esto sólo a él podía interesarle. 

Escogió un dia festivo para su debut artístico, su primer 
contacto con la naturaleza. Buscó un rincón en el parque. 
Tranquilo, de vegetación suave, con un pequeño lago y sus 
correspondientes cisnes y algún que otro matorral con flores, 
un retazo de cielo azul y una nube muy oportuna a través 
de las copas de los árboles. Todo esto Jo abarcó el señor Es
teve con su cámara. Se deleitó con aquel rincón del parque. 
Buscó los ángulos que le parecieron más pintorescos y, por 
fin, filmó con verdadero deleite todo lo que tenía que lllmar 

de una manera digna. ¿1'\o puedes caer en la demagogia? 
L: Seguramente titJnes razón. ~o lo niego. Otro caerá por 

otro lado. Yo intentaré no caer. No es fácil, pero en cambio 
sí puedo afirmarte que lo f:ícil sería hacer peliculitas de flo
res, de niiios, de animalitos; pero como no me interesa, no lo 
hago. En lo otro, como soy cortito en todo, intentaré supe
rarme. 

B : Por lo que veo, reconoces se trata de un género pe
ligroso, pero lo que más me interesa personalmente es que 
hnra IJuedado reflejada tu gran preocupación. Si todos hicié
ramos lo mbmo, yo creo que el cine amateur iría hacia ade
lante. 

L: A mi modo de ver, estimo que el gran problema que 
tiene el amateur es no medir su capacidad para poder reaH-
7.ar lru; películas. :\fidiendo su capacidad y realizando una sola 
es un principio parn realizar buen cine. Creer que podemos 
hacer obras de arte no teniendo esta capacidad, mal asunto. 

J3: Ya, ya, pero puede ocurrir lo que me ocurre a mí: 
que no nos atrevamos n fllmar. 

L: Podemos finalizar, y aprovecho esta ocasión para rei
terar mi deseo que estas entrevistas se repitan, aprovechando 
b feliz hospitalidad que nos brinda la revista OTRO CINE, 
portavoz que debe ser de todos los cineístas, huyendo de ser 
coto cerrado y abierta n todos. 

B : Estamos completamente de acuerdo. 

~OTA DE LA DIRECCION: Tenemos que rectificar dos 
afirmaciones del cineísta López Fomas, con las cuales no esta
mos de acuerdo. No creemos sen cortito en todo ni en nada. 
Si así fuere, según su cxpr~sión, no le habríamos invitado 
dos veces a participar en esta sección. Aprovechamos esta oca
sión para invitarle a una próxima y todas las que quiera. En 
cuanto a la segunda rectificación, nos referimos a que la re
vista siempre ha pretendido ser de todos los cineístas. Por 
esta razón todos tienen nuestra consideración y afecto. Prueba 
este aserto la publicación de textos de cineístas divergentes, 
en el estilo, en el tiempo y también en el espacio. 

Entrevista tomada con magnetófono y transcrita por José 
J Reventós. 

ASUNCION VILELLA 

Esperó, impaciente, los clíns reglamentarios para el reve
lado del rollo. Cuando lo fue n buscar se dirigió, en seguida, 
a casa de un amigo, más veterano en lides cinematográficas, 
nue tcn1a proyector y pantalla. 

Empezó la proyección y el lienzo se cubrió de colores, lue
go ~e volvió marrón oscuro y, poco a poco, fue adquiriendo 
una pigmentación más clara. Luego apareció el verde y, so
bre un azul límpido, pasó un meteorito. Por mera suposict6n 
'e ~upo que era un pajarito. 

En la mitad, la pantalla volvió n cubrirse de colores en 
amasijo; luego, aparecieron unas hojas y después su propio 
color blanco se confundió con otro blanco que recibía. 

- i La nube! -exclamó el señor Esteve, entusiasmado 
La oscuridad puso fin a la proyección. 
Después de esta experiencia, el señor Esteve decidió que 

debía filmar n)go con más perspectiva. Al fin y al cabo, un 
rincón del parque es un horizonte muy limitado. Y decidió 
enfrentarse <'On el problema n campo abierto. Organizó una 
•·xcursión con un amigo que tenía coche y, al domú1go si· 
guientc, se sentó junto al conductor, con la cámara entre las 
manos, esperando, impaciente, descubrir un paisaje de ensue-
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i10. No lardó en descubrirlo, pues todo le parecb be!Jo y digno 
de ~er fihn,1do. ¿Cómo no se había dado cuenta, antes, de la 
h~:rmosura de la madre natw·aleza? 

Su amigo se hartó de hacer paradas bruscas para que ~1 
pudier:~ fi)m¡¡r una montaria, la aguja de un campanario o un 
bosque dt: chopos. Para 110 molestar tanto al conductor, se de
cidió a 61mar desde el interior del coche. Aprovechó una curva 
~.:errada para captar el pa~aje en senúcircwúerencia. Luego, al 
entrar en un túnel agrietado, apro,·echó el contraluz y al salir 
del túnel la cxubemnciH de la veget.'lción le cautivó y siguió 
rodando. 

La excursión terminó en un pueblo mur típico y, para 
aumentHr e l tip~mo, subieron a una carreta. El señor Esteve 
siguió flhnando hasta qu:; una de las ruedas topó con una 
piedra del camino y, de la sacudida, la cámara rebotó contra 
su cara, dcj:'tndolo dolorido. Por f01tuna allí se terminó el 
rollo y pudo atender su hematoma. 

Al cabo de cuatro cHns se proyectó la película, ante In 
cxpectnción de todos sus amigos. 

Primero apnrcció una masa informe que tnoto podía ser una 
vn lla como el Everest. 

- 1 El zoom 1 -oxclnm6 el sei1or Estcvc-. ¡Olvidé retirar 
d zoom J -Y aiiadió: - Después ele eofoc<tr me olvidé ... 

Y anotó este fn!Jo en su mente, para evitarlo en lo sucesivo. 
Apareció el ciclo azul. Toda la pantalla era azul celeste 

~·. en medio, una delgada llnea vertical. 
-El campanario -<lijo el se1íor Esteve. 
-Qnerr:\s decir que el eampanario está un poco m{ls al•ajo 

-replicó irúnieo un amigo. El seríor Esteve, mortificado, no 
c.ontestb. 

El bosque fue una sucesión rapidísima de troncos. 
-Es que sor muy nervioso -se excusó el señor Esteve. 
Y era verdad. Con su nerv1osrsmo por acogen todos los 

;írhole~. los •cogiÓ• todo~ a velocidad supersónica. l'or si ~e 
le <·seapaha alguno. 

Luego vino la filmación desde el interior del coche. Los 
asi~tcntcs tuvieron que desviar la mirada, pues corrían peli-
1{1'0 de marearse. 

-Es <1ue corríamos Jemasiado - explicó el señor Est~vc. 

-¿Y qué? -protestó su amigo el conductor-. lbamos por 
autopista )' mi coche es un coupé. 

Si lo~ asistente~ se hubieran fijado en la panta!Ja hubieran 
visto nlgo t11 rhio (el cristal sucio), barra¡, incl inadas (los lim
p iaparabrisas) y un tablero do ;¡jedrez (el tapizado del coche). 

Y llegó la famosa curva con su tom:~ general. Un tiovivo 
hubiera envidiado su volocidnd. 

- Cunndo )'O digo que t"'níamos demasiado... -proll'sló 
el señor Estove. 

Cuando apareció d túnel, con su conlralu:t., y por una dt· 
esas casualidudcs incomprensibles la toma c}ucdó casi perft•cta, 
el s:'rior E~tcvc ~e entusiasmó. Pero su entusiasmo le dmó 
poco. Al salir del túnel, y maravillado por el espectáculo de 
\'t~rdm que se abda ante él, había oh-idado variar la luz y t'1 
'ol t•chó al traste un par de metros. 

Y, para finalizar, el l·pisodio de la carreta. Si el movi
mieuto continuo había l.ido, desde el interior del coche, nlgo 
inaguantable, t'l traqueteo de la carreta superaba todo lo ¡m·
visto. 

Los ct>ncurrcntes ra ni siqltiern intentaban mirar :1 ltl pan
talla, ~ino que contaban clústes en un rincón, pam mortifica
ción dd serior Estove. Y hubo un gracioso que dijo: 

-Por lt> visto, t·sta c:trreta corría más que el coupé. 

l)or ,·rltimo, el golpe final. Y digo golpe porque fue mo
rrocotudo. Cuando la dm<tr<l, por culpn de la piedra del ca
mino, chocó contm lu cam del cincísta, casi le quitó el sen
tido, pero, ni mismo tiempo, le d:.:j6 la inercia ncccsnrill pnn1 
seguir aprulnntlo la pulancn, y así aparocicron en la pnntalla, 
de ma11cnt vertiginosa: parto de la énncta, In boina del con
ductor, unas hotns no se sabe de ttuií•n, mf1s retnz.os ele ciclo 
y, para finalizar, un {¡rbol. 

La experiencia no satisfizo al señor Estevc. Pensó que la 
cincmato~rafía no estnba a su alcance y así ndmir6 rm)s que 
nunca a lo\ grandes directores profesionales. Se acordó de 
Cccil 13. d1• .1\1 ill~. de Snmuel Bronston ,. de otros mommwu 
tales realizadores. ¿Cómo demonios pocllan controlar las ma
sas y la cámara, al mismo tiempo? Porque: dominar a las ma 
sas podía ser difícil, pero lo que era controlar la c{unarn ... 

\' es que, en esto del cine, como en tantas otra\ cosns, 
ha) que tPncr rmanitas•. :-.lo quiero con esto dc\anim:u u na
dic. IIay que empezar un dia u otro. Pero los hay que nact·n 
ocnst·riadO\• > otros, en cambio, • ¡ay 1 •, uo aprenden nunca. 

El seiior Estevt· volvió a sus grupos familiares. El úrbol 
dt· Navidad, In festividad de los Reyes, el domingo de Hamos 
y, durautc la:. vncaciones, ya tomb algunas vistas de la fa 
milia, con el mar al fondo. 

Hncgo que n:\clic se t•nfade con lo que acaho d · l'Onttu· 
del seiior Esteve y, mucho menos, que nadie se dé por a lu
dido. Porque, si conozco tar1 l>ien los fallos th•l pobre sciior 
y me compenetro tnnto con ello.;, es porqm: a 111Í nre ha ocu
rrido cxncl;\montc lo mismo. Y si t\ lguien lo duda, queda in
vitado a prt·scndnr una proyocdóo. 

NOTJ:CJ:ARJ:O CJ:NE PROFESJ:ON AL 

Cl;>.iESPA:\' \ \' CLU13 DE CINE: 
DOS I~IPOHTANTES CREACIONES 
DE 1968 

•Creo haber alc.u1Zado los objetivos 
c¡w• me ht' propuesto, sobre todo porque 
h:.: tt•nido el cuidndo de no acumular 
la prof.(rama•·ión", ha declarado recien
temente y rcfiri&ndose a cuestiones m
micas, d Director General de Cultu
ra Popular y Espcctllculos, don Carlos 
Hobl t•s l'iquer, en unas manifestaciones 
a In revista «Fotogrnmnsn, al cumplirse 
el ario en su cnrgo. Entre las met:~s lo
gradas desl nenn como principnles, el 
haber rs lructuracltl lcgnl y contablemen-

te el Fondo de Proteeción a la Cinemn
tograHa, in~trumento esencial para el 
desarrollo del cine nacional; hnber pues
to en marcha oCinespaña, S. A.• como 
empresa mi.'\ta, con capital público y 
dotada flnancieran1ente por el U Plan 
de Desarrollo, In reorganización del sis
t.:ma de inspección de taquilla y la cren
<;ión de un Club de Cinc. 

sido acometidos y atendidos por la Di
rección General de Cultura Popular y 
Espect:'teulos en el año que acaba de 
terminar. 

Concretamente, destaca por su inte
rés la creación de •Cinespnña• )' del 
Club de Cine de Festivales ele Esparia. 
Con la primera realización, se pretende 
dar una mayor difusión de nuestro cinc 
l'n el extranjero y propagar el cine na
t·inn:~l <'n su significado publicitario, pa
ra lo que está previstn una mayor in
versión en gastos de publicidad y de 
lanzamiento. En resumen, promocionnr 
el cinc c.~pmíol, en todo lo que signi
fica r c•s t'Ste moderno concepto. 

ESPMM EN LOS FESTIVAL:ES Jl\
TERNACTONALES 

Al margen de estos objetivos, destncu 
la p resencia cspuñola en los Festivales 
Internacionales y otros temas, que han 
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El Club de Cine de Festivales de Es
paiia, que celobm sus sesiones en el 
Auditorio del Mínisterio de Información 
y Turismo, ha cubierto por completo 
sus abonos. Ofrece programas de reco
nocidad calidad, estrenos de películas 
españolas y extranjeras, y reposiciones 
de títulos descoUantes ordenados en ci
clo:~: e Cine de hoy•, aHechos y perso
naje~ del pasado•, cArte a través del 
cine•, • Literatura u través del cine• y 
oObros maestras del cine•, por lo que 
puede considerarse como una auténtica 
Salu de Arte y Ensayo. 

CENSUHA PREVIA ClNEMATOGRA
FlCA FRENTE A LA J.iORNOGRA
FIA Y. AMOnALIDAD 

Las tendencias pornográficas y amo
rales que ustán invadiendo el cine últi
mam: nte ha hecho que varios países es
tablezcan un adecuado control, con el 
fin de velar por la integridad moral de 
lo~ individuos. Uno de los casos más 
recientes es la creación de un Consejo 
Calificador o CtJnsura previa, establecido 
en la Argentina. 

• inguna producción argentina o ex
tranjera ni ~liS .colas• -dice el decreto 
consti tutivo-- podrá ser exhibida en el 
territorio del país, sin tener previamen
te el certificado de calificación otorga
do por el Ente de Calificación Cinema
tográfica. • A tal efecto, definidas las pe
liculas, deberán quedar encuadradas en 
cinco C..'ltegorías que, precisamente, co
inciden con las establecidas en España. 
En el caso de que la película sea cali
ficada como .. prohibida•, no podrá pro
yectarse en público y así lo hará cons
tar el certiilcado correspondiente. De 
todas formas, podrá ser autorizada en 
sesiones de cinc club, salas especializa
das y otras proyecciones cuando los mé
ritos científicos, técnicos o artísticos así 
lo aconsejen. 

También se establece una reglamen
taci6n para In exhibición de películas 
en televisión, de tal forma que las pro
hibidas para menores de 14 y 18 años, 
únicamente sean pasadas a partir de las 
20 horas. 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y 
LA SENSUALIDAD EN EL CINE 

El tuio 1968 ha traído a la cine
matografía mundial una serie de llama
das a la prudencia para tratar en las 
películas la violencia y la sensualidad. 
Una toma de posiciones formales se ha 
Uevado a c..'lbO en Washington -según 
dice la revista italiana •Cinema d'oggi• 
en su primer número de 1969- por 
parte de la Comisión de problemas y 

efectos de la violencia, que Cue institui
da hace unos mese~ por el presidente 
Johnson. Iniciativas semejantes han sido 
tomadas en Argentína y Filipinas. En 
Dinamarca está pendiente de aproba
ción una ler que, por el contrario, de
jará libre la exnibtción de películas de
clal'Udas pornográficas, pero no para los 
menores. .t:n Washington, la industria 
cinematografica norteamericana ha sido 
advertida por la comisión federal para 
que regule su autocensw·a, so pena de 
una íntervención del Gobierno en este 
sector. Los productores han decidido 
publicar una clasúicación de las pelícu
la:;, clls tmguien<.lo Ja:; que son aptas pa
ra todos Jos púbJtcos, Jas que unicamen
te pueden ser vistas por mayores de 16 
años o sow por persona:; adultas. 

En tluenos Aires, el Gobierno urgen
tillo na pubucado un decreto que 1·e
tuerza la censura do las pelÍculas. Una 
t.:OilllSton 10rma<.la por tres miembros 
puede prolltblf algunas que sean con
trarias a la moral, Jas buenas costum
bres y a los intere:.es de las institucio
nes runoamentales del Estado. 

En Manila, por otra parte, el presi
dente Marco~ lla dado Instrucciones al 
.\Urustro d.:: Justicia para que se ejerza 
un control mas riguroso de las películas 
extran¡eras que contengan escenas obs
cenas. 

LA REVOLUCION CULT URAL DE 
MAO AFECTA AL CINE 

La producción cinemntográ6ca en la 
Cwna comunista :;e ha rarilicado y em
vobrecido hasta el máximo durante los 
ultimos años, en la misma proporción 
en que se ha exacerbado la ideología 
revolucionaria. 

Con anterioridad a la llamada revo
lución cultural, la China popular pro
duCJa alndedor de un centenar de SI
mes al auo, la mayor parte de ellos ins
pirados en los combates del ejército rojo 
contra las trop~ de Chang-Kai-Cbec o 
evocadores de personajes históricos que 
habían tomado parte en las guerras an
ticoloniales <b otros tiempos, y algunos 
destinados a la divulgación de óperas 
clásicas o de espectáculos típicamente 
chinos. Esta produ<.'Ción era acogida fre
cuentemente con éxito, tanto en el in
terior de China como en los países del 
sud$te asiático, quizá más que por 
su calidad por lo que indudablemente 
tenían de halagador para los sentimien
tos nacionalistas y las singularidades ra
ciales, históricas y culturales de estos 
pueblos. 

Pero la revolución cultural dio un 
brusco parón a esta ¡Jroducción que 
fue violentamente impugnada en su con
junto y prohibida su explotación y ex-
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portación bien por representar demasia
do favorablemente un pasado ya con
cluido, o bien por descubrir en tales 
películas peligrosas señales de un inci
piente revisionismo. 

La responsabilidad de la nueva pro
ducción cínematográ6ca ha sido enco
mendada a la señora del presidente Mao, 
quien ha logrado reducirla a la filma
ción de obras ideológicas y a documen
tales oficiales que son luego explotados 
directamente por la sección cultural del 
ejército. 

De este modo se ha realizado la pa
radoja de que una revolución que enar
bola como justi1lcaci6n la necesidad de 
la cultma, ha hecho imposible para el 
cine chino cualquier atisbo de mens,tje 
cultural, dejándolo reducido a un ins
trumento mediocre de fanatizada propa
ganda política. 

POCA ACOGIDA DE LAS PELICULAS 
ARTISTICAS 

Basilio Martín Patiño, Profesor de la 
Escuela Oficial de Cinematografía, ha 
hecho unas declaraciones al Diario ma
drileño cND•, en las que se lamenta 
de la poca acogida que encuentran las 
películas artísticas. Se transcribe un pá
rrafo de dichas declaraciones: 

•-¿ Y al 6n y al cabo, qué películas 
hacen en un país socialista? Las mismas. 
Te voy a contar algo. En un mismo lote 
hacia Rusia, iban una de Sara Montiel, 
otra de Rocío Dúrcal, cAzteon», de Crau 
y cNueve Cartas a Berta •. Pues se que
daron con Sara y Rocío. Y mientras el 
cine no sea un arte democrático, libre, 
seremos instrumentos del capital y la 
burocracia. ¿Qué hacemos nosotros? Lo 
que quiere el capital. Esto te lo digo 
en cierto modo para justiilcar mi es
cepticismo. • 

Al convertirse en instrumentos de la 
burocracia, las películas •AZteon•, de 
Grau y •Nueve cartas a Berta•, del 
mismo Patino, fueron declaradas pelí
culas de e Interés especial•, por su des
t4tcada ambición artística. Dicha decla
ración supuso para los productores el 
otorgamiento de las siguientes ventajas: 

cAzteon•. Interés especial. Art. 3.0
, 

apart, 3.0 del cap. V.O.M. 19-864. An
ticipo de subvención del 40 ~ igual a 
1.887.937'52 pesetas. 

cNueve cartas a Berta•. Interés espe
cial. Cap. V, art. 111, apart. 3.0 , O.M. de 
19-8-64. Beneficios máximos del 50 % == 
2.491.096 pesetas. Doble valoración a 
efectos de : Protección económica esta· 
blecida en el artículo 17 y 18. De con
cesión de autori7.aci6n en el doblaje. 
De cuota de pantalla. Todos estos be
neficios han sido ratificados por Jurado 
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PHOYECClO 'ES DE JUA1'\ OLIVE 
VAGUE 

Con motivo cle la n:presc.:ntación de 
laJ> últimas renlizacionc.:~ del cineísta 
Juan Olivé Vagué, entre e llas uFor .. 
tuny•, película galardonad~• con el pre
mio .. Ciudad d e Barcelona» de Cine
matografía Amateur 1968 y el reporta
je ocLa Autorcha Ol(mpica en Barcelo
na», se han celebrado recientemente en 
nuestm ciudad, las siguientes sesiones. 

En In Agrupación Fotográfica de Ca
taluña ~e proyectaron .tvlinifaldaso, • Vi
sión de Córdoba• y .. Fortuny•, siendo 
presentadas In~ películas y su autor por 
don Jesús Angulo, director del Cmsillo 
que se está celebrando en esta Sociedad. 
El presidente de la entidad, don Jaime 
Roig E~pinosa, <:erró d acto con un 
breve parlamento. 

En el Salón de la:. Crónicas de la 
Casa de la Ciudad, en sesión presidida 
por don Juan Antonio Samaranch, acom
pañado de las primeras autoridades de
portiva\, se pro<:edió al estreno del re
portaje: •La Antorcha Olímpica en Bar
celona•. Al finalizar el acto Fue entre
gada al seiior Olivt• Vagué, la medalla 
ele plata conmemorativa del ¡>aso por 
Barcelona de l fuego sagrado de Olimpia. 

En el Colegio de las Escuelas Pías de 
Sarri{l y clenlro de la Campaña de la 
Convivencia y lu Cortesía, que viene 
organizando e l Distrito HI, se proyectó 
•Pnrctuc Cervantes>~ . Presidió esta se
sión don Antonio Ca1iellas, C..'Oncc jal del 
citado distrito. 

En el ColC'gio de An¡uitectos en se
sión organizada por Amigos de los Mu
scos, se proyc.•ctaron los siguientes films: 
c ~!inifaldas•, •• aturaleza muerta•, 
•Tahull . y oFortuny•, cuidando el pro
pio au tor de prest•nlar cada una de las 
¡wlículas. El prcsidentl' dl' la entidad. 
s!!tior vi7.conde de Ciiell, al iniciar la 
s.·sión hizo un elogio de la personali
dad artística del se•ior Olivé. 

En el Centro Excursioni~ta de Cata
hnia, se han pro)·cctado: o MiniFaldas• 
> ol'ortunp, seguidas de un animado 
coloquio, (•n e l que participaron varios 
de los asistente~. E n el curso del mismo, 
el sciior Olivé Vagué hizo referencia a 
varias anécdotas relacionadas con el ro
daje de ambas peHculas. En cada una 
de las sesiones las películas fueron calu
rosam:Jntc.: aplnuclidas, siendo muy elo
giada la labor del señor Olivé Vagué. 
(Jne cnn su entusiasmo ha logrado reu-

nir al correr de lo~ ;uios una mterc~an
te filmoteca, cspeciahncnte ~obre tema~ 
ciudadanos. 

En el Círculo tic ) o)·cros de Han.-e
lona preseutó en 11n;1 sesión las siguien
tes películas : 

•Naturaleza muerta•, •Minifalclas•, 
• TahulJ., • Visión de Córdoba•, • Par
q u-: Cervantes • . 

A causa de celebrarse la F estividad tic 
San Francisco cle Sales, tuvo lugar eu 
una de las dependencias del Templo 
del Tibklabo, una sesión ele documeu
tales cinematográficos, dedicada :11 pro
fesorado, escolanía y vecinos del citado 
Templo, de los que es autor el laureado 
cineísta barcelonés Juan Olivó Vagué. 

La sesión dio comienzo <:on unas pa
labras del padre En!>eñat, rector del 
templo, relacionadas <.'On la per~onalidad 
artística y ciudadana del señor Olivé 
Vagué, proyectándose a <.'Onlinuación el 
siguiente programa: 

oPerfil del parque zoológico•, · ~le· 
norca, la isla blancn y azul•, oCopito 
de Nieve•, •Cataratas del .t\i{•gara•, de 
la señora Olivé y oProfecía cumplida•. 

Todas lru. películas rueron muy aplau
tlidas, especialmente la última que re· 
cuerda las emocionantes jorundu~ con 
motivo de la coroMción del Templo 
con la colocación de la imagen del Sa
grado Corazón de Jesú~ y la celebración 
del Congreso Eucarístico Internacional. 

El sei'ior Olivé Vagué, presentó cada 
una de las películns hacit::ndo re~altar 
sus característit:.'IS con amenas pnlahras, 
recibiendo muchas felici taciones t..:omo 
cineísta y <.'Onferenciante. 

ACTIVill.\DES DE LA UCA 

IIa seguido su desarrollo semanal, con 
éxito creciente la modalidad denomina· 
da •Proceso del cineíst;to, habiendo 
desfilado por el banquillo de los acusa
dos los cineísta:. Baca. Garrign, Hori, 
Serrn y Sitjá. Desplazado jesú~ Bornís 
de su condición de fiscal. como conse· 
cuencia d e la nueva labor profesiOllill 
que ha emprendido, le ha sustituido cu 
la actividad acusatoria el cinrísta ) pe
riodista Antonio Colomer. 

Tuvo especial relieve In $esión drdi
eada a la cinematografío catalana an· 
tológica, llevada a término por ~ligue) 
Porter Moix y esposa, promoviendo un 
interés extraordinario por parte dt' los 
asistentes. 

Se celebró también una sesión <'spe-
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cial dcdit•adu a cinema do terror y otrn 
,1 los film!> umateurs que lograron ma
yor punh•ación en el reciente concur
\O del Pueblo Nuevo. 
Todo~ los jueves de ocho a diez de 

la tan.lc, la pantall..1 de la UCA es libre, 
para que los principiantes puedan pa
sar MI!> película:. y comentarlas librc
•n.·nlc con los compal'ieros. Estas sesio
nes v~pertinas b~m alcanzado \'erdade
ro éx1to, dándose la circunstancia de 
que durante el tiempo de proyección 
uo han podido a ve<.-e~ proyectarse to
dos lm rollos aport.ados, teniendo nece
sidad de pasarlos en la sernnna .si
guiente. 

El pró:~cimo 25 de mayo, lu UCA cum
plirá su primer aniversario, lecha q ue 
ser;\ <..-e lcbrada con diversos udos. 

!:iESl01 ,EJEM~,LAJ\ 

Conocedon:s uel gusto louble quo hn 
ltmido cierta entidad cincístn, ha sido 
nuestra intención <.lar pu blícidnd al 
mhmo para que sirviera de ejemplo a 
otras t-ntidndes, pero hemos tropezado 
<JOII el obstáculo de que el propio pre
sidente opina que la caridad debe ser 
oculta y t¡uc no debe hacerse publici
dad de la misma. A esta afirmación, 
muy respetable por cierto, hemos opues
to nuestro criterio de comiclcrar que no 
era rC(:omendable silenciar precisamen
te wta buen:.1 acción. AJ final el presi
dente de la entidad cuyo nombre ot•ul
tamos y la revista OTRO CJ1'\E, hemos 
llegado a un acuerdo, consistente e n ex
plie;tr el hecho, pero ocultando lo:. norn
hrt!s de la entidad, de su presidente, de 
lu duma que sugirió In sesión )' el de 
la película que se proyectó y trunbién 
el de su autor. 

A sugerencia de la e3posa do un co
nocido cineísta se ofreció una sesión a 
los niiios intemndos en el Asilo 11o~pi
tal San Juan de Dios, quienes en nú
mero de sesenta y acomptliindos de Jos 
1\everendos Padres se trasladaron en un 
au tocar a cierta entidad cincí~tn, donde 
fueron recibidos afectuosamente por el 
prcsicltmtc de la misma. Una vez situa
dos los enfermitos en la sala de proyec
ciones, les dirigió la palabra cierto ci
neísta que años atrás fue premio Ciudad 
de Barcelona, proyectándose a <..'Onlinun
ción la película que había mert::eido tan 
<·!~vado galardón. 

Otra nota emocionante del acto fue el 
lengu;~je c:triñoso )' lleno de bondad 
que el realizador dirigió a los niiios, lo 
c1t.1l 'orprendió a todos, pues solemos 
estar habituados a un lenguaje profun
damente técnico, pero no podríamos dis
lwnbrar que la C.'llidad óptima dt• sus 
expresiones técnicas, tnmbién la comi
~uicra de la manera más natural en ex
presiones pletóricas de amor a l prójimo 
> adecuadas a la edad de los espccta-
dores. 

Fieles a nuestra palabra nos nbstcne
mo~ de facilitar nombre alg uno, al mis-



mu tiempo que dirigimos a la entidad, 
u su presidente, a la dama que sugcrió 
lu •<lea y al realizador de la película 
proyectada nuestra más calurosa Jelici
tacióu. 

PHOYECCION EN EL AUJ.)1T01UO 
DEL MiNISTERIO DE 1NFORMA
C10N Y. TURIS.MO 

En la jornada <.!el lunes sunto, se u:
ldJIÓ un acto de uotablt: rtlliovc, hn
c~endu la presentación del mismo el 
Excmo. Sr. D. Alberto l bái1ez Trujillo, 
Gobernador Civil de Tcruel, siguiendo 
el pregón u cargo cleJ Ilmo. Sr. D. Luis 
López AngJadu, premio nacional de 
PO.!SÍU. 

A c:ontinuacióu se proyectó como úni
c:o film, el maravilloso documental en 
color ele don Comuclo Torras, titulado 
•Cruces r Tambores de Hijuno. 

Clausuró el acto el Excmo. Sr. D. ~lu
nuel 1• ruga Iribarne, ~linistro de Infor
maciÓn y Turismo. 

SI::SIONES El\ EL CENTRO DE AC
TI\'IDADES CULTURALES, RE
CREATl\'A$ Y DEPORTI\'AS DE 
LA CAJA DE PENSIONES 

La proyección del Cine Amateur, fue 
a cargo del cineísta don Agustín Contel: 
u El Beso• (argwnento); .El Bolso• (ar
gumento); uLight 1 ighta (fantasía); 
• Donde falla el Talismán• (argl•mento); 
• Uno de 14• (argumento); o Apuntes 
sobre el Cine Amateur• (documental); 
cAigo Uamado conciencia• (argumento). 

También sl! celebró otra sesión de 
c.:ontenido mur destacado } cu)·o autor 
es muy apreciado en la entidad toda vez 
que su \'ida laboral transcurre en la 
misma. Se trata de Andreu Sitjá que 
proyectó \-arias de sus películas desta
cando entre las mismas •La :O.Iissa deis 
Homes•, •L' Home Nou• y cHomes del 
tercer mona. Las dos primeras, como 
ya :.aben nuestros lectores, en colabora
ción con Joan Serra, más la tercera. es 
obro exclusiva de Sitjar, filmada en el 
Cttmerún, en el año pasado. 

J. Puig, comentarista cinematográSco 
en el Boletín de la Asociación del per
sonal de la C.P.\'.A., ha escrito que 
. Homes del tercer mon• es un docu
mento vivo, sincero, emocionante, de 
una categoría que cree escapa a ln del 
simple aficionado. con unas i.rm\genes 
elocuentes. intens-ns. surprendentes, que 
hablan de hechos y de situaciones nc
tuales, cerca o lejos de nosotros, en mu
chos lugares de la tierra. 

PROYECCIO:"\""ES DE E. ~10:"\TO~ 

En b pintoresca villa de Aledo ,~lur
cia), se realizaron tres !.ehlOnes de cine 
:tmnteur, los días 4, 5 y 6 de enero de 
1969, para presentar a su.s habitantes 
t'l film cTúnicas y cnpirotesa, Simado 
durnnte las pusadas celebraciones de su 

Semana Santa, )' protagonizado por todo 
el pueblo. 

Completaron el programa los S1ms 
•Festival y~-ré•, •Bandas de músicaa, 
•i'' iesta• y •Siempre y nunca•, todos 
ellos realizados por Enrique ~lontón 
Ciuret. 

~ACE UK NUEVO CONCURSO 

La Agrupación Fotográfica de Cata
lwia, dentro de ~u Ciclo de Concursos 
r l'estivale~, c.:onvoca un Concurso de 
Cine Amatc:w· en su modalidad de in
ternacional > en d que podrán presen
tar sus films cincísta.s aficionados de to
do el mundo. 

.Por ser la Agrupación Fotográfica de 
Cataluña unn Entidad cuyo número de 
socios sobrepasa los mil quinientos, es
tando eonsic.lerada como una de las más 
sólidas r significativas entidades euro
peas, y habiendo, además cumplido sus 
Bodas de Plata, es lo que nos autoriza 
a garantizar el desarrollo y éxito a nues
tro I Festival Internacional. 

Xuestra Entidad es promotora de cur
sillos de iniciación al Arte, Fotografía, 
Cine, en cuyas diversas facetas, se han 
formado r destacado prestigiosos •ama
teurs• e incluso profesionales. 

Asimismo r a parte del Concurso que 
nos ocupa, la Agrupación Fotográfica de 
Cataluiia, organiza cada año los siguien
tes concm'SOS: Festi\'al Nacional Fiestas 
de la ~lerced, patrocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Barcelona, Concurso 
Social. Concurso de Tema Obligado, 
Concurso para principiantes, Festival In
ternacional de Benidorm, colaboración, 
festi,-al lntemacional de Madrid, cola
boración. 

BASES DEL I FESTIVAL INTERNA
CIONAL DE CINE AMATEUR 

Participantes: Allcionados de todos 
los paíse~. Tema: Libre, quedando ex
cluidos lO<; de carácter religioso que por 
su contenido atenten a la dignidad de 
cualquier Entidad o Corporación, nacio
nal o extranjera, oScialmente reconoci
da, en todos o en cada uno de sus 
miembros 'ivos o muertos. Quedan 
igualmente excluidos los films de tema 
poütico, quirúrgico y publicitario. Nú
mero de films: Cada concursante podn\ 
presentar cuantos films desee. Formato: 
S mm. Super > 16 mm. Duración de los 
fiJms. Sin limitación. Xi máxima, ni 
mínima. Inscripciones: En la Agrupa
ción Fotogr-áfica de Cataluiia, calle Du
que de la \'ictoria, 14, pral, Barcelo
na :! . España. Plazo de inscripción: 
Hasta el día 31 de mayo de 1969. Nota: 
Se recomienda hagan las inscripciones 
con la m.tyor antelación posible. con el 
fin de una mejor organización. Plazo de 
entrega de los 6lms: Hasta el día 15 
de junio de 1969. Derechos de ins-
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cripción: Totalmente gratuitos. Datos: 
Por cada Slm presentado, el autor hará 
c..-onstar los datos que a continuación se 
detallan: Título, nombre, apellidos y di
recciÓn. :O.letraje, velocidad y duración. 
Color o blanco y negro. ~1arca y mate
r.a l empleado. Formato y marca de la 
cfunara. Sistema de sonorización. Princi
pales b·ofcos conseguidos por su autor, 
o bien, historial de la cinta. Géneros: Ar
gumento. Argumento dramático. Argu
mt:nto cómico. Fantasía. Poesía 61maó. 
Canción filmada. Documental. Docu
m::ntal argumentado. Reportaje. Excur
siones o viajes. Dibujo animado. Tema 
infantil. :O.lovimiento animado. Simbolis
mo. Abstracto. Experimental. Sketch. 
Film de art. Suspense. Ciencia ficción. 
Cualquier otro género en el que el au
tor considere estar concebida su obra. 
:-.Jota: El jw·ado podrá modificar el gé
nero si a su juicio no corresponde al 
iniciado por el autor. Se recomienda que 
el concursante adjunte un resumen de 
la cinta que sólo leerá el jurado. Igual
mente se ruega el envío de fotografías 
alusivas al film para poder dar al mis
mo la publicidad conveniente. Proyec
ciones: Los S1ms se pasarán del 16 de 
junio al 6 de juüo. Selección: El jura
do visionará todos los films presentados 
a cpuerta cerrada•, seleccionando aque
llos que por su interés o calidad con
sidere oportunos para su exhibición en 
público. 

Jurado: Estará formado por cinco 
miembros de reconocido prestigio den
tro del cine amateur y de las artes. 

.Premios: A todos los films presenta
dos en este concurso se les enviará un 
diploma acreditativo de su participación. 
Y a todos los S1ms seleccionados y ex
hibidos públicamente se les otorgará el 
.Trofeo de Selección•. Para los films 
seleccionados se han instituido los si
guientes premios: Trofeo Extraordina
rio. ~1ejor film del concurso. Trofeos de 
Honor. Trofeos de Plata. Trofeos de Co
bre. ~lenciones ,Honoríficas. Asimismo 
contamos con importantes premios cedi
dos por entidades oficiales y particula
res. ~ota: Todos los premios pueden 
ser declarados desiertos. Entrega de Pre
mios: Todos los premios serán entrega
do~ en la el Gran Noche del Cinema 
Amateur., acontecimiento que tendrá 
lugar en la fecha y en el día que opor
tunamente serán dados a conocer. Los 
concursantes galardonados, no asistentes 
a la velada, recibirán por correo los co
rrespondientes premios, a la mayor bre
vedad posible. Varios: Cualquier im
prevísto será debidamente solucionado 
por la Comisión Organizadora del Con
curso y por el correspondiente jurado, 
un;\ vez iniciado el mismo. Todos los 
concursantes serán puestos al corriente 
de todo lo concerniente a la marcha y 
desarrollo del concurso. La inscripción 
en este concurso supone la aceptación 
totnl de las bases. 
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DE INTERES PARA~EL PRINCIPIANTE 

¿COMO F IU. !AH LAS CARRE.RAS DE COCHES 
Y MOTOCICLETAS? 

Un eYpcrto su izo, el sc1ior Max Abegg, os va a dar a con
tinuac.:ión a lgunos buenos consejos prácticos pam permitims 
conseguir una buena filmación en un circuito ele carreras desde 
vuestro primL•r cusayo. 

CARRERA DE COCIJES Y DE .\IOTOCICLETAS 

Lo m~mo si se trata de una carrera en circuito o de una 
prueba de montaña, vosotros tendréis una plaza fija la cual, 
desgraciadamente, no podéis abandonar durante la manifesta
ción. ·o sois ningún reportero profesional que puede ir por 
todas partes ) trabajar en equipo. Vosotros estáis obligado~ 
a ocupar una plaza fija y desde alli resignaros a filmar sa
cando el máximo provecho. Tomar, pues, la carr:!ra tal como 
la veis con la misma p~rspectiva que os otorga el lugar don
de os encontráis. 

Poco antes de la salida de la prueba, es aconsejable que 
toméb una vista el~: conjunto, e insistir sobre todo en el reco
n·ido que vosotros podéis ver, tomando también unas vistas 
de la masa de espectadores. Una vez que la salida ha sido 
dada, vosotros debéis empezar a filmar ya los primeros vehícu
los cuando éstos aparecen en la lejanía, continuáis fihn{mdo
los mienh·as se acercan y, cuando llegan a vuestra altura, los 
seguís con la cámara hasta que desaparezcan. Evidentemente, 
al uo f:1l taros la continuidad en el paso de los competidores, 
la fi lmación de todos ellos en cada «pasada. os daría como 
resultndo que la consumación de los rollos de película sería 
muy elevada, pero vosotros podéis filmar cada vez que una 
fase decisiva se produzc.t, o donde vuesb·o criterio crea con
veniente intervenir. Lo~ altavoces os tendrán irtformados so
hrc el desarrollo de la pmeba. Durante los tiempos muertos 
entre las diferentes carreras podéis tomar las escenas diverti
dísimas que os proporciona el ambiente, filmar sobre todo a 
los espectadores que están alrededor de vosotros, y no carece
réis de tem~; alguien leyendo el periódico, por ejemplo; ha
brá otros que se precipitan hacia los puestos de salchichas 
calientes con un entusiasmo digno de ser filmado· otros to-
d • ' 

aVJa d~cuten de manera harto animada sobre las peripecias 
de la carrera; una vista total nos muestra que la mayor parte 
de los Clipectadorcs se ha sentado en el suelo e incluso acos
tado .. . 

Por supuesto, durante la carrera vosotros también filmaréis 
varias veces las re:1cciones del público, las •explosiones• in
dividuales o colectivas, cuando los pasen trepidando. En fin, 
podéis serviros también de vuestro «ZOOm• para filmar esec
nns de persecución entre püotos: para ello, comenzar a rodar 
cuando los coches estén aún muy lejos y vais modificando 
después regularmente ltl posición de vuestro «zoom» hasta el 
RnnL Seguid a los pilotos C]tte parece que se os echan encima ... 

Para tcrminnr vuest ro reportaje hahéis de filmar lrt salida 

31-313 

de lo~ e~pcctadores ) mostrar, en fin, la pista desierta y las 
tribunas vacías. 

PRUEBAS DE 1\JOTO-CH.OS 

La~ carreras de moto-eros son ideales para h:1cer uM pe
lícula porque en ellas tenéis la posibilidad de despla7.nros cons
tantemente mientras que Jos corredores cubren vuelta tras vuel
ta. Tenéis, pues, la ocasión de filmar todas las peripecias de 
la carrera. Estas ocurrirán generalmente en las fuertes pt•n
dientes que con gran acierto por vuestra parte las habréis cle
~ido como los mejores lugares para hacer las tomas de vuestra 
pel!cula. Sin embargo, tampoco vaciléis en desplazaros sin que 
os importe mucho \Uestra fatiga. Filmar tanto desde lo alto 
de una pendiente como desde el fondo hacia arriba. Cambian
do constantLmente el ángulo de vuestras tomas conseguiréis 
realizar un fllm muy vivo y mur interesante, adem:ís de im
presionante. 

ALGU~OS CONSEJOS DE LA PUESTA EN ESCE:\',\ 

Eficazmente vosotros podéis en vuestro film aliviar la in
teusiclad de las carreras, por medio de las escenas sccund:l
ria,_ Así, por ejemplo, en los preliminares de la carrera fil
máis la actividad en los staods de reaprovisionamicmto (el lle
nado de los depósitos de combustible, el cambio de ruedas, 
el trabajo en los motores, etc.). Es bueno intercalar primeros 
planos de los pilotos y mostrar además en un primer plano 
un cronometrador de marcha. DE>.spués, tomáis la ceremonia 
de la entrega de premios a los vencedores y también !limáis 
los carteles de la carrem que os servirán de título para vues
tra obra. Luego procederéis a un montaje de todas estas c~
c:.:uos intl!rcaUmdolas en e! reportaje de la cancra y así com
prob:lréis que vue~tro film constituye un conjunto armonioso 
y equilibrado. 

CONSEJOS TEC "ICOS 

Es aconsejable el llevaros bastantes rollos de película; aquí 
debéis rcxlar m;Ís de lo que habitualmente lo hacéis, para la 
consecución de un completo film de carreras no basta con 
sólo filmar una.~ pocas escenas. ~o os olvidéis tampoco de ll!!
varos el pa.r~ol. Con él estaréis seguros de poder hacer frente 
a todas las circunstancias desfavorables, como son el contra
luz, t•l polvo, la lluvia. etc. Pl1ede ocurrir que estéis entre la 
multitud y más o menos atropellados; vuestras tomas de vi!>ta 
resultarán así débiles y movidas, y mientras fi lmáis no os ser
vir{¡ de nada el saber usar vuestros codos. 

Es interesante que os llevéis el pie telescópico que os per
mitirá oto1·gar a In cámara una posición estable en medio de 
la multitud. Podéis también filmar así con toda tranquilidad 
y vuestras tornas de vista estarán perfectas cuando las proyec
téis. El soporte telescópico os será también de gran util idad 
cuando se tTata de tomas objetos en movimiento o de seguir
los cu:1ndo pasoo a vuestra altura. 

10~1 Se""iclo lníormoli\'0 J,UMI(~) 
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Es sencillo filmar con EUMIG... y aun más ahora sonorizar 
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Canon 
las cámaras de 

óptica prodigiosa 

Información y venta en los establecimientos del ramo. 

Al comprar su CANON, exija la tarjeta de garantia. 

retenga su vida 
con una 

Canon 
Re¡>•es•nlante pan España 

FOCIC4, S, A. 
A11'd~ Gtmo.f•anco,S34•84RCELON4 



Movej S 
Auton1atic 
AGFA 

La moderna filmadora 
Super - 8 para filmar sin 
problemas. El cambio de 
la película es más fácil 
que nunca. Accionamiento 
eléctrico. La señal verde 
en el visor indica que la 
exposición es perfecta. 
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