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ENTRE DOS CONCURSOS 
Ht IIIÍIIII"HI tic Or~t.ll l't:-.~: <••luddc· ,·o11 el IHn•c' lnlnlutt/c> 

ruh .. · i<h ti(" < out·lu ~ct.'\ O)Jtt'dfctdo.~> ft<H /(f ,,~ .... ·ri&u ,Ir ( ·;uc• 

llld .1111<1/c "' <Id 1 , /~. ,{, < <lldllllid: t'l <k film., ,¡,. C\IIIISie>IH'~ 

1' l'iol}e'' .1' .-1 '"' ionu/. 

¡.¡ ,¡.. E1.-unio11o \' l ' iojes ltd sido ,·,·/t'hwtfo pm t••·= f>rllllt'ld, 

JIO t"CHflt) f'Jt•.,,•/t:cc·JtiU fttHII t'/ ,.,,<"it>tlt~l, (C)Uif) llllh'IIOS. t Y<'t'U• ,\[tfr) 

('<11<1 <1<11 "" • llmtt f't<~f>io 1' 1111 , stimulv ,,.~c, "'"'" <1 ~'"" , in/,1' 

<1"<' <"<111 llltb /ott'i/i<ltl<l im('rcsi<JIIII e•/ tlltllllnll y qu•· t'll .-1 t'<lll· 

1"111.\(1 \',¡r/CIIIcl/ {'1111'<'<'11 t'>i<ll 1/ttlllrlt!IIS d ludttll t'll dt'.IÍJ;IIII/1'.1 f10 

f>tndo>h'< rou 1!1.< fllms elt' UIJ!IIIIH'nlc> y fuulu.<iu y /1t1slu n111 /ti> 

tlclc"lllii('JI/cl/0 "f>ot'f>tliii<IO:o'' )' J!IIÍ<IIIi:utlos, () bit'll />01 <IIIS<'IId!l 

el<' <'.,los <llllt111llrch dOt'lllllt'llluit',, 1/c'llolll '" t•ll< (o en ¡,, nn1/t1 dt• 

t•rtlent'.< del J;<1llt'lo. 

l.tr uoildeHI de este <' <'rlulllt'll linw 111 111'110 dt• d/tlcírllo'<l y cit' /'111· 

VIl< ltO.<<l e i 11Vil<1 1.1 ['t:ll,tlt t'll ltt pos i bllielud ele• lktlll'll l' 1111 rnl<l• 

1111'11 lltOIIo¡:rtijl <'o cr nrcln wodulldtl!l j íl111fca . I C.ICIVIllldtl f>tt ott e•/ 

Coii<'III'W \'nt'louu/ e•/ telltÍdcr ,¡,. 1111 sllflcr-t't'l' l<lllll'll .\' de lfttlt111-

ll."n .1<'/Nri<SII. 

,\ "''""'""'"'''• l11s ro sol.' t•wpit'ZIIII P<ll rl J•tfll<' lplo. V el 11111-

viwirlllo "' dt•uoucs/1<1 """''"do. l'nogrttllllctn.\ <1"<' 11c1 e/C'I><'III!l., 

clcst'rll<ll tllllc ¡.,, lt'/olllllll lulro<iudelu> t'f•ll' 1111'' )' cJllt' ['l<>lltllti<'

llleulc no jHIIclleÍ c¡uic'11 le f>t~~C< < nfn illt>P<'I<llllc'.'· 

1~11 es/e• mls1110 lllíoucm f'llhlil<IIIHIS l<r rt'ldcióu ti<' lo.' {'le'mlo.< 

eic'slillud<t> u/ Cclll<'llllO \'ut'iolhll. <'11 111 eJttl' :o.: lltl pwrur.rdo elllllll· 

11i:11r I<B lul<'llt'IG11t'S fl<'IHIII!IIcs .te los do11unln. ot)'tl .oldh(ll<l· 

ció11 aoitl lms 111io ,., mudto de cslimur y 1/n·•l <ld<¡ttilidos "" [>ti 

vile¡:icl.<, <'OII los prof'úsiiM eh' /u c111idud <IYJrolllizcult>ru dt' de1lur 

d ruculw ele f'n•mio.< el<- Ulltr <'slrudurtl arm<micn , comp1l•tn y 

tlil(IHI. 

A le> que hel /cilicio que I'CIIItllriar.lt' es (1 In.< St'.\illth'~ f>rn•ln' 

tlt• utlml:o16n e¡tcc se huilfuu flrc·vislo c·n las 8ttS<'.\ para lo> jff11t> 

ow f>n'lltludt~:o c11 rvur tc rsos sodcll..s, rc;:lo11alcs o IIIOIIIIJ;I'<iflro.l cJ 

ele diii'Íslu., 110 Pl'l'lltfucltJ.\ co11 llll'<lul/u clt· 11011111 o tic f>lala ('11 

Couctc r.<O.< ,\ 'uclollul e,, crlllcriorc.<. L<l.< p¡·, u/1!11't.'S c.oín llu s/tlltdn., 

t¡ttc mdl'tlll la J•royccdeSII de• In.< Jldffui<H llllltllcur.,, <'OII .\tt.< dls-

1111/os proatlími<'lllt;s ele scmori:mcitSn, nl¡: tt nos /un P<'r Sallcrfc.<, ool

¡:in<lll 1111 prohlt'uw lusol~thlc paro lo<ios eTc¡ tc dlos wsu., tk rollrtcr

saiii<'S f>ICICC'de·n/¡·.< de protrill.:itls elisl/lri<IS a In th' /Ju¡·,·clttll/1, c·u 

cuclillo .ws fíltll.< /oub/c'.<('ll de f'nsar por lcTS f>n•t•lcl.\ .lt">lttllt'> el<' 

erclmisión y ftte}!o />111 la., de mlificaci6n. Esta , tlti<'III<Í.< dl'l pw. 

blc•uw c'OII<'f<'lo <¡tu• ftl.wlt!llba csl<' miu la prculltl<l ele tiempo paw 

iud11ir ,., lo> pm;:nww:. ,fe la..< sesio11cs de .:alifie 11ción orqu<'llo:. 

jllms </U<' rou/11111111 mlrllilitlv> en los sesiones previas. con /11 ah//. 

J!<Hia ord<'ltadcin Pa• gé11cros, pu~os y proc¡•dimh'lllos ck >OIIorl

:w.-ióu. 

/.a en/iclcrcl olgewi::mloo•,r lw dcddicto prcsciudlr dc dicho.< :.t•sio

II<'S, c·olllcmtfo que <011 dio 11o perjudica más que, <'11 tocio .:uso, 

u /11.1 ouicmlno., ti<'l jurad<-· ele calificocióu. a quic11cs se• /es huhle·· 

rcr ,rlooonul<l vislolltll' nlguuos bvbirws 1 muy portts). liu t'tcunlc> 11 

fu t1/glliclllcl clt'l (.'ouotl se•. 110 sujl'iriÍ por ello meu~rca C</11 le!/ que· 

el j u rado ·valore .-ou d 111ismo cri terio c¡ue lo lllcicm /wbic uclo 

cxi:~lit!o l<l prcvlu e~dru isióa. 
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EL PEQUEÑO FUGITIVO 

JOS É PALA U 

HOY, COMO AYER, 

DEBE CONC1EDERSE LA SUPREMACIA A LAS IMAGENES 
' 

E N un principio fué la imagen y nada más que la 
imagen. El cine vino al mundo como un arte es

trictamente visual. La gran novedad, celebrada como 
la maravilla del siglo, consistía en que aquellas imá
genes participaban del movimiento. Con su anima
ción reproducían con pasmosa fidelidad el espectáculo 
del mundo. La gran aventura del cine empezó cuan
do las imágenes se organizaron con la intención de 
exponer y narrar historias imaginarias. Al organi
zarse, no pudieron evitar lo que parecía ser el camino 
más corto hacia el objetivo al que se dirigían. Con
sistía en copiar el teatro. Y surgió algo tan paradó
jico como una especie de teatro mudo, porque mien
tras por una parle la atracción que ejercían los mol
des escénicos parecía insoslayable, por otra, se pres
cindía del diálogo que era precisamente la razón de 
ser del teatro. 

Pudo parecer que el cine estaba comprometido 
en un problema insoluble. Así debieron creerlo cuan
tos lo consideraron como una diversión de feria, de 
rango suballerno, que de ninguna manera podría 
nunca medirse con las artes consagradas. Pero otros 
intuyeron que allí donde estaba el defecto estaba 
también la fuer?.a de aquella nueva forma de expre
sión con que desde entonces debíamos contar. H a
ciendo de la necesidad virtud, se empeñaron en de
mostrar que sabrían prescindir de la palabra. :\Iejor, 
que toda la gracia del nuevo arte estribaría en la 
forma eslrictamen le visual, necesariamente silencio
sa, con que procedería. Y sucedió lo que con los cie
gos, los cuales, mediante un proceso de compensa
ción biológica suplen la ausencia del órgano herido, 
desarrollando más all á de la medida común el sentido 
del tacto. Un proceso de compensación semejante de
terminó los destinos del cine mudo. La aus~ncia de 

la palabra obligó a explorar a] máximum las posibi-
1 idades de la imagen. 

Xació, se desarrolló y prosperó el lenguaje 
de la fologenia. Prosperó en una forma que nadie 
habría podido pre,·er. Fué lodo un proceso de entre
namiento por el cual se afinaron extraordinariamen
te las posibilidades expresi,·as del gesto y de la ac
titud. La fuerza expositiva, narrativa, lo mismo 
que sugestiva y evocadora, de Jos objetos . Descubri
mos en la pantalla una nueva belleza que hasta 
entonces había permanecido ignorada. Y todas las 
apologías del cine, celebrando su legitimidad y su 
autonomía, se basaban en la exploración de esta 
plástica animada que alcanzó sus resultados más 
óptimos en las realizaciones que se vieron en los 
(¡)Limos tiempos del cine mudo. Obras como Va1'Íl'

lé, Amanecer, Los 'l'l'melles de Nueva Yorl?-, parectan 
señalar los jalones más firmes de una ruta que nos 
había de llevar aún mucho más lejos . Los que enton
ces andaban por ella estaban lejos de sospechar que 
pronto se obstruiría y que ellos se verían obligados 
a abandonarla por una bifurcación que, sin contra
decirla abiertamente, señalaría nuevos objetÍ\'OS. 

Verdaderamente constituyó una suerte inaprecia
bl<.: el que el cinc empe?.ara a hablar cuando ya había 
consolidado firmemente sus conquistas estrictamen
te visuales. Desde d punto de vista técnico e indus
trial el cine hablado habría podido producirse has-' . 
lanles años antes. Entonces, cabe preguntarse SI 

los realizadores también habrían llevado tan adelanlt.: 
sus esfuerzos en pro de la valorización exclusiva de 
los factores visuales. Cabe dudarlo. El caso es que 
cuando vinieron las palabras a perturbar el equi
librio que habían logrado los mejores rea.li~adores , c.:l 
organismo cinematográfico estaba sufie1enlemente 
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robusto para que aquel desequilibrio no pasara de ser 
transitorio . 

Sabemos como el advenimiento del cine hablado 
seiialó una regresión hacia lo teatr al. Cierto que aho
ra no se trataba de teatro mudo, pero sí de algo 
peor, de teatro fotografiado y, como tal, ausente de 
ori ginalidad, que parecía iba a ser el duplicado, para 
uso de los pobres, de las obras cuyos originales triun
faban en las tablas. Todos sabemos como el desca
rrío este fué fácilmente super ado .r como el cine, 
volviendo por sus fueros, trató de emanciparse de la 
tentación que siempre le acecha, la tentación del tea
tro. Esto no podía ser más que valorizando de nuevo 
la imagen. Reconociendo eu ella la base fundamental. 

El cine ha dejado de ser estrictame11te visual, 
pero no por eso debe dejar de ser esencialmente vi
sual. No ignoramos la existencia de puristas, o por 
lo menos así se consideran ellos, que au11 hoy en día 
abogan por un cine mudo. No vamos ahora a exponer 
las ra;r.ones por las cual es no compartimos esta pos
tura, pero sí que es tamos dispuestos a reconocer la 
parte de razón que asiste a estos extremistas a la 
vista de como la mayoría de las veces en las pelícu
las se truecan Jos valores para dar la primacía a 
un diúlogo que devora lo que correspondería a los 
dominios de lo fotogénico. Diálogo, no sólo abundan
te, sino concebido con una ignorancia total de las exi
gencias que dimanan del montaje. 

Es muy natural que a la vista de estos excesos 
que amenazan con perturbar la clara concepción_ del 
cine, tenga lugar de vez en cua ndo una contraofen-

Del lilm 

s iva destinada a proclamar el poder y la gracia de 
las imúgenes .. \ sí es como pudimos ver el curioso 
experimento llc\'ado a cabo por Russel Rouse en 1~1 
t>spía, pdícula cien por cien muda. El film obe
decía a la \'Oiuntad de llevar a su postura más extre
ma los postulados del Yiejo cinc mudo. \' si es ver
dad que revelaba frecuentemente un esfuerzo nada 
natural, y no siempre convincente, como experimen
to la película era muy digna de tenerse en cuenta . 
Después vimos E/ f>CI/IIt'lio ju.r!ilit•o realit.ada por 
tres period islas norleamerica nos. U na pclkula ha
blada pero cn la que prevalecia una visión d i recta, 
fresca, espont(tnca, que poseía el secreto de mostrarlo 
lodo en términos de plástica a nimada . Finalmente , 
hemos visto / ~/ glvbo rojo, de Albert L a morisse , unn 
película que, no s6lo nos ha procurado la mús vivn 
satis facción, por su innegable encanto poético, s ino 
que, a l mis111o l iempo, ha ven ido a recordarnos la ne
cesid ad pere ntoria de que el cine eslé siempre dis
puesto a rcívillClicar su naturaleza y su ese ncia pri 
mi genias . 

:Se dir{l que un lema ta n sencillo como el ele El 
globo rujo fac ilita la tarea, pero replicaremos que si 
senci llo considerando la linea narrativa, en cambil) 
descubri mos en él una densidad remarcable por poco 
que seamos sensibles a la intensidad emotiva que 
reviste en muchos momentos y a la aureola poética 
que envuelve la enternecedora historia de la amis
tad que ha surgido entre un niño y un globo. Aparte 
su valor intrínseco, que es considerable, E/ globo 
rojo resulta muy interesante para cuantos andan 
preocupados con la estética del cine. Se trata en lodo 
caso de dar la supremacía a los valores plásticos sin 
detrimento ele que, una vez asegurada esta sólida 
base, se acuda al di álogo en mayor o menor escala. 
Que eslo es lo de menos, con tal de que las palabras 
se amolden a las exigencias del di scurso visual, se 
armonicen con ellas, sin que sean nunca motivo de 
perturbación, como por fortuna consiguen los maes
tros de la cincmalogra:Ua que adoran las imíigcnes , 
pero que tampoco desean prescindir de a lgo tau sus
ta ncial como Ita lh.-gadl) a ser la parlicipaci6n de la 
palabra, participación que de tal manera ha venido a 
dilatar el campo de lo cincmatogrúfico en ex tensión 
y en p rofundidad . 

José PAL.b.U 

EL GLOBO ROJO, 
de Alberl lamorisse 
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LA CUEVA SECRETA 

PARA== * 

NIÑOS 

Por J . LOPEZ CLEMEN TE 

UNII cusa es ciu l.' potot utuos y ot ra, htcn distinta, ciuc fOI' 

•1il1us. l.as pl'llculn~ .-cm uiiws eslfm ahora cspeciahnente 
dl' motla. Cualquit:r c~pt•ct:ulnr tic cine. cun algo de experiencia 
como tal, cunuc\c' In fu\c'rza ele lrt rmina imperante en el mer· 

catlo ciucmatugr:'tfil.'u. Si un ftlm. con uno o varios nii\os de 
protaguliiSta~. ticul i:\.itu comtrcial, hay <1uc t·chrtrse a temhl.tr. 
:'\us imnguulmus a lo¡; J)r<¡ductun·s a las pucnas de lns o)latcr
nic.lad:.:s• e~¡H·rau<lu t·~e ni1in ,1ue tndu;.. desean para sn prúxima 

pelít·ula. 
Eu el cine e~>paiwl hcnw,., tenaln un )Jarcelino lriun(al; pues 

hit•n, )o, di~trihuit!urts ¡>cdian o:\larcclinus• por ducenas, cou 
el 1111smu aplunw tiiH: t·mplea el comerciante de telas ¡>ar:l de
cirle a su fahrtc:llltt· : o)Uutdtmt otra remesa de ese último 

est:unp(ltlo tan monu, quc >-t· vcndc muy hit:n». 
Película,. l.'un nitiu, ;.e h.111 prnducidu muclt;l!;, en lodos los 

paíse~ y por rachas. Recurdemu" a los más famosos intérpretes 
infantilt-s del cinc :unuicanu: jacldc Coogan, Shirley Tempie, 
:\lickey 1{<1<mey, J>rt•tldie Hartholomew. Todos fu..,run aprove

chados intt•nsivamcntt.: nnentras fueron pequeiius y precoces, Y 
es f:icil recordar los título~ de algunas úe las series fílmicas <:n 

que intervinieron. 
Otras ¡wlícnlaR, no precisamente por estar interpretadas por 

n iños, 11ino m{cs hicn tl pesar de ellu y principalmente por el 
méritu de lu~ ~uinnc~ en que cstahan lmsadas y por su acertada 
rNtlización , alcant.nron una a·sunancia nnh•cn;al que auu las 
hace perdurnr t•n nuestro rccucrdo. Tal t:S d cnso, entre las 

111{1s recic·lllCII . ck I'Cf>iuo y l 'ic1/t•la, de :\Iauricio Cloche; Lim
plnl>oi!IS y Uttlníu ck hfcidt•/¡t.<, d(' \ 'Íttnrio de Sicll; El ido/u 

cnfcio y El uitio y rl uuicomio, de Carol Retd; La ventana, de 

'l't!d Tetzlaff; jtH'!W·• proltlhldo~. d" Reué Clémem; El pcq111:1ic• 
fugitivo; .\furía /.ul~n. de l.enpuldo Lindtllerg; la inglesa Plcilo 

de ltonor y W fl'rrovlaJio, de Pietro Gt!rmi. 
Entre las espaiwlns, .1/ura/luo pan ) 'i!iiiO, de fama intema

ciunnl. y Lcrra de /11 (iudnd, ( 11 traje blanco, El pcquc>iO rui

snior, Uc:dula con ultio ... 
Evidentemente. la maynría de est<JS títulos no son apropiados 

para di"ersión de Jos uii'los, y hastn alguna>~ de ellas no son ni 
siquiern captas par;¡ menores •. Las más a<;eqnibles a la mentc 

y psicnlugía iufanttl, aunqu~: nca~n tam¡><;co en su total integri
c.lad, serían ['('f>/uQ y 1 '/t)/('in y .\Juralhw taJI }' üino. E~ dccir, 

no hasta que una pcHcula eMé interpretada principalmente por 
un actor infantil ¡>ara que ~<·a atlccttada C<Jutu di,·ersiím ¡>ara 

los nitio~. 

La primera J>rt:l{untn qut: sale rtl encuentro de pedag.,f.(us, 

cducadures y padres n:sponsablcs, es ésta : ¿Qué películas deben 

ver los nitios? (1). 

(1) Al hablar de niilos nos referimos a los comprendidos entre Jos 
cinco o sets años de edad y los trece o catorce. 

El profeso~ Zazzo, director de Alto~ Estudtos de la Sorbona, ha com-

nl'l'tl l· ln('go, "'' todas las que v<•n. En efecto, l11s pclícu lnK 
qut: lus niíios ;<nclcn ver son: 

<1) l.rt!\ hecha~< )>flra di,·ersiím de adultos, calificadas cumu 
raptas panL mt•non•s•, <'8 do:cir, normahucnte aceptllhlcs, sin 
'Jllt' esta ca l ific:tL'tÚn im¡>lique lltt:l!'< nptitudcs, tales t·<unu ade
ctwc•un a la psicuhtf.(Ín infr111til, p<>dl'r de c:tptaciún de In 

atencit'>n ch•l niiw para cduca¡J~. formar!~. incnlcnrle principios 
mornl~s. st•n·irl<' de l'jemplu, ele. En este ~rupu entran la,. 

pelícnlns mft~ dh·L•rsas: comec.lia~. drama", ¡>olicíacas, ck avt·n· 
turas, dt..~ cuw-huys, nuvelune~ h1stt'•ricu!'O ... 

b) l 't'llcula~ cúmicns u celui<Jides raucius. 
,·¡ l't•lkulas tll' dibujos. 
d) :\ut icinrio~ y tlueument:tlt'i. 

1 "" film., dd ¡;ru¡m ••l nu suelen lleg:tr a la comprtnsiún de 
los nitios. suhre toclu tlt: los menores de ocho aíios, apane de 
que, parn muchos pt·da¡cu¡rus y educ:atl<lres, el niiw 1w puede 
npn·mkr nada dc pru\'t:chu con las pelícuhts destinadas ;¡ los 

mayurt:... D~j:111du a¡>artc l'bta cue,tiúu lJIIC uns llevaría n la 

tan th•hnttd:t , y aun nu aclarndn, discusi6n intcrnncional sohre 
b influt'ncia del cint' en lns menores, con"iene que nos dden
gamus, aunque ~ólu st•a de pasada, sohre In interpretación que 

dan lus niiios a las imú¡:encs (JU<· desfilan por la pantalla. 
J.:n t'fcctn, el citu·, IMra (untamos :ligo, descomp<Jn<' el rclaw 

<·n plnnus qul' unns \'cce;. cnntil'ucn en sí muchas cosas o per

!lhiHt~, y <Jlras vccl';; ¡;óln un nspl.'do parcial de esas cosas o 

persunns. 1 \~t o~ planus vnn unidos y ('strechamt'n tc relnciunntl"s 

pur t• l nwntnjo.:, (Jill' t.•s lo r¡uc cht si¡trtificnciún contillnatl :c :e c:!Cia 

fi lm. Aclcm(cR st: vrtlc dt· true:tjes, como sobrcimpresioHCI\ , fnn

d idos t·Headcn:tclos. el i~<olvent•ias, dohles imprestones, proyecciu

nl'" al ~<~lrnli u ac·clcracltt!o, y de tJtra serie de T<:Clll'ht>s txprcsi

''"!' <lllt' Jlal'fl el t:S)>t•ctaclur hahitnal y av<:zado pos<:en una cl:tra 
siglllficaciím. El <·;.po.:ctadnr qut por ¡>nmera ,·ez se en(reutu 

<'<>n la!o im:'tgt·ne~ fíhnica~. ¡·;; un aualfaht•tt> del cinc ; llCCesitn 

apn·ud<:r el lt•nf.(U:tJt: propio del cinematÚI,'l'afo. Cualquiera de 

nosotros es f:tt•tl qut c.:uentc entre l>US c"periencias el ha!Jcr ido 
al cinc cun Jll'rsunas ele <wanzada edad- espectadores !<Úio dt· 

oc:tstwt y halwr :lclvcrtido como dichas personas se perdían 

t:n plcnu relato, ()()r nu pudt:r st·guir secuencias <le ritmo r{¡pid J, 

u por t:fccto de una acUhada cltphis (el cine se basa casi en su 

totalidad en la clipsis), u como coustcnencia de esas metamOT· 

fosis quc ~un los fuudidos cncadenados con los que se quiere 
expn•s:1r un vuélu ln el tiemp•> y en el espacie,. Se necesita tltHI 

probado, después de estudiar las reacctones de numerosos qrupos de 
muchachos, que antes de los seis o s1ete años el mño no enhende la 
pellculo, cosa que a61o ocurre entre Jos edades de doce o trec<' años. 

Para Chorters, el nií\o, a los ocho años, t'nliende la mitad de lo 
que ve; alrededor de los doce años comprende las dos terc~m:rs partes, 
no alcan'tando lo comprensi6n total hasta pasados los qumc:e. 

En lnqlatorra está prohibida la entrada en los cines a lo3 niños 
menores de atete oñoa. 
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prcparac1on, qne no tndos los espectndores poseen, para · caplnr 
la mctúfora Jílmica. 

J.a primera vez que sc ha hl'cho la e_xperieucia cinemnlOI(ni
fica con alg1in pueblo primiti,·o siempre ha causado extra iieza 
entre los sn lvajcs qu(• debutaban como e.;pcctadorcs de cine, d 
que, ¡>Qr ejemplu, lllltiS hmnhrcs prodstos de picos y ¡>alas .,m. 
pezamn a C:t\·ar 1111 hoyo y "u el plano siguiente, a poco de h1-

ber CIIIJll'Z:ldo, los cavadores l'Stnvieran ya muy dentro del 
huyo, terminando sn fac;,na. El ><ah·ajc, lo mismo que el mñu, 
no comprende de buenas ,, primeras esta simplificación. l'\e

ccsita ' er dcsarrollarsc la ncciún de cavar el boyo, íutcgramenle, 
sin solución de continuidad. 

r.as películas cómicas a que se alude en el grupo 1>), tipo 
de las de 'l'omasín, el ¡>rimiti,·o Charlot, Falty, Harold J.loyd, 

ctcétcrn, son de ¡¡mn acc;,ptaciún entre los pequeños, pero n; 
un l(éncru que ya no se l.:•cc y ts preciso limita rse a la~ obr:~s 

ele c;;tn dnsc que a un existen y que son insufic ientcs en nú

mero. Como conjunto . t·~os films ~on probableme11le lo n~;í~> s"
n nm~nlc divertido que ha producido c: l cine, y es lústima que 

sea nn ~(·ncro ¡>asado, pues los intentos mode rnos de rt"al izar 
pcl icn las t•ómicns nn(,Jo¡tns 11 0 han dndo resultnuo. 

Ccon las pclíc nla;; d~ dibujos h¡1 ocurrido qn(' a n•t·dicl a q ue 

se hn ido p e rfeccionando s11 Lé cnil·u se hn n ido complica ndo t•n 

movim icntos ele d una m y e n perspectivas rebuscadas. Hn CO:J· 

secucuc in, se han iclo ukj undo ele la comprensión de los 11i1ios, 

tanto ¡>l)r s u forma extcrna cumu por su iJiteución. E l famoso 

persc,uaje yant¡ni, ::l l r. i\lagoo, con s u estilo del «:"{ew Yorken, 

s<· halla siempre e n Slluacioncs de un humorismo maduro, que, 
t:un toda l'vidcncin, no es a!u•c¡uihlc n la gcute meuud;.. El mis
mo \\'n lt Disney ~e h:~lla muy kjos de Jla simplicidau de su 
primitivo ratón :\1 iguclitcl y 111J:J ~rau ¡>arte de sus pt•lícnlas 

de largo metraje están realiznda!' ¡>('115\ando más eu los cspee· 
tadores :1dultos qu{· en los niños. 

l 'or último, hncc:r vl!r n los pequc11os los noticiarios dt' nc

tualiclnd al 11~" , • ., tauln como >'i los ' 'ichnmos h•ycudo lllll)' 

st•rio8 el pt•JÍú<ht•n ~~~ el tranvía. l\u cunulo a h1s dut'nmc n
tall•s , ~HI\'u lo~ tt.:ali?..ulu:-o con <h.•liht"•rado pruru"u;i to. nu :;l.•H1 

tampoco pcli<•ula~ t¡Ul ufrt>Ltan ;IÍI'acti ,·os 11i méritos :mficieu· 
tes para In~ m~nu•e~. 

J.a t:undusit'on a <IIIC llcl(amug es la dt• qut• no existe un 
l'inc.• rccrcatÍ\'u t•unlpll·t.unente Jd~nu.u para lus nulo:.., salvo 

t•n los cnntatlu~ t:a~•·~ que m;Ís adelante dlrt·mu:;. Ot; esto ~e 

dierun cuenta hace :uios u1 algunos ¡mi~c" y desclc cntunt:cs 

es coda ' '''" may111 la ¡neocup¡ICIÓU J>Ur lu,; J>roblcmns qne 
suscitn el cinc infantil. 

E~tns prnblt•n.:l:; ¡>nt>dcn rcsumirtit: 01 mm fundamental : 
:;ahu •·n:1ks Mili •calmcnlt• las pdknla:< adet:u:ula~ p:u·a l11s 

ni1iu:;. 1\:; dt•cir, sah~r cu;ílcs son los films <JUe les ufrCc(' n un 
t·ntn:tcninllt•ntn m:'1s s:uw, dt• acuerdo cuu la psicología, g u ;;. 
lo~ y r<.l:H:t.•iunc..•t-4 tic.· l o~ pcqul_)ños. 

H11 llran<.:in , llél¡¡il:n, 1 tal ia, Alemnnin, E!\l:Hlu~ t' u idus , J n· 
~lalNrn, Chl•cuslovaqu ia , Uniún Soviética y llo>lnmla "e hnn 
lu:cho t:slnd iu~ y ~e han tecupiladu cxpcl'Í(!IIc.'ia:;. llesclc lll:lli, 
Jog mat•slrns tlt: t·~cut:ln en (.;rau Brct aíin hi1hfau lmtaclo dt• 
hact·r c,¡ ]liiJÍl' ioJut•s cspccia l ~s de ci11c pam 1los n Íiios iu¡tlest•¡; , 

l .n CiH t!l ll nlt•cu 111 ranlil dt• los H>< l atlos 1'11 itloB y de 1 Cn
llllcl(• rccnn•t•nclaha la proyecci.'JII de nl¡.¡ 11 nns pe lkulas pmdn· 

citlas JH•r" mlnllos co1110 l'Specinlme nle itl únt•as pnrn tliño~ . 

1\ su ' 'l't. , la J ~k¡..i:• Calc'll icn , t·n 1nayor gmdo \¡111:' n iu~wun 
utra cuu rc:-;i,'ua n .• hgiosu, lrutb de nrJ!au iznr scsiOHl'S dl• <.'ilH• 

Jl:lnt ni1ios. En lodos o:stu:; casco~< se trnp~7"hn t·ou la falla ti c 
lihn~ a(kcnadcos para lnn altos fines. 

1\n llinamnn·a, autt·s dl' la I{UcJ·rn de L!J!l!l-1.;, Rt' ur~an it.ú 
un ciuccluh iufaul1l para l>rnyo:ctnr cxdusi\':'lllll'nle películns 
de ni1ius, ]ll'Jn sin mucho éxitu ¡>or In l'SC(ISl'/ <lt' ]liiiJ,!r:una~. 

H•t F~:~nt'lll figura como prct:ursura del mo\'imicuto de la 
pt·lkula infautil Maclamc S<mika-llo, quien al frcutt· de sn 

pnri .. i¡\n Clnh L'l·ndnllnn se t:s¡>t:c:ializú en pro!{r:1111:1~ pnra ni1io:<. 

Al igual que Souika-llo en f'rnnci:t, se pueden citnr a Ti. 
mcr t:n llulanda y a lkndtz en Suecia. 

l"11 paí~, Hélr.:ica, n•clama el privil~!(io de hahcr sido el 
primero en n.tlizar ¡wlículas i11fa11tilt:s. l'ero como las pclíc:J. 
la~ lar!!ag para 111iw.; fi<>ll muy costCJSas, sólo podí:111 rcalit.arsl' 
cun ci<.·1 ta r(!~\11aridatl baj,> tlll~J>h:ius g-uheru:unt-utales, y c..· u 

t·stas t:ollcl idn llc~ l'Slaha Rusia t:ll lH!JO cuando empezú n rca
'lizar fillus clt: lar!!u nwtrnjc cspcci:dit.adus pam niiic.s. Hu 
\'ai'Íu~ paíst'!l oo(•,· iclt•lltaks t' llro¡H:os se cxhihicrun, anleR de la 
!!liCI'l'a, a l!!uno!< de estos rilms , <.'limo L os •Jiajcs tic r;llllivt'l, ¡.;¡ 

f>r= IIHi¡:ko, 'J'icrm de j11~ut'lcs, y ol ros. 

Alt'lll fl ll i:•. l lullhi(· ll :tille s de 111 guctTI'I, hnbii1 pmcl ncidv 11 11 

n{uncno notaillt• dt· pl'lículm¡ para n iños, aunque se tra taba 
m(,s hie11 d t· !iii11H d(' dihujos o ele muíiccos y Rn fin a lidad "e 
limitaba a l UMo <k t• llus e11 los colc¡: ios. 

1\ n l'htcu:;luv:I(JUi:J, por utpat· llas fechas, se rc:. l izahan films 
;It: muiit•t'<H• clt· 1111 wllu y al¡;unos de tlihujos. 

1~11 ln¡!lalcrrn , h:1jn lu,; tl llspicios de Mr. j. Arthur Hnuk y 

cnn la di~t•t:ciloll dt· Miss )lary Fit'lcl, ,;e ÍJ1iciú u11 imptulalllt· 

movimicntu c;,:1 favor t]., un g"nuiuu cine para ni1ios: o'l'hc Chi l
drt•n's l·:ntt·rtainnH·nt Film ;\luvcm"nh. I.:. hist(lria de su crea

ciún, vit·isitndcs dt• su desarrollo y ohra re;lliz:.da dcsdt: .;ns 
com icnzns, ('U 1!11:1 hasta su fin en Hl50, es relatada ccm toques 
de fino humorismo, por la propia :Unry Field , en su lihro cBuc
nn Cmnp;uií:u (l). Su nmeun lectura nos pone en coutnclO .:un 
uuc\'as •dt:as, conc.:ptu5 y experiencias sohre la produt:ci(m ele 
pclículns infantiles. 

Con nwtivo de un ,·injc a J.oudres y dcscaudo conocer, el que 
esto escribe, n ll(uua pclículn de las rcaüz:1das bajo la super-

(1) •Good Company•. Longmans, Green and C.•> Lid. 6-7 CUC!ord 
Streel. 

Reacciones de un público 
;nfontil ante uno escena viol ento. 
(Fo tos, logrados con luz in frorro;o, dol informe Cornegie) 
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visio)u uc :\itny Ficld, se J)H -.tú t.:! la geutilmcuk a oíreccrlt: 
u na proy~cción, y a!\Í pudu ver 11110 de los ::\fagaziues de ,v;
tttalidad t•n lu1-1 quc aco;,ttltnhr:•n a n-flejar las actividades ele 
los n iños de l n~lnterr:~ y ele otro5 países y presentar una ac
tua lidad de mter.:s p:1ra lns pcqu~cñus. 

En la misma )>royccciúu pudo cunuct:r una cpartc• (cada 
«parte• es de clu!< rollos) d< la st·ri,· titulada Uidc,.:< oj liJe Scv.• 
Forc•sl, en la tl lll' "e cu<:nt:m la~ avcntur:~s de un chico y de: 
su upuny•, y, asimitmw, la c~ttl)>tcnrla pthcnla d~ ccr~a de uu'' 
hura de clurnc•ibu, T11r Mislrrious Poaclzl'r (El ::\fisterioso Cn
zador F nrlivn) , ('11 la c n:ll se relata, con estupenda fluidez y Jc· 
m:mcra simplicísima y directa, !:1 av<:ntura d~ uuos niños en 
las moutm1as a us trfacns . 

En España $1: lwu dadu a .;unocer posteriormt.'nte algttnas de 
t·stas pelku las por ln<·dio clt:l ln~titutu Rritú:lico, c<nnn Busl• 

Cl1ristmas, fi h u d<• mús de un:1 hora, rodado en Australia; 
Misterio de 111 Isla de los f>ójt1TO<. de Jobn Hagart}·. r /.d 
( ucvcl Secreta. En fcch:t utuy r<·Cilntt pudimos asistir a un-1 
pruyecci6u para niño~ e!~paiwl<·"· donde -.c <·xhib:eron, adem:'·s 
ele un :.ua¡n•.<Íne infantil in¡.!lé", las películas j(an's Plan~ (Los 
l'lanl's de Juana), cuy:~ :tcciím, a ~-;¡rgo princ1pahnt;ntt: de un.1 
niila, tran~t·urre tn mt<hu ele un p:u~a¡t: de upicos eanalt:s hri
t:rnicos. J.as priuc1pal<>s vicisitudt-s del rt•lato fueron acogidas 
por los pequ~:ñu~ c:spañolt:> cuu muc,tras de gran alhorm:o, 
sobre todo <:n d momento c:n que lo" malo:; son descubiertos y 

puestos en ridículo por la h~roíua. f..,s que dudan del cine 
como lenKuaj~.: un i,•<"rs:~l huhic:r an podido comprob:u como, por 
nl(•dio de simph:s y slnc•lla~ imit~~:ut·s, >t saltan las barn·ras 
q ue imponen las diferencias ele id:umas y ,e hnce sencilla la 
com prens ión . 

l .:l mm pelicnla compuncnl< dt c.:~lt· programa era 'fl1e .wpcr
w nic sau ccr ¡El platillo ~npt·rht,uic.,), de S. G. Fcrgunsnn, don
de se relatan , como ficción cient lfica, las aventuras de un pe· 

El mrsmo público Infantil de la folo an terior 
ente una escena dialogada, para mayores 

qut-ño ser procedente ele \'enus. El muñeco protagonista, mitad 
moro, mitad fantH!>ma, que alterna en la accivn cou los nmo,, 
cs un Kmn ncierto y su expresiúu se concentra delibemdnmente 
en sus tristes y grandes ojos. 

El cinc infantil que se hace <:n Inglaterra, junto con el ele 
la t'niím Suviéticn y el de Checoslo' •aquia, está conct.'ptunclo 
como el mils idóneo y de mejor calidad. En la VII :\[ostra Jn
tcruacional de \ "enecin, celehmda en 195ii, lOncurrierOJl diez 
países con pcllcnl:ls iufauti les. Destacaron ¡,·, viaje o la Prc
llisloria (Ch<•cu~ltw:tc)uin), Los dos amigos (l'RSS). y los film8 
ingleses m ¡,jo volnulc, EL asuo de Tim Drisco/1 y Misterio ~~~ 

la isla de lo.< Pcíjaros. Otros paises, como Bélgica, Francia, Es
tados Unidos (con El conslructor de pinrguas) , Polonia e Ita
l ia (con u n Noticiario, •Ciue Rivist:l», entre otras cosas) ¡>re
sen taron films q nc no siemp re enm propiamente parn n iños. 

Algo pan•cido ocu rn b e l n.üo úl t imo en e l l~ido venecinuo . 
lnJ(later rn p rcMntú los !ilms de aventu ras T lzc Slolctt Aii·Uncr, 
de Don Sh nrp, y T l1c l~ tritfcrs of ll1c River , d e H aggarty , jnnlo 
con In ima~iuat ivn fanlasla O uc Jl"is/¡ loo M auy . de Jobn D nrst, 
que ganó c.\ IH'CJII O nna me nc ión n la categorín de películas para 
n iños de ocho n doce m"t~ls, y El platill o supers611ico. I.os rusoR 
p rcsen tlt i'OII uu f ilm de fautasl:~, a lu Vcrne, Et secreto de lo.~ 
océa11os, y <' 1 de 1wcntu ras El b<~uciido gris. Los h ú ngaros, Fl 
triuco. Los fmnc<·se~<, una cll.'liciosa películn de Sonikn-Bo, U11 
domiugo d.: c:t~=oui/1)'. con pitjnros creados por StarewitciJ, den
tro del gént•ro dl mmiccus, <lllt: vuelau con gracÍI>su moviru.i~uto, 
lll ml·dio de uaa sugestiva y híen logmcln ambientaci6n. Los 
.;!tinos presentaron el film dl' muilecos El pincel mágico, de 
Tsin Si, y el japt.u cuntrihuyú ~un una nue,·a versio)u de la 
famosa ohrn dl l.nmprecht y Kr.stner, Emilio y los ddcc/it'l'S, 
adn¡;tadn uriginalmcute a la, costumbres nipouas, con el título 
de J>cqunios clci<·<lh!l·s . 

. El intué!' de.: los principalt·s pníses por el cine infantil no 
se detiene: únicamente en la re:Jlización de películas como las 
que hl•mus rescñndu pam muestra. Este iutcrés se ha hecho 
!>atente tamhi.:n t·n las numerosas encuestas e investigaciones 
c·mpr<•ndida¡; dt·sde hace año~. pur personas y organ ismos inte
rc;,aclos un lus problemas dc.:l cine y la i11fancia. 

Se hr.n )I(·Ci lll encuestas psicolbgicas, como la de J. !'. )!ayer, 
t·n Inglaterra; la de Enricu Fulchignoni, en It :~lia y la dt·l 
l n~tituln de Filnwlugia d~: J'arls. J;n una de f.'ll~s intervino prin
cipalmente un técn1co cint:matugráfic<• del p restigio ele He111 i 
Stmt'k , el ccmocidn n·a liz:nlor la·IJ(a de films de ::trtc. El rl'slll
t:lclo eh• !ni~ inv~stigncioncs fné pu hlicado pur la tlKERCO en 

un libro. 
Con antcric>riclnd, en Ut::", la Sociednd de l'ntiunes llevú a 

cabo una investiKaci(•n •whr(' las rcacciunt:s tll: lt» niños ant< 
las pc.:Hculns para adulto~. En c.:stc 111 iSn1o !\Cn tido , y adt>m{ls d~ 
los trahajos <lt: l cit;tdo 1 m.titutu de Filmulu¡,{Ía de l'arís, t."stún 
los de la Uni,•t•r,..ida•l de ::\lilán. 

En J l oluncl;~, d IJr. \'an St:t,•c¡rul re:i'lizó nna encuesta ln 
I!J:IIi, y cn lJinam:~rcn, ::\1. Sierstcd ha investigado con los efec
tos sobre la infnncia d~ ciertos films ¡>nra nclnltos. 

En la Univn Sodética t:~mhién se lkvnrnn a cal)() trahajus, 
sic.:ndo el primer país que ya en I!Y.lS contab:• con pr~ranm> 
anunles dt :..>o a 30 película« infantiles. Pero la m:~yor eucuesta 
,.,hre los dectus del cine en lo~ niños es la llt•vacl¡¡ a cahn < n 
Estndos l'nido" bnjo <·1 nombre de la cPayne Fund Studics•, 
realizada de lll'l!l a 1932, n trnvé>' de todos los Estndos. El resul
tado de los t r:thajos ~e puhli~•í en doce libros iudepcnd1ente,. 
Los métodos empleados fncmn : e l nsu:t l cuestionario, la pr<'
"t'ncia de ohscrvndores clistribuídCJs entre el público, entrevis
tas pcrsonnlcs lh:vadns " cabo en llls mismos vest íbu los de lr,s 
cines y el uso de nlg unos resortes eléctricos. lhw ele éstos, por 
cj<'m plo, sostcniclu por la m~no del nii'io , registrnbn s us respues
tas emocionnles. l ~stn famosn encuesta d iú or igen a une vos 

(Pata a la páq. 32) 
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COMENTARIOS AL PRO G RA M A 

U NA FECHA SI GN IFI CATIVA 

Por J. M ONTO RIOL 

E J, desarrollo de Loda actividad humana t ranscu
rre, a l correr del tiempo, de una manera con

tinua. Cualquier suceso viene, en mayor o menor 
grado, influenciado por los hechos anteriores al mis
mo, y condiciona, asimismo más o menos directamen
te, cuanto ocurre después de él. No obstante, cuando 
queremos estudiar la sucesión de un proceso, nos ve
mos obligados a realizar -por razones de claridad 
en la exposición - una sistematización del mismo, 
efectuando una serie de cortes bruscos, más o menos 
arbitrarios. Así, por ejemplo, como todos ustedes 
saben, los historiadores han dividido el proceso de 
la evolución cultural ~' política del hombre en una 
serie de edades : Edad Antigua, Edad ::\1edia, Edad 
Moderna ; escogiendo algunas fechas clave para rea
lizar los cortC's: división del Imperio por Tcodosio. 
toma de Constan t i nopl a por los turcos . ¿ Que se po
dían haber escogido otras fechas? Qué duda cabe; 
lo único que han pretendido los historiadores es es
coger unas fechas significativas . 

P ues b ien ; s i a lgún día se escr ibe la histor ia del 
Cinc español , creemos que el año 1956 representará 
una fec ha significativa, siendo el pórt ico por el que 
se pasará de una edad a otra. El hecho clave será , 
sin duda, el estreno de Calle Ma~1or, de J. A . Bar
dem. Las dos edades de antes y después creemos que 
podrían intitularse, respectivamente, Edad intras
cendente y Edad trascendente del Cine español. Por
que Calle Mayor sobrepasa el ámbito nacional y ocu
pa, desde ahora, un lugar en la Historia del Cine; 
no en la historia particular de una cinematografía, 
sino así, con may(Jsculas, en la HISTORIA DEL 
CI TE. 

He de confesar que acudo con cierta prevención 
al estreno de todas las películas españolas, por más 
brillante que sea la aureola de que vayan precedi
das. ¡ Nos han dado gato por liebre con tanta fre
cuencia! ¡ Son tantas las veces que los más diti
rámbicos comentarios organizados han precedido a 
med iocres, cuando no rematadamente malas, p roduc
ciones! A firmo rotundamente que, antes de Calle 
J'v!ayo1', nuestro Cine habia producido algu nas obras 
más o menos buenas , más bien menos que más , pero 
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Uno e seo n o do CALLE MAYOR 

ningu na - así, ninguna- que se pareciera a Ul lrl 

cn:aci6u artística de categoría superior. Y, al hacer 
esla afirmación, no me olvido de nadie. Recuerdo 
perfectamente las figuras consagradas; recuerdo a 
Rafael Gi l , a Nieves Conde, a Saenz de Hercdia, a 
todos , e incluso al Bardem de antes de Calle Mavor; 
recuerdo perfectamente ¡ Biewve11ido l\[r. Mars./¡a/1! 
y La muerte de ltll ciclista (la primera, vulgar; la 
segunda, una exhibición técnica). ¿Creen ustedes que 
tal opinión es exagerada? Repasen mentalmente el 
panorama de nuestro Cine y vean si encuentran algo 
parecido, aunque sea remotamente, a la densidad de 
las obras de ""yle1· (Bri.!!ada 2r, La loba .. .), a la 
humanidad de las obras de Ford (El delator, La di
lirre11cia ... ), al contenido social de las obras de Ka-
7.~~~ (¡ J'i1•a Zapata!, La ley del silencio ... ) . a la a le
,gre sátira ele Clair (m sombrero de paja dr Ttalia, 
A nous la liberté ... ), o la sombría de Pabsl (L'Opera 
de quat'so11s ... ); en [in, algo que , cuanto me11os, 
tenga la f ría perfección ele Hilchcock (La sombra de 
11 11a d1tda .. .), o de Orson \V elles (La da ma rf.p S lwn
f!'a'V ... ) . V, que conste, he ci tado únicamente aquellas 
'películas q ue, p(Jbli camcnte o en sesiones especiales , 
ha sido oosible ver , en fecha no excesivamente leja
na . en Barcelona. 

Es por ello que, apenas comenzada la proyección, 
me era difícil creer lo que mis ojos veían. E l mila
gro que, aunque joven, creía llegar a morir sin haber 
visto , acababa de producirse. Lo que tantas veces se 
nos había anunciado, lo tenía allí, auténticamente; 
se estaba proyectando en una pantalla. El Cinc cs
paiiol acababa de entrar en la Historia del Cine por 
la puerta grande. 

La obra de Bardem - aparte algunos pequeños 
errores que ni siquiera vale la pena de anaH:~.ar, y 
de los que ninguna obra se escapa-, es magnífica 
del principio al fin. Rebosa calor humano ; casi nos 
atreveríamos a decir que es emocionante: emocionan
te, no sens iblera. Pero, lo que es verdaderamente 
excepcional - teniendo en cuenta la anterior cuali
dad- es su asombrosa perfección técnica. Las crea
ciones artísticas se apoyan s iempre sobr e hallazgos 
anteriores; así , Barclem -consciente o, quizás , in-



Del film CALlE MAYOR 

conscienlemc11le -, ha apro,·echado descubrimien
tos de sus prtdecesores. Pero los ha usado de manera 
personal : a la manera de un gran artista, aplicando 
la técnic::t para sus fines, pero escamoteándola al 
espectador, que recibe únicamente el impacto emo
cional s in saber el porqué ni el cómo. 

¡Esto es el verdadero Cine! :\o una pirotecnia 
plástica, no un virtuosismo sin ton ni son; sino u n 
dominio ele los med ios - la técnica - para lograr 
el f in perseguido - la emoción. 

Y el dominio, en el caso presente, 110 es exclu
sivo de la forma rítmica y plástica, sino que se 
extiende a la banda sonora : nos referimos a la de
claración en el transcurso de la procesión. Aquí 
Bardem ha utilizado un procedimiento ya empleado 
por Kazan en La ley del sile11cio - ¿verdad aue no 
se han dado cuenta? : la técnica les ha sido hábil
mente escamoteada -, durante la escena de la con
versación al lado de los 111011 tones de carbón, cerca 
del muelle. En este último caso, )Iarlon Erando 
explica una cosa que todo el público sabe, y que, por 
lo tanto, no desea volver a oir : los silbidos de unas 
sirenas ahogan totalmente la conversación ; pero los 
cuerpos gesticulan tes lo explican todo ... En Calle 
M ayor1 Bardem nos ahorra la declaración - todas 
son, aproximadamente, iguales -, que queda acús
t icamente escondida detrás de lo~ primeros planos 
sonoros de la banda de música de la procesión ... Pero 
aquí lo visual supera al caso anterior : la cámara, 

en lravclli11g lateral, sigue a los protagonistas comu
nicando a las imúgcncs la nerviosidad propia del mo
mento. 

Otras veces es la imagen pura lo que nos describe 
lo profundo del estado anímico de la protagonista, 
romo ocurre en la secuencia de la sala de fiestas 
vacía : los encuadres ,. los movimientos de la cámara 
explican mús cosas que cualquier largo discurso. Es 
una planificación casi expresionista, pero, cosa que 
jamús ha ocurrido en las disparatadas elucubracio
nes expresioni stas, c..:s el reflejo del alma de un ser 
humano. 

Y la escena en los a ndenes de la estación ... y ... 
mas , ¿por qué continua r ? Se trata, simplemente, de 
una obra artística excepcional. Esperemos que no sea 
cspor údica en el campo de nuestra cinematografía. 

Como es natural, tan al tos valores no pudieron 
pasar desapercibidos al fa llarse los p remios nacio
nales de ci ncmatografía : ¡ Htstima que el jurado se 
dió cuen ta ele ello cuando ,·a había adjudicado los 
tres primeros premios! 

J. MONTORIOL 

SUSCRIPCIONES 
DE PROTECCIÓN 

Nuesll'll lla111ada al afecto de los suscrip
lort•s, es{>cciallll l' ltl e aquellos l]lle se dedican 
o[ ci11e alllail'llr J)lna l]llienes prilllmdialmcn
/c fué> crearla la nn,ista. y dehen considerm·la 
COIIIO suya, lw empezado a cncout rar ceo y 
recibi111c>S t•arias "cvnfirmacionesu de ese 
ajf'clo /nulu cidus al lenguaje a ~,;eccs - ¡ay!
tan eyprcsit'u y sil'lllprc tan positivo de las 
cifras. En tLII próxi111o número peiiSaiiiOS pu
blicar la lisia de los suscriptores de prolcc
ciún co111o agradecimiento público para ellos 
y csiÍ11111lo para los otros . Si eres a111igo de 
-.·errlurl de la revista, lector, y muy especial
IIIC11/e si e1·es cineísla amateur, In nombre 
drbería figHI'ar en esa lista. Piénsalo. Co11 to
dos s11s defectos, OTRO Cn.:r. es lit 1'evistct. 
; Por q11é 110 11os expones, jHnlo con ltt sus
cripción de pro/ecci6n, los ' 1 perosu que le 
l'I1C!ICHI rus .J 

s. an 
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·-----------------------------------------· Como lt'SHI/udo dt' '"' ,.,., .~il/c> d<'$/ imrdo el/ csltt· 

elic) elt'l dur t 11 <Oidl •JII<" s,· cft"-'<11 11>1/cl n•de'll/c'lllt' lll<" 

,., d (ilu Club M oui<•t·ol.<, ~·enic>,, ,·/ ,·mc· u/os cTt'S· 

l•l<•lclt>' del wism<> rt'd<ICia r<>Jf d f> rnol lc' :\fam· 

fit·stu, d <ttal j11t! eT<ltfc> el couoca f>()r l't':: f>11 111r rcr 

• 11 d cursillo sob1.: llctlrtllh·n .-;u,·malo.~••lfl<•' <J II e' 
"' l1a alcbrado en ltt s, cción •~<' Cin<llhl ..J m,¡ft" ur 

a.·¡ t< u/ro E.\tllrsiouisi<T de Catahuia, el ... ,.¡;:o del 

{'wf'ic> Cilh' Club Moulaols. 

MANIFIESTO DEL CINE EN COLOR 

l.- Perdida para el hombre la visión de Dios, al entrar 
cu contacto con lH Creación descubre la presencia de Algo 
superior, trasc~ntlcute, más allá de la realidad inmediata. 
Siente la fuerza vital de su propio ser e inmediatamente 
siente la necesidad de expresarla, de transmitirla a sus 
semejantes mediante una representación concreta. Según 
su capacidad y sus medios crea diversos sistemas de ex
presión, a los cuales llama artes y que constituyen dis
tintas repn:scntaciones de una misma cosa : la esencia 
de la vida. 

Cilda una de estas artes expresa este Ser superior 
a través de un solo aspecto de la realidad (la música en 
el dominio de los sonidos, las artes plásticas en el de los 
volúmenes o superficies fijos, la danza en la rítmica del 
gesto humano, etc.). Por ello están obligadas a estilizar, 
a adoptar convenciones arbitrarias desde el momento en 
que desean refleja r la realidad integral. Sólo pueden con
siderar los aspectos que corresponden a sn propia natura
leza y sugerir los demás mediante los primeros. 

Pero la evolución técnica (de la que siempre depende 
la eslélica) ha permitido la aparición del Cine, qne posee 
la facultad de captar al mismo tiempo todos los aspectos 
de la realidad con la consiguiente aproximación a la 
uniclacl del eleme11to superior. Esta unión de todos los 
aspectos de la realidad constituye evidentemente un cles
cubrimic.mto, yn qu~ fué int uída desde un vri11cipio. 

A hora bien, l·Sta conquista de la realidad total por el 
Cine no es absoluta en sus comienzos. A causa de limi
tacíottes de onlen técnico el Cine aparece incompleto. Pe
ro paulatinamente se va desarrollando hasta alcanzar su 
plenitud. 

1.a conquista : el idovimiento, 
después : <:1 Sonido, 
y ahora : el Color. 
Y aunque el a\·ance insuficiente de la técnica encie

rra todada los s1..ntidos de la vista y el oido en el es
trecho espacio de la pantalla, es lógico esperar que el 
Cine supere todas estas limitaciones y, suprimiendo to
da convención y todo artificio, alcance finalmente el AR
TE TOTAL. 

II. - Por lo tauto, si toda la potencia expresiva del 
Cine nace de su aptitud para dar una visión totalmente 
objetiva -concreta - de la realidad, en una visión que 
es participación Ctl el misterio de las cosas, en el con
junto de interacciones existentes entre ellas y en la 
sutil estructura que crean - expresión de la comunión 
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)•" !:~ <:r,w, ~omo Jiu.ll dt· Id •illlme~ lt, don "1\lc•

"'''ulos d,· la uarrath·tJ .:inrmalogrciji."Cl •• /ryá ante 

¡.,, niWI.:Id'd~ cw sílli.<lns d,~¡ C<'lllro ,·st.• ~lanl

fl,•.,t<> eJIIC f><>r .<11 in/1'11'.< IIOS COIII/'/clCI'IIHH ,· u n·prO• 
,¡u,·;, . 

<''>isknll <:nlrt· lodos los ::;eres qn ~:: forman la Cr<.:adón ; 
si su poh•uria cxp1 esiva nace de qne <:8 la r~·alic.lad coti
Jiaua - lransJ:igmada, itkntiftcada por e l arli~tu- lo 
que aparc<'e en la pantalla, ¿ uo La de ser t•l Color nCCl'· 

sarínmt·ntt· parle íutegranle drl wismo Cint•? (Es convc. 
ní <.: ull' <~dnnu que cuando hablamos de real idad no nos 
referimos ¡, ning ún método creali\'0 p:ui.icnlnr parn t•ap· 
tarla. :\filmamos ] ;¡ lihcrtad clel artista para escoger el 
que ca ·u más ad<.:cuado.) 

La conquista del Color no l' S nn Icuómt•no privativo 
del Cinc, se iuserla en nna corriente grncral. En efecto, 
en Europa occidental, desde hace alrededor de tres si
g los y medio, el Color ha tenido un papel secundario en 
In vida. La visión dt:l hombre cultivado -aparte ele In del 
pueblo, que ha s eguido la evolución parcialmente y con 
retraso - se concentra más en los contornos que en los 
colores y termina siendo una visión en blanco y negro, 
El d~sarrollo rld g rabado en los siglos X\'1 al XIX ~s un 
h~cho sig nificativo, al igual qtte la pn:dilección del siglo 
pnsado - y que dura todavía - por los trajes masculinos 
oscuro~, al menos en lo que se refiere a los trajes de cere
monia. Unce yn unos ochenta ailos, los pintores impn:
s ion istas y s us scgu id ores pusieron de moda los colorrs 
,·ivos, pero sn uso en la ,-ida práctica aun no se ha 
gellt' ralizarlo. La escultura pintada, que fué la regla es
tablt·cida hasta el Renacimiento, no ha entrado todavía 
l·n las ros1.umbres. Pero eu la actualidad se inicia la re
novación de la pinttera al fresco y de la tapict·rfn moder
na, se empieza a decorar los edificios con colores vivos, 
etcétera . 

En el Cinc la integración del Color es ya una realidad 
histórica, apoyada simultáneamente por razones artísticas 
y económicas. El Cine, arte complejo que precisa una 
organización industrial, está inscrito en el cuadro de la 
cconomía . ~o es sólo un fenómeno artístico sino también 
ecnnl>mico ; no es sólo un fenómeno espiritual sino tam
bién material, como lo son siempre las manifestaciones del 
complejo alma-cuerpo que es el hombre. (También ahora 
es conveniente señalar como errónea una concepción muy 
extendida en los medios cinematográficos que, en el fon
do, consiste en asociar lo bueno al espíritu y lo malo a 
la materia, y que, siempre, termina atribuyendo a la 
industria todos los males que aquejan al Cine.) Pues 
bien, el aspecto económico del Cine ha descubierto, en su 
desarrollo, que la participación activa de los espectadores 
aumenta en los films en color. Las artes parciales son 



comprcmlidas por grupos tnmbiéu parciales. El Cine, al 
perseguir el arlc total, está dirigido a la totalidad de los 
hontbrcs y, por tanto, es intufdo también por todos ellos. 
Esto explica la actunl inclinación del público hacia las 
pdicnlas en color a pesar de las imperfecciones dt: éstas. 
Lus hombres, de pronto, descubren una yerdad aislada
mente y <k forma intuitiva y, antes de que la teoria abra 
el cnmino, .t)>an•ct la wrdnd sentida por todos. Esto jus
tifica por qué d público de cinc siente la necesidad del 
Color. E:;tas nt;.r.oues no-económicas se transfonnan eu cco
ubmicas al establecerse, debido a ellas, una mayor deman
da de films en color, a la que signe nu¡¡ producción - pre
ferentemente pritnero y exclusi\'aruenlc en uu futuro pró
ximo - .de películas en color. 

IIL - El hombre percibe los colores según un proceso 
óptico de visiones directas e indirectas qm: le hace ,.er 
subjetivamente la rcnlidatl a tnwés de sn estado de áni
mo. Por lo tanto, la reproducción exacta de la realidad 
obje:liva 110 puede impom:rse 11i eu d cinc documental, 
porqne uuuca ha e:,.istido una visión ttnitaria de los co
lores. 1 .os pintores de cada época ha u creído t·eprodtwir 
unos mismos colore~ uatnralcs con resultados muy distin
tos y la g·anm cmmálica ,·arla notablemente seg(tu los 
pafsl'S. Por consignil·lllc, el cincísla uo puede hacer otra 
cosa que utilizar los tm·dio~ téc:uicos existentes según lo 
qne crca fiel a la realidad, n·spondiendo su elección de 
los proccdimicuto,; de color y el empleo que haga de los 
mismos a cierta" l'oonlcn.tclas profundas de su tempera
mento. 

Cuandt• d Cin(· era l'll blanco y negro, el espectador 
reconstruía psicológicamcute los colores, otorgándoks el 
valor que el tema o d nwmeuto requerían. Pero el adn~ni
micnto del Color exige que sea el artista quien cret tsla 
\'aloración para que la falsa naturalidad de los colores no 
estorbe a la expresión de la obra en conjuuto. Entre nos
otros está muy l'Xteudida la concepción de que el Color 
es más adecuado para los films ligeros e intrascendente,;, 
mieulras se prefien: el primitivo blanco .r uegro para el 
género dramático, al juzgarse que el color resta, preci
samente, dramatistno, afirmación ésta que ,-iene apoyada 
por muchos ele los films actuales. Pero si el color es, por 
esencia, tUl medio de expresión de la '•ida, su capital tras
cenclcucia debe favorecer la expresión del arte. La historia 
de la cult.lu·a muestra que el Color es el medio plástico 
más expresivo y que, e11 Jugar de limitar, amplía el 
campo del artista. Precisamente por ello, el empleo del 
Color exige un conocimiento amplio de sus posibilidades, 
de sus recursos y de su influencia sobre los sentidos del 
espectador. .Xo puede, por tanto, fotografiarse una pe
lícula utilizando material sensible a los colores, sin que 
éstos estén ligados a la esencia misma del film. Esencia 
que será distinta en cada caso, y que necesitará, por 
consiguiente, una constante variación en el empleo del 
Color. 

Esto no quiere decir que el principal problema que 
preseute el uso del Color en el Cine sea la armonía, aun
que ésta deba existir. Una película no puede ser una 
reunión de acordes mnsícales o de frases poéticas : todas 
estas cosas constituyen, juuto a otras muchas, el lenguaje 
cinematog1·áfico que sirve para expresar el contenido de un 
film. El Color, como integrante vital de la película, tie
ne también su montaje, su ritmo, etc., dependiente o no 
ele los montajes, ritmos, cte., dinámico y sonoro. 

Lu mis111u que en el color· hay que peusar en la eco
nomía del color. En la importancia que adquiere, por 
cjl·mplo, un color que aparece sólo en llll momento de la 
pclícnla, junto con las múltiples formas de expn:sión 
que se desprenden de este conc~::pto. Sin embargo, la 
indiscutible eficacia dd color sobre el ánimo del público 
- sn inllncncía psicológica- no puede, actualmente, tc
th:r un \'alor simbólico general, análogo, por ejemplo, al 
que tenía en la Edad l\ledia cuando la simbología meta
tísica de los colores era conocida y practicada. Perdido el 
sentido colccti\'o de lo sagrado, cada artista eu cada pe
lícula se \'e abora obligado a crear su sistema propio de 
símbolos de acuerdo con su particular intuición. 

El lenguaje del color es mucho más sutil que el de 
las palabras. Como la música, es captado directamente por 
los sentidos, no por el entendimiento, y éste, en todo 
casu, sólo puede acusar una emoción que le es antenot. 
Esta ausencia de la razón en la percepción del Color hace 
doblemente delicado su empleo. A.demás, aun uo se ha 
alcanzado tn la técnica de la reproducción cinematográfi
ca del color, una madurez que garantice uniformidad en 
los rc::;ulta<.los. Siu embargo, los procedimientos actuales, 
sin ser perfectos, ofrecen posibilidades suficientes a los 
cincístas para utilizarlos cuu aciet'to y para elegir su es
tilo cromático. La condición primordial es que nos for
memos todos. El perfeccionamiento de la técnica y el de 
los rl'alizadorcs y los críticos debe ir a la par. 

n·. - Cuando la técnica de reproducción del color 
alcance su rnadurcz, el anuncio de los sistemas emplta
do~ ocupará el lugar que le corresponde junto al nom
bre del sistc.:ma de sonido, :r tampoco tardarán en dc:.
apan.:ccr expresiones como la de •película en color. ya 
que, en un sentido total, no hay más que Cine que, natu
rahncntc, es en Color. Sólo se puede admitir la señalización 
de las técnicas empleadas eu las películas como ba:;c para 
nna eualiiicación de las mismas, en el caso de las pelícu
las realizadas en los sistemas primitivos, para los que cua
dran las deuominaciones de cpelicula muda» y cpelícula 
en blanco y negro•. En todo caso, y considerando aún 
parcial la conquista de la realidad, a las películas actua
les se las podría llamar c.peliculas planas». 

De cuanto hemos dicho se desprende la i1uportancia 
del Color en el Cine y la necesidad de un estudio serio 
d.c sn liSo como elemento integrante del film. Si la apari
ción del Souido significó un cambio en el lenguaje ci
nem;ll\>gráfico y moti\·6 una serie de operaciones comple
menlarias, el ad vcnimiento de1 Color reclama la 111 isma 
atención por parte de los realizadores, imponiéndose la 
necesidad de un guión cromático, cuya unidad, paralela
mente a la del guión técnico y a los diálogos, música y 
efectos sonoros, dará al tema la necesaria profundidad 
total que le permita apoderarse de la atención del espec
tador y hacerle asi partícipe de la obra de arte. 

jORGE GRAO 

]OSÉ LUIS Gü.\R:\"F.R 

FErtl"J:--no LortlENTE 

Jos~ M.• OtERO 

S.U,\.\t!OR TORRF.S GAR!UG \ 

]E.\N D'YVOIRE 

En el Cinc Club ;\[onlcrols. 

Barcelona, 2k de febrero de 19:37 
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Manuel SOMACARRERA 

LOS PROFETAS DEL CINE 

l GUY DE MAUPASSANT, EN El PREFACIO DE cPEDRO Y JUAN» 

ESTABLECE LOS PRINCIPIOS DEL VERDA

DERO GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

·LA manera ti<.: coutar uua lúsluria en la pautaBa, se 
base cu nua uovcla, una pieza de teatro o proceda 

<.lirccLamcntc de ltn guión «origiual» , no es nada nuevo. 
Lo más chocante y curioso es que el principio fundamen
tal fué establecido antes de la invención del cine. 

En 1888, Gny de J\laupassant publicaba •Pedro y 
Juan», uo\·ela cuyo prefacio era una especie de mani
fiesto sobre la novela, tal y como él la concebía. En este 
estudio, que ha quedado como uua reliquia de la litera
tura Irauccsa, se halla el origen del -verdadero guión 
cinematográfico. Se puede comprobar, leyendo algunos 
extractos del prefacio, basta qué punto su autor, como 
una premonición asombrosa, lo babia previsto. Es lo que 
Maupassant llama en esta época la novela objetiva. 

Hablando de las diferencias sobre la técnica de la no
,·ela, escribe : dlay dos teorías, sobre todo, que a me
nudo han sido discutidas, oponiéndose una a la otra : la 
de la novela de análisis puro y la novela objetiva. Los 
partidarios del análisis piden que el escritor se dedique 
a indicar las menores evoluciones del espíritu y los mó
\·iles más secretos que determinan nuestras acciones, 110 

concediendo al hecho mismo más que una importancia 
muy secundaria. Es el punto de partida, un simple li
mite, el pretexto de la novela. Hada falta, pues, seg(u1 
ellos, escribir ~.:slas obras soñadas y precisas, en que la 
imaginación se coufunde con la observación, a la manera 
de nn filósofo componiendo un libro de psicología; ex
poner las causas, tomándolas de los orígenes más leja
no:;, decir d porqué de todos los quereres y discernir 
todas las accioues del alma, obrando bajo el impulso (le 
los intereses, las pasiones o los instintos•. 

Al rcfcrin;c a la objetividad (palabra muy significa
tiva para los cineastas, pues de ella viene cobjetivo•, que 
designa el instrumento registrador de imágenes filmicas), 
añade que ellos, al contrario, pretenden darnos la repre
sentación e..xacla de lo que se sucede en la vida, evitando 
con cuidado toda explicación complicada, toda diserta
ción acerca de los motivos, y se limitan a hacer desfilar 
ante nuestros ojos personajes y acontecimientos. 

cPara ello -continúa, poniendo de relieve, sin darse 
cuenta, las cualidades intrínsecas de un guión de pelícu
la -, la psicología debe estar escondida en el libro, como 
escondida está, en realidad, ante los hechos de la e-~is
tencia. La novela concebida de esta manera gana interés, 
movim icnto en el xelato, color de vida agitada. Así r uts, 
en vez de e..~plicar ampliamente el est ado de espíritu de 
un personaje, los escritores objetivos buscan la acción o 

los gcHlos qu..: el cHladu del alma debe hace1· Cttmplir la
talmente al lto111brc c11 una situación determinada. Y le 
hact!u cuntlucirsc dt: tal manera, de uu exlTenlO a otro 
dc:l ,·ohnncn, que lodos sns actos, todos sus movimientos, 
scau el rcllcjo de su naturaleza intima, de todos sus 
pensamicutos, de todAs sus voluntades o lodas sus vaci
laciones. Ellos esconden, pues, la psicología en vez de 
mostrarla, <"unstruycu el armazón de la obra como el es
qucleto im ii;iblc que es armazón del cuerpo humano. El 
pintor que hace nuestro retrato no muestra nuestro 
esqueleto.• 

:->..:guidamcnlc, cree también que la novela ejecutada 
de esta ma11cra, gana en sinceridad: .. Primero, porque 
es más \'Crdadera, pues las gentes que nosotros vemos 
obrar alrededor uucslro, no nos cuentan los móviles a los 
cuales obedccc1u. Más lejos afirma que el problen1a del 
no1·elisla (como hoy el del guionista), al llegar este mo
mento, es decir : cTal hombre, de tal temperamento, en 
tal caso, hará esto•. 

llt: aquí n.:!>umido, aproximadamt::nlc, 1~1 má~ c~tncial 

que merece retenerse del prefacio de «Pedro y Juan.. 
Causó gran ruido en su época y ahora brilla como una 
verdad asombrosa, aplicado al séptimo arte. Tampoco 
deja de ser curioso el saber que de esta novela se hau 
hecho tn:s adaptaciones cinematográficas, dos en Francia 
y otra en Méjico. Una dirigida e interpretada por Doan.
lien cu 192tl, <1ue valió a Suzannc Després muchas feli
citaciones, y otra, muy acertada, de André Cayatte, en 
la que Renée Saint-Cyr era uAlice•, Jacqucs Dumesuil el 
.TJod<•r 1\lnrchat. y C:ilbert (}il pcr~oniticaba a •Pedro» 
(1943). La versión mejicana, con el título de U1ta m1tjcr 
sin a111or, fué puesta en film pox Alfredo B. Cravenua, al
gunos años más tarde. 

Puede advertirse lo que significa Guy de Maupassant 
cu la literatura, la influencia que ejerce en los escritores 
de otros países y de qué popularidad goza todavia en 
Francia, donde está cousiderado como un precursor del 
cinc. Es uno de los escritores más franceses- en esencia 
y en potencia -, de los pocos en ser rebeldes a toda in
fluencia extranjera, acaso el único que nunca sacó más 
que de su terruño normando o parisiense la savia y el co
lorido de sus obras. 

Aparte las tres adaptaciones. de cPedro y Juan• para 
la pantalla, son numerosas las obras de Maupassant
incluyendo cBel Ami», cBola de sebo• y uLe rosier de 
:\fauamc llusson• - que también han merecido repetidas 
veces los honores de la cámara y la luz de los csunlights•. 
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PE RUTZ PE R K 1 N E-UlS película reversible en l6mmodosde8mm, 
de grano fino, sensibilizada para luz de día . Garantiza la obtención 
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el material universal paro el trabajo del profesional moderno, 
para fotografías de todo clase, con luz de dío o artificial. 

PERUTZ PERKINE-N21 
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de grano finísimo, máximo poder de resolución, 
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iLA PISTA MAGNETICA! 
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Del frlm ORO DE NÁPOlES 

AUTENTICIDAD DEL CINE 

P or Germán LORENTE GUARCH 

E
L verdadero milngro clel nrlc en sombras lo constituye 

SLL propia esencia real, su viso de sinceridad y per
cepción nata ; s u rcncjo de fe y auteuticidacl, a lo largo 
de nn juego móvil de senti mientos, actitudes y g-esto>;. 
E l cinc, por decirlo asi, condensa, resume y exprime el 
jugo de un retablo vi ,ro , de una situación dinámica que 
arrastra u11 cúmulo de problemas humanos; de muchos 
de ellos. Eutouces, en ese captar la animación de una 
n:aliclad, el ci11e clisciía la depuración del más limpio 
ideal del hombre ; de sn corazón y su esperanza, en el 
latir de una mirada o la inspiración de un beso. 

El más pcqueüo arte, benjamín s6lo, logra, en ocasio
nes, superar a S\LS hcrlllauos, al trenzar en imágenes, en 
la poesía rítmica del mo,•imicnto, lodo el dram,1 y es
pesor de la conciencia del hombre; de su lucha y pro
yet·ción IHH'ia nna meta espiritual. El cine, al sesgo de 
un snbprodu<'lo mecanizado, crea el prodigio de una au
tenticidad vilal. Cuando O'Seill dice: cl\Ie he asomado a 
la nmura, y he sentido dolor, y allá, al foudo, be 1\'Ístu 
las luces ele Card iff; las viejas y mohosas luces. Con sus 
pequeiíos loques tristes, y su mugre. y su cncauto de 
cosa vieja. \" he ¡;cntido partir, y alejarme, y pensar, 
qui~{l, que no \'oh·eré ... • Pues bicu. En esta breve des
cripción ~e sintetiza un sentim iento ele nostalgia; M 
dcsilusi6n y tristc~,a. E l gcuio eterno ele O'Neill, auota 
breves posicioucs ck á u imo. Ahora bien , la autenticidad 
fíhn ica tlt' \lll artífice pl{tslico, de u n Kazau o un \'lliyler, 
¡me<lc captar la escena en breves y cortos planos, en li
gerns acolacioncs ele ambiente contrastadas con la mi
rr.da h íuncdn, pcncln1 n tc, del cansino lobo de mar. Y ltH:

go, en una. suave hasculaci6n, apenas acusada, ve1·íamos 
la penumbra ele Cardiff; su recorte ele sombras, y sus 
luces mohosas, extendidas en hileras, :r reYcrberadas en 
el agua sucia del adiós. 

Esto es, en limpio lenguaje cincmático, la traducción 
al léxico fílmico de un estado de ánimo sentido, real ; 
mágico y expresivo en su autenticidad. Y es, asimismo, 
la catarsis de un reflejo humano ; de un goce o un dolor. 
De suerte que al discriminar valores auténticos del cinc, 
debemos siempre recurrir al factor hombre y a su huma
nismo como piedra ele loque de su vital movimiento 
plástico. Esle descubrimiento, nos llevará más tarde a 
rJirimir la consistencia ]1umana del argumento, dirección 
y montaje del COlll plejo retablo fílmico ; de su pláslica 
animada y de su valor cowo pieza de asimilación de la 
belleza y suciedad del alma htUnana. 

De la mano ele¡ humanismo, y en acotación directa 

de la sobria s ínlcsis del P. Lu ll(krs, ci'i prudente l rans
éribir: il~l cinema no nlrnn~a en si mismo a lo real, pero 
interpretA la n :alidncl objeti ,·a en [unción tk nm1 visión 
tlctcrminadrt del mu1Hlo. Ningún género estfl cxcl nldo dt• 
esta creación de nna nueva realitlad itlcal. Por lodos lus 
medios, tnnto por la da <lel realismo como por el t·a
mino de In poesía, Sl' ¡m<'<ll· alcanzar la ,•crdndcra hn
manidach. 

Signe recreándose el P. Lnndcrs, en el análisis de 
la sutilidad cll'l humanismo dd <'inc; tle su caráctc1 
sintético, y tk su ideal fucr;r.a como vehículo de orien
tación de cualquier reflejo lmmauo, <le lodn ,•ilnlidatl 
en movimiculo. Transcribe, hasta cierto punto, scnli
mienlos y drtutlés que Cuhcn Scal, Leprohon y Epstcin 
han n·rli<lo cu su anhelo de compulsar la m:b nimia fu
tesa cll'l corazón hnmnno. Sentimientos y Yirludes que, 
nsim ismo, nos ha u n:galado ltJS maestros y padres tk todas 
lns corrientes rcalistns qne en el mundo del ci nc han 
sido. Escucia casi pura, uu tanto almibamda, que se 
tl.esprcndc del púrrafo qne sigue: «El cinc adqu iere In 
plenitud ele su significado cuauclo lllancjn reacciones hu
manas . Rntoncl'S, s l. Cada actitud, cada músculo al mo
verse, eacla lrueqnt' fisiognómico, se exalta y llcnn <l e 
dramatismo. Los parhw1enlos en él ciue siguen siendo 1111 

clcm<'nto ndjeti \'l> que ~e limita a subrayar el dinamismo 
ele los protagon islas. Es tan poderoso el interés que sus
citan estos trán¡; itos, qnt' los g-randes directores flc pc
llcnlas consigLtCll que cada uno de esos movimientos 
alcancen cnsi un \'alor simbólico. El ritmo de w1os pa
sos, la tensión de unas manos, son elementos expresivos 
cargados ele significación. Y es esta intensidad humaua 
el \'alor eminente que el cine introduce en el complejo 
tlc las artesa. 

E~ EL ARCIDIE~TO 

•El guión es la estmctura de hiClTO del fmltasma del 
cinc•, decía T,ubitsch. Y hoy, como ayer y siempre, el 
g- lt ión viene a reprcscnlar el armazón de ideas en que se 
sostiene la pirolccnia fílmica. Es su calidad de basamen
to lo qnc proporciona al ;u·gumento la esencia ele eje o 
norle de la hi~toria a desarrollar. Esta historia puede 
partir de una HO\·ela , de una obra de teatro, y también, 
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('11 mnclws t'nsos, de un hccho real. \' es aquí, en la tl':t

lidacl, en su devenir a uténtico, donclc chocn n y se estre
mecen las l' ihrns aníw icns de los gen io~ del c.in c . 

Sin embarg-o, una llo\·eln o una picw ll'atral pm·de 
aprehender realismo y sen·ir de forillo humnno, al true
t¡uc de sentimit·utos y cxallacióu de pasiones. '1\.·atro t•s 
floras desesperadas, y al ser t n tducida al lé.xiCll citte
lllatugrMico Ita cuuscgni tlo nlcanzar n n h iptwtis mo culec
ti ,·o del qtte carecía en su primig-en ia composición. Talll
hién era Leatro Brigada :dl, y el abismo existente entre 
el juego escéuico y el fíhnico, se acusaba aun más en la 
carencia escénica de la angulación de cámara, de su 
m·ancc y retroceso, y de su degustación de gestos en uu 
diserto amargo de clásico fa talismo. Teatro, s í, y clave 
de twa vida auténtica, si ncera, en el soplo contin uo de 
Lllta ag-itación de reacciones psíquic:~s, de una mezcla 
brutal, de!;piadada, del orig-en y fe dd error del hombre; 
de su drama y sinsabor, de su agonía, estrujado y muerto 
cn vida, :~nastrftnclose y marcando el s usp iro cleuso , tur
bio, de u ua ponzoña clavada en sn alma, de un desg-arl'() 
moral. 

Tal es la r¡uiutacsencia del s~utimiento del hombre; 
ora teatro, ora novela. Y es más ; es, asimismo, la semilla 
<le la yerítlil'a narración en imágeuc~, del jugoso y \'Íntz 
realismo ital ia ttO; de su genio .r su luz, en esos altibnjos 
poéticos eu que lir ismo v dureza sou conceptos Yir<>·encs 
tic uua explosión de YioÍencia súbita · ck un arde/' bri 
llante, la llama eterna del ucn·io latín~ .. \sí, Emmc~, De 
Sautis, Fell ini ... En Tres ClltWIOradas (Le ragaz:;c di l'iaz
:;a di Sj>ag11a, lü;íl ) Emmcr, rccordall(lo todada su Yctta 
tlocmnentalis ta, su larga formación en el campo del 
ci ne-documento, trenzaba uua historia urdida al tnl\·és 
de una teatralidad poliforme, múltiple, Yaria en una 
contorsión de figuras y expresiones. Des,·elaba la auten
ticidad de twas calles romanas, de una luz y una paz, 
y un g ran amor; a111or a lo peqm:ño y a lo gnlllck. 
Amor de ,·erclad ; s incero ,. tierno ,- ondulado de deseos 
r lindezas. - ' -

Emmer recorría con la cámara los ínfimos sucios riu
coues de la ciudad ; y la adelantaba, y la <;ostenía cálido 
entre sus manos, y j ug-aba con ella, y así, sola~ámlose, 
palpitaba a nte el objeti\·o todo el e11ca.nto y la tibieza de 
las auras de Roma ; todo Slt l irismo entregado al can!lc>r 
de un vibrar de c:wociones. Cosetta, Liliana, Lucía .. ro
rrían :r gritaban al esplendor del aman<..'Ccr latino ; y al 
sol y a la vida. Y el hechizo del cinc, >.U incisión espi ·i
t nal, llegaba a nosotros cargado de esperanza y hen::hi
tlo de u n m m á o tico halo sensible ; nacarado " d u lec. 
Con las 111inucias de cada día. cou los adanne~ inlr.)S
pectivos de unos siusaborcs y unas al(•!rrías · con Jo 
bueno y lo malo de la pura armadura dt;l. ' 

El ensueño y la realidad conjuntaban un moclcll lo 
de inqu iet udes. El gu ión c:scayolaba una retama tl~.: )Jc
queñas ideas, de s it uaciones y climas; y luego, adere-
7itndolo de una tendencia única, de un contenido sensinle 
y ameno, ckscribia distintas historias unidas en un todo 
amoroso, en una senci llez escapada casi, fugada ele sí 
m isma. De F ilippo, 1\ larcello... los personajes y sus 
re.ac:ciones q uedaban sujetos a la tcnmra de la mtrra
ción; al sumiso «tem po». En este caso, el argmnento, al 
ser auténtico, al inyectar imágenl'S de sabor Ycrídico, 
daba pie a una cmise en sci:ne• llena de cálida y tenue 
armonía ; a una preocupación, a un latir de suspiros en 

el .carn:fnnr. de nn ambarino rubor. Emmer, al frente 
th:l ~qu i po de argu mentis tas, había <.:rendo l:t anté11tica 
obra real , el basmncntn fiel de unas vidas y u na ca nción. 
l k una canción perd ida en la noche de Roma; de una 
caudón disnell;¡ en el vai,-én del contraste, libre en el 
ardor de esas bellas muchachas, •mgazzc di Piazza di 
Spag-na» ... 

H~ LA DlRECCIO~ 

.\l rdcrirnos a la dirección, o puesta en escena del 
argumento, conviene analizar la ,·alidcz de la idea temá
tica como cla\'e y punto ele partida ele mta nltcrinr reali
dad Hlmica. Aquí entra en jueg-o la famosa discri mim1-
ci6n de P latón en torno a las ideas y a su cli,·is ión : •El 
conocimiento intelectual Yersa sobre objetos inmateriales, 
ttni,·ersales, ueccsarios, como el bien, la belleza, la jus
ticia, el triángulo, la cir cnnfereucia ... , real idndcs que no 
se encnentran ett el mu ndo se11s iblc. En cottSCCttencia , s i 
el conoci miento racional no versa sobre la real idad mate
rial, contingente. empírica del mundo en que vi\imos, es 
claro con claridad nH:ricliaua - indica Platón - qne ade
más de la realidad del uui,·crso material, existe nece
sariamente otra realidad inmntcrial. necesaria, unin·r
sal, objeto y térmi no del saber racional. Estns realida
cks i nmatcriales son las ideas ; tdeas que g-ozan de r eal 
existencia en ótro nnh·erso, en 1111 extramundo, c111nndus 
inteligibilis •. 

E n síntesis, el esfuerzo titílnico de todo director 
estriba en aprehender el siguiricatlo exacto ele esas ideas 
qnc podríamos llamar «CSpacülltSJ>, y en :~ n a l i zarl as en 
su propia coucicucia, para, u¡{ts tarde, entregárselas al 
público cou...-enienlemcnte clarificadas. •El sentimiento 
máximo de un director radica en su aproximación a la 
masa ; a esa masa tan queJ-icla <ll: gentes diversas . De 
g-c· tt tcs qne ,_,en en el cine el reflejo o la lison ja de un 
interés plástico ... », ta l escr ibía Civardi eu la revista 
cl3ianco e nero• .. . 

Con frecuencia un mismo artífice imprime distinta 
trabazón a cada uno de sus guionl:S. Es cicrto qne al 
Yisionar Un tram•ía llamado deseo (A strcctcar named 

Del film N UESTRO TIEMPO 
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dcsirc, Hl.íl), tuYimos la impresión de que Kazan no ha
bía log-rado adaptar la obm a la educación propia de la 
masa; a su nivel cultural. De suerte que el Jihu adolecía 
tl<: una rt•st·n·a intc!t.:dual, trabajada en el inconsciente, 
ajena pur com¡,Jctu a la sencille.t n:cepli\·a del públicu 
Jncdiu universal. l.i11 trau;:ía llamado deseo, saturado <1~: 

resabios lt:alral~:s, se debatla eH un juego Yerbal de aspe
reza~ mentales; <:ra como tm castil1o de fuegos neuróti
cos, l·n que la realidad pugnaba por estallar frente a la 
membrana cerebral rl'lcntin1. Y así, en algún que otro 
pasaje, como la luelnt de KoYalsky - )Larlon llran
do - con sus t•ompañews de juego, zmnbaba la emoción 
primigenia, brutal, de un rugir tle pasiones. Esta <'nt 

una pelícu la dctiicuda a minorías; una disecci6u de esta
dos dclirant(•s en qtte realidad y h>cnra - idea material 
e idea inteligible tle !'latón- lkgaban a fusio narse c11 un 
caos conceptual, en t\11a plasmación gráfica difícil de asi
milar y ~spcrn de CJH.:auzar hacia la recta com prensión 
tlc s u am b.icull' aluci nado. 

Kaz¡l n, al coutrariu, en su prodigiosa Ley deL sile}tcio 
(011 lile t••aterjro11L, Hlií 1), dcpm aba la expresión psíqui
ca,, la canalizaba hacia una ulter ior cumpre.11sióu popular. 
La magnitud del problema planteado, la rudeza del \'ér
t igo y acción, se decantaba en un diorama de n:·aliclacles 
plásticas externas ; l1acia afuera, hacia el gran público. 
Esto, cYiden temcntc, ~u ponía un artl11o esfuerzo :tl j 11iciar 
los juegos de cámara, los ctra\'clling,;• y encuadres en el 
movimiento todo de la narración. La idea, o tema fnnda
menlal, <:spec11laba en derredor del dominio de los muelles 
por 1111 cgang. de desalmados. El fondo del guión, em
pero, contenía una pura carga couceptual. La acción ,·enía 
marcada por el sentimiento; no era acción por acción. 
~Iás bien acción por reflejo d.e un mó\"11 anímico, por 
pí11chazo de una r~alidatl circundante, de t!Jia circunstan
cia de tragedia y dolor. Y Kazau, acercándose al público, 
a su público, e11 suma, iba analizando la:; con\"Íccíones 
lll(Jraks tic cada ¡K·rsonajc, en una catar:sis de sus actua
ciones exteriores. Sabíauws lo que pensaban, conocíamos 
su mttndo itt lclígiblc, merced a tttta mirada o tm desva
necimiento de las Jllflttos. La snlilidad mencionada por 
el L'. Lu nders tutnaba CIH.:rpo efcct iYo en esta prodigiosa 
cinta ; y Kazan, adeu lr{wdose en las brumas del ptt ertu, 
atalayando s n::; azoteas y eserutm1do SttS balconadas, ag-a
rraha la \'Orftgine de t\IJ descalabro de ideas y p recipitaba 
la Cllwcióu ('11 uu «Crescendo• de inquíclttdcs; reyucllas 
en un clC'lTamc llenso, sofocante. t)alpicamlo, acá y alhí, 
lns gows sensibles, la lenlllra de un amor jo,·en ; acari
ciándolo con mimo, y ewpastándolo en el cosmos gigante 
<k nn drama actual, \"i\·o, lacerante. En las palabras de 
un sacerdote- ri\1 i iglesia está abaju, en los muelles ..... -
y <.:n la jerga zafia, marruUera y ramplona, de m1os gritos 
y nnas mucrlt.:s; mancl1ados de niebla y tlllcidos d<: pas
mos de horror. 

E~ EL :\IOXTAJE 

El montaje consiste en unir los trozos de pelicula pre
viamente seleccionados por el director. Esta operación, 
sencilla en principio, l'S búsica en la conkccióu de un 
buen fi lm . Hn ella se establecen los signus de pm1tnaciúu 
de la gramftlica plástica, y en ella, también, se acota la 
rauta <.lel rilmo y lempo ele la cinta. ( í u montaje conecto 
ha salvado mús de n1 H\ película; u11 111nntaje ddieicntc 
ha arruiua<lo n m{ts de llll d irc:ctor. Esta es la razón de 

Del ll/m lA LADRO NA , SU PADRE Y El TAXISTA 

que los tlircclores conscientes de s u obra, creadores de ¡;n 
imbricación de planos, acrediten con sn propi:l presencia 
la garantía de una sobria ligazón de secuencias. 

En puridad, ha s ido la escuela rus:. la qnc lw cliseiJaclo 
las rormas unh·trsaks del montaje ; del eng-arce directo, 
y dl'l choque de impresiones al sesgo dL una l'oulrcmt.l· 
ción psíquica colecli\'a1 éle una uni\·e:rsalidnd de contado. 
1\:ulecho\·, Pudovkin, F.iscnstcin, J)zigaYcrtoY, h<\1\ esca
lonado las gradas. succsints del instinto dd mont.njt·. Del 
instinto, sí. l'ue~ d montaje: no deja de ser •nna apmxi
maciún scnsitiYa hacia un equilibrio en mo,·imicntm. 

El engarce de planos prcseuta diYersas tendencias, de 
acuerdo cou d gén<:ru temático tratado. l\lienlras gircnws 
en lomo <1 la realidad, a la cdch.:ncia de una ,·ida círcnn
dantr, dt• uno~ latidos y una emoción de creer, debemos 
circu nscribir el montn,je a la tónica de un cslcticisnw 
válido al momcuto concreto. Es decir, seg(lll la cadencia 
tic In secuencia a nwntar, clebcrá aplicarse nna ll otra 
técnica. En M11('1'ie dt• 1111 ciclista., Danlcm aplica 1111 
sent ido dt'l riL111u q ltC rnya en el paroxismo ruso de lo:-~ 

• vci n tes». !.:1 léenica es com plctamente revolncionari:J . 
l,a impresión ele ,·cracidatl, de real idatl j u,gosn y rie l, se 
desprende de la confluencia tle una idea bronca, san
grante, con la :t!;imilación de un moutaje eíen por ci(·n 
t:xprcs inl; de un 1nontaje que precipita clistinta!' descar
g-as anímitas, y las contrarresta, uuas con otn1s, en un 
despliegue cerebral, nwcfmico y alucinante, que azota la 
tensión t•n una mnltihulinaria captación de detalles, en 
una nimi:1 ilusión ele breves ge~tos; y uu desgarro explo
sivo ele amarga pasión. 

Dice Fray )lauricio de Begoiia, en sus cBlt>lJH:ntos tlt· 
Fihnolo~hu, que cl(>cnica y filosóficamente, el montaje 
introduce en el cinc tres tiempos : el tiempo de la dur<l· 
cicíll n·al de la acción tomada por la cámara; 1'1 licm/>t> 
ilusorio prod ncido en nosotros por la imagen, y el tic 111· 

po de la proycccióu. La simultaneidacl de estos tres 
tiempos - :1dara acto segu ido- es propiedad esencial del 
cinc v no se da en ni11guna otra manifestación técnie<l o 
artísÚcn•. Esto que podríamos denominar ~tconjunción clc 
intcnsíclath•s temporales• , con\"Íerte al séptimo arte en 

(Pasa a la páqina 32) 

15 - ~79 



1 

1 

16. 31!0 



EL Dr. Altés {en el centro, con gafas) durante 
lo reunión de ginecólogos del mundo coto 
l1ca convocado por el Popo 

A PROPÓSITO DEL FILM FRANCÉS 

1'EL CASO DEL DOCTOR LAURENT11 

ENTREVISTA CON EL GINECÓlOGO 

Y CINE{STA AMATEUR DR. ALTÉS 

E N Francia se ha reali zado una película basada en lo$ 
métodos del parto si n dolor. Xo se trata precisa

mente ele un film científico o documental ; es 1tn la r~o 

metraje con su acción nrgumentacla y uestiuado a la 
exhibic ión comcrcinl en los cines de espectáculo. 

Esto, n<lcmás de llamarnos la a tención , nos l1a hecho 
pensar en que tenemos entre nuestro mundillo cinemato
gráfico amateur al segumlo ginecólogo español en la 
ado1,ciún del nue\'0 método (el rrimero fué el dodor 
IIcrnández Jiménez, en )ladricl). X os referimos al doctor 
don . \ n iceto . \ !tés, residente en \'ich . 

El doctor ,\ltés eshn·o cu l'ads para estudiar el mé
todo y luego figuró eu la reunión de especialistas cató
licos convocada por el Sumo Pontífice en Roma el 8 ck 
enero de l !l•>U, en la cual Su Santidad Pío Xll fijó la 
posición de la Iglesia ante este descubrimiento científico. 
Por la Clínica que regenta en \'ich e l doctor Allés hau 
pasado varios médicos y comadronas de In región con d 
fin de ver prñcticmm:nle la aplicación del método. 

Xos entrevistamos con el cloclor Altés pma Clue, conw 
médico y como cindsta, nos diga su opinión sobre la 
intromis ión del cith.: comercial en tan delicada materia. 
l't:ro antes k in vitamos a que 110s defina el parto s in 
dolor ton la Hl nyyr precisión posible, a fin de tpw el 
lector, se¡1 o 11\l conocedor del métoclu, mlq u ic·ra los t• lc

mcnlo!\ tle juic io necesarios. 
- Unce tiempo - nos expiica el dot•tor Altés - que el 

parlo sin dolor se practica en yarins IIHlteraidades ex
tranjeras. En Fra11cia pro,·ocó hace cinco aüos una \'i,·a 
reacción e11 la opi11ión pública y 11c~ó ,,¡ l'arlame11to, 
Siendo \'Ola<lo 1111 créd ito de quince nullones de fraUCOS 
para qne pudiera realizarse en cinco maternidades pú
blicas ele París. El método es de pn>c..:dencia so,·iética, 
lo que ha aprO\·cchado la propaganda materialista para 
afinnar qne la ycnlatl cicntífica se contradecín con las 
!->agradas Est'riluras. Por ello el Papa creyó urgente in
len·cnir con su meridiana opinión, dada la trascenden

cia social del descubrimiento. 
De forma esquem{tlica- sigue hablando el doctor Al

tés - po<lríamo~ decir que el parto sin dolor se consigue 
con una preparación psico-física ele la gestante cn los 
últimos meses del embarazo. Interesa conocer la analo· 
mía y la fi siolog-í:t relacionadas co11 la gestación, así 
como el m~can ismo ül!l parto norma 1. También se habla 
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n la e<lnc:1nda de la im purla nc:ia del control ncln·o-111 u~<:u 
lar, ele la respiración y de ln rclajació11 nluscnlm·. Filial
mente se explica el origen ele! dolor, el cmtl s nrgt• eh: 
aclo~ rdlcjos coml icionadus m.·galivos que deben sc1· dc:-:
lruítlos. El propio t•sfm·n.o tic la mujer , tlchidnmcntc 
orientado, le permite utilit.ar los recnrsos naltmtlcs tlc 
que l>ios la hn dolado po~ra ohtenc1· un parto indoloro. 
Xo hay que valorar ~ohmwnte la supresión absoluta del 
tlolor. St• t ra ta dt· l rausformar el papel th pasi \'ithHl ll'· 
:-:ig"ll!lcla ele la mujer en una acti tud actJya y tlcciclidn a 
reali:t.ar d acto sublime de la maternidad. La l glcsia 
prohibía la anestesia porque con ella la madre nu ,-ida 
un acto tan suhlime como d de clar la Yida a su propio 
hijo; pero admite el método psicn-prolilúclico del parlo 
sin dolor ¡,on¡ut• con él la m.tdrc no recihc ningún am:s
tésico ni dmg-:t. El niiio nace en las mt·jores conclicione~ 

rísicas y espirituales. 

* * "' 
El fi lm El caso del nr. Ltwrc111, producido por Cn

cinur, ha s ido escrito y r~·al i zatlo por Jean-l'aul Le Cha
nois e interpretado por J t·an Gnhin y Xil:ole Courccl. m 
a rgnmcu to es como sigue : 

J•or razones de sa lud, el ductor Lamcnt, de t'arls, 
se in~taln en n1w aldea de montaña. Las cin-nus lancias 
ele sus prim cnu; \'is ilas, el caso el e una mn_j.:r joven, ll• 
im-i tan a <.'IIIJWCIHier en .:se pueblo penl itlo nua <lifíeil 
lucha : la ek l'tlllSC~uir que la poblaci6u admita la c·fi
cacia <le los métodos del parto sin dolnr. l)a una cou
íercncia en el .\yunlamiento, pero las gentes están apc
~adas a los prejuicios de la tradición y sus mismos 
coleg-as t•slablct·ido~ en In comarca son hostiles a los 
mélmlos revolucionarios. Sólo aquella joven muj(•r, 1;ran
t'Í ne, acepta rrestarse a la experiencia y escurhar los 
consejos del l)r. l.aurenl. Los sarcasmos no se los evita. 
Se mezclan inlen·SL-5. El doctor, acusado ele hacer su 
publicidad, es con,·ocado ante el Consejo del Culcgio de 
médicos. El dia en que r.aurent se prcs~.:nta L'n la Sub
prefectura, es también ~::1 en que Francine siente los 
¡rimeros síntonws del parto. Para <lefcntkr n su mé<lit'o 
ir{\ a dar a hl:t. ante los jucct-s. Las mujeres del pueblo 
L'lllpicznn a interesarse y la siguen a la ciuchcl. \' delantt• 
de c11as y de los métlicns retlllirlos Francinc clarú a lnz, 
no con s ufrimien to, sino con a legría, sn primer hijo 



Pregunta nao~ al doctor .\ lt(·~ si le parece acertado lle
\'ar al ci ll l' tk ~-~plotaciím cnmcrcial, y en for ma c1e 
película ar¡tuuacutad:1, el leuaa del parlo sin dolor. Y 
IIOS Cllll ll•sla : 

-La~ dilil'llltaclcs qm.- ha ~.;ncontrado d nuC\'O méto
tlo St>ll la~ que cun~tituycn el núcko arg-umental dd film 
El (•ISO drl J>r. Lllllrt'Hl. E~, ]lllc~, tl.:uieudo en cu.:nta 
el concepto raquítil'o <¡th. de la medicina licuen algunos, 
que crCt) inlcn:~<lnl~; el hahc1 ~ido llc\·ado d lema a la 
1 antalla. Opino qu~.; el cinc, como el h:atro y como el 
artt· en g-entral, ti" nc qm: \ i\'ir los problemas de ~u 
ép>Gl. La forma argmm:ntada t'reo ts la nh:~jor para hacer 
asimilable 1111 luna t(Ul C< m::rcialmcnll.! no tendría inte
ré~ por sí 111 i~mu. 

-.\<lmitillo d h~.;·cho, ¿le in,;pira confianza el proyec
to concr(;tu de los pr(I(JucturC"- de El cast> del Dr. Lw
rCJII? 

-l'stcdcs pucdcn conocer n11:jor que yv la categoría 
<lcl realizador, J. 1'. Le Chanuis. Parect: haberse tomado 
la cc.~a muy en ~crio y ante~ ,;e enErentc) ya con ol1o 
lenta el el icado como es el tk la humanización de !.¡:; 
tnéto<los pedag-cígicos, en su film L'Ero/1' Buissonnicrc. 

-¿ Ctmliidera n!-.tt.:·d que d argumento e.scrilu ¡Mr:t 
El caso del /Jr. Laurcul responde a nn sblido criterio 
médico r sociolúgico? 

-El argumento lo encuentro simpl<:mente muy r.::al. 
\'o mismo ht.:· e~tatlo y cstoy luchando con parecidas di
ficultacks. :\o es mro el ~.:·aso ck qm: la paciente esté más 
conveneida l¡ue algúu colega. 

-¿ Cr~;:c usted qm: la difu:-;iún de e.sk film podrá ser 
bcne[il'iosa par;t la sc>eiedad ' 

Tengo un pt.:riódicc> iranc(,; en cl que se comenta la 
reali.1.ación dcl rilm <locnm<·ntal Tu enf.wtaas s ms dou
leur, premiado en \'enceia, y Ucl escrito Se desprende d 
interés que esta cm:stión promne\·e, aunque en Espa1ía 
llO Se lla llegado a tal clima de dintlgación )' apao;iona· 
miento, ni mucho IIKilo~. 

-¿X o considera usted que d ciu" podría contribuir 
también por otros proc·cclimicnlos a la difusión del p;.rto 
sin dolor ? 

-Sí. E~ta clifu~i(m podría lograrla el cine a tra\'l-S de 
buenos films dcdka<lo~ a la cnsciimua del métodv. He 
\'isto tn:s película~ re a 1 izacla~ con tal ohj<:to por an lores 
más e> menos amalt urs ; nna del Dr. Lamaze (ullroductor 

Una escena del film de Jean Paul Le Chonais, 
EL CASO DEL DOCTOR LAURENT 

del ~istcma en Franda), qne me parece precisamente 
poco pcdag(>gica y demasiado brutal, basta quizá cou
traprodu<·entc; otra clcl Dr. :\Iaycr, muy deficiente y 
fría ; y otra del Dr. Xotter, de Lyon, en color y con 
más ambición que la~ antcriores, pero tampoco lograda. 

-¿ :-lt.:· ha hecho o pensado algo en Est)aiia al rt.:s
pccto? 

-:\o creo que ~e· haya hecho uada, amtque parece 
qne Id doctor :\1 unció y el cineista amateur Pedro Font 
tenían alg-ún proyecto- que uo sé si está cristalizauclo. 
l'or mi parle e~toy con,·cncido de que un film que re
un iem buenas cnnl idades vedagógicas, sencillo ele ex
posición e inteligible, que se Yaliera del lenguaje ciuc
matog-rflfil·o para hacer sentir eu toda su grandeza el 
acto de In nntll•nlidatl, que utilizara los grandes recur
~ns dc In cf1 mnra ,. del tlibujo a nimado para simplificar 
y completar la pr~paración de las futuras madres, ade
más ele cum plir una impmtnnte labor social, y hasta 
cristia na, sería acogido con sim patía y muy solicitado. 

-Bi se le pidicra a usted s u colaboración para una 
labor de tal naturaleza, ¿estaría dispuesto a prestarla? 

-l'ara una obra basada en las ¡..remisas que acabo tlt' 
cxponerll', 111i colaboración no faltaría . 

Xo l·Spcrábamo~ otra co~a de las probadas ,-ocacio
nes, médica ,. cineísta, de nuestro querido amiJ.!o, de 
cuya scn,;ibiÚ<l:HI son lc~tinwnio sus films CroquiS tlt• 

l'irll y Pcsscl>rc. 

M. 

11 LOS "PElETES" lEEN OTRO CINE 1 

LENCER ÍA FINA Y MUÑECOS 

CREACIONES CARMINA 
T usel, 30, entresuelo 

BARCE LONA 
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¿HA SIDO PENETRADO El MISTERIO PICAS SO? 

A PROPOSITO 

OEL FILM OE CLOUZOT 

L ,\ jama illlcmaciCllllll del pi11l0r anda/u::; Pablo JJf_ 
casso y lct catcgorfa del ua/i::ador cinematográfico 

llcnri-Gcorgcs Clou::;ol, dcspcrtaro•• 11atural expcctacióll 
en tomo al film L\: mystcre Pic.asso, premiado e11 el Fcs
ti<•a/ de Ca1111es l!IJG. 

Después de 'Varias obras argullll!'llialcs, entre /.as que 
l'n l!.spaiia sc co 11occ pa·rticularmciiLe El salario del m ie
do, C/ouzol, ajicio11ado a la [1i11tura, se enfrentó con este 
documenta/. de arte, l'll color, al que dió una du-ración 
de l!ora y IIIL'dia :v ICI!CI sccut•Jlcia fillal en Ciuemascope. 
Otra partiwlaridcld cid film es que no lle,,a comentario 
oraL; tan st'flo la m/Ísica de fondo de Gcorges Auric y 
u11 fragmento dialogado eH/re los propios Picasso y 
Clouzot. 

llcmos crcfdo d¡• intcrt>s aportar aL lector espmiol el 
COillCitlario ccuállimc }' competellte que se publica sobre 
Le myslcrc- Picasso, no en una rc'Vista de cine, sino e1~ 
•Se/e .<1 r/e• y debido a la pluma de Francis X. Bol en 
en la sección eSelc:;ione del film sull'arte•, a cargo deL 
clnstitut lntemational du film sur l'art», de Florencia. 

IIe aquf nuestra traducción del italiano : 

EL TE:\1:\ 
Describir el rccol'l'ido del pensamiento del creador : 

así ha definido Clonzot la intención de su film. 
l'ara lograr su propósito, Clouzot ha querido poner al 

..:speclaclor en la situación de la tela que recibe las pin
celadas del artista. Ila querido que el espectador no vea 
los movimi entos del pintor y sea únicamente testigo del 
fluir de la obra . 

Con este fin, Picas so se ha sen· ido de tintas especia
les recibidas de América que tienen la propiedad de tras
pasar el papel. El pintor se ha instalado detrás ele un 
vasto mmo de papel, y Clouzot, con la máquina toma
\'Ístas, frente a éste. 

En la proyección vemos primero una superficie com
pletamente blanca y vacía, en el silencio. De pronto, 
aparece un punto violeta. El punto se convierte en linea. 
Otras líneas, rectas y curvas, se forman entre los cua
tro ángulos del espacio ; se oye el crujido de la pluma. 

Otro folio blanco. Otros grafismos. Un ramillete de 
flores . Una de las flores se convierte en un ojo. El rami
llete pasa a ser un pez. Surgen dos piernas y luego una 
cabeza. El tal pez, en definitiva, es una gallina y las 
flores son su plumaje. Aún algún otro trazo. Finalmente, 
es un bulto lo que sale y la noche le envuelve. 

El procedimiento se amplía, requiere el color. Resu
citan en la memoria diversos temas, diversos mitos pi
cassianos : las corridas, las bañistas, las naturalezas 
muertas. Después de este fuego de artificio, el aparato 
tomavistas cambia de posición y descub¡e fl ficasso, de 
lado, ante su t ela. 

Bre,·e coloquio entre el pintor y el cineísta. Dice Pi
casso : «.:-l'unca me he ocu pado del público, y ciertamen
k uu empezaré a hacerlo a mi eclad•. 

E n este punto el ¡·cct{l ug-ulo se alarga a las climeJl
!' ÍOn cs dnemnscópicas y con colores realistas al óleo nace 
una pintura de tc111a determinado : «La playa tle la Ga
ron pc» .. \hora aparece la obra uonnalmeutc, ya u o por 
trauspan:: ncia. Asistimos a lodas las etapas de la crea
ción, si n que el autor aparezca ea el campo Yisnal. Cluu
zot ha recurrido a la técnica del dibujo au imado, cou su 
impresión imagen por imag-en. Apenas Picasso había 
dado sobre la tela un toque de color o una línea, se 
retiraba y la película registraba el progreso de la obra. 
Luego el pintor \'OI\'Ía a la tela, afladia o corregía, y se 
retiraba olra vez. ::\uevo disparo de la cámara. Xue\'a 
intervención del pintor y, lnego, de la cámara; y asi 
snccsi va mente. 

De este modo, en el curso de un buen cuarto de hora, 
c.:l espectador asiste al proceso de una obra pictórica que 
Jw r\:qucrido diez días de trabajo. 

Pero no tl·nnina aq1ú la cosa. El Yiejo mago se re
scn·a una última sorpresa . J.a obra se halla casi con
cluida y he aquí que se ve rechazada y es empezada 
tic nuevo. Había sido iniciada en el estilo neoclásico y 
pasaba insensiblemente al e..""presiouismo y al cubismo . 
Sn ,·crsión, que por la gracia de la animación y de la 
aceleración se completaba en pocos instantes, es una 
composición casi abstracta de trapecios coloreauos, accn
tu::~da por alguna fiptra simbólica. 

JUICIO 
Algunos turifcraríos mal inspirauos habían anuuciado 

que Clouzot revoluciouaría el mundo con este film, porque 
por vez primera una película cinematográfica habría re
velado la expansióu del pensamiento de w1 pintor y 
todos los pasos que completan el nacimiento de una obra 
de arte en la mente de un hombre. De hecho, por lo 
menos en la primera parle dd film, Clouzot no ba becl10 
otra cosa que perfeccionar un truco utilizado por Paul 
Haesearls hace ,·arios años en su cortometraje Visita a 
Picasso. llaesearts había recurrido al cristal, a traYéS del 
cual la cámara tomavistas registraba los motivos bos
quejatlos por l:'icasso en color blanco. La sola difCI·cucia, 
el solo progreso si se quiere, está en el uso de tintas de 
color. Pero dado que esas tintas están limitadas a los 
colores fnndam..:ntalcs, la demostració11 resulta incom
pleta. Ciertnmcntc, el efecto de sorpresa es conseguido 
al pri ncipio, qnc causa sensación. Pero Clouzot cae luego 
en el error de insistir demasiado tiempo, y así nos ale
gramos cuauclo la cámara uos muestra finalmente la mano 
y el pincel del afti¡;;ta1 c11yas indecisiones y cot·reccioues 
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nos dicen mucho mits sobre d pnx·~:so uc> la creacton 
estética que los toques registrado>' por transparencia. 

En la breve secuencia dialogada, el ctú» insistenlL tle 
Clonzot, aunque n:spouda al gratlo efectiYo de int1midad 
que tiene con l'1 pintor, tiene un poco la aparicncin de 
una ostentación. 

Con esta reserva cabe sólo hacCJ· un gran dogjo de 
la secuencia, final que, ultra su Yalor espectacular, aporta 
sin duda una preciosa contribución al conocimiento del 
arte de Picasso, de sus métodos de trabajo. dc la inten
sidad de su pensamiento artístico, de la yerdad~:ra cua
lidad tle sn inspiración. 

Es instructi\·o y hasta conmo\·edor Y<:r a un artista 
qne ha llegado a la cúspide de la gloria afrontar una 
íatigosísima prueba física para legar a la posteridad un 
dt.K'umento apcnas retocado sobre su, o mejor, sus ma
m:nts ele pintar. 

Todavía tsto nos lleva a Ionnular uu nuevo repan>. 
Si aparte ele los trucos de base, perfectamente justifica
dos y etkac~s, el film no :;e acoge en absoluto a Jos arcli
des l1abituah.:~, tnles la fragmentación o la dramatización 
de la obra de arte, peca empero de una grave laguna a 
los ojos del historiador, del crítico y aun del profesor de 
arte : en una hora y media el film no encuentra modo 
de damos siquiera t;na sumaria información de las obras 
principales de Picasso, de aquellas que le han hecho cé
lebre, y que son aún, pn:ciso es reconocerlo, bien distinta 
prueba de la maestría ele los ejercicios de estilo y del 
,·irtuosismo que en este film han sido complacientemente 
exhibidos. 

COXCLl;SlOX 

Contestando a una pregunta formulada en la confe
rencia de prutsa que siguió a la presentación del film 
eu el Festival de Cannes, Clouzot declaró : «Francamen
t ... , la idea de un provecho comercial no se ha ni s iquiera 
rozado. Si el público nos acepta, tanto mejor. Si no, ts
pcrar.:mus dict. aiios ... • 

A nuestro modo de ver, el film posee suficientes atrac
tivos y aun elotes tOml·rciales para interesar a m1 pú
blico bastanlt: extenso que siente curiosidad por la per
sonalidad d~ Picasso, aunque no pueda penetrar algunos 
asp~·ctos herméticos de Slt arte. Este público, empero, no 
dehe pedir al J]Jm más de lo que stt realizador ha ·pen
sa<ln poner. Clou7.ot nos pone sobre aviso cuando dice, 
dl'~pu6s de la primera proyección del film : «El misterio 
Picasso permanece h1tegro» . Realmente, no es caso de 
buscar en el film ni se encuentra, una e..'i:égesis profun
da u e la obr ,1 pic~ssi':ma, un estudin crítico de la persona
lidad del pintor, sino tan sólo una serie de impresiones 
,·isi,•as sobre la técnica del artista, sobre sus métodos de 
trabajo, y ano sobre su personalidad como hombre. 

:\os es, más particularmente, conceclido el ver a este 
hombre de setenta v cinco años, llegado a la cumbre de 
la celebridad, obligarse a una labor paciente y a una 
prestación extrc111adamente fatigosa, a fin de ajustar a la 
técnica cinematográfica el arte de pintar y también de 
enriqnecu la comprensión de este arte con la eYidencia 
del tiempo y del movimiento. 

Por las razones dichas, el film será especialmente 
atractivo para el público habitual de los cine-clubs. Tam
bién en el campo de la educación popular, en los museos 
y en las escuelas, el film será útilmente proyectado, a 
condición de ser ju iciosamente comentado y en cierto 
modo completado por persona calificada que lo presente. 

DELANNOY, O P INA SOBR E E L 

CI NE A MATE UR 

E A la n:vista fnmn:sa (\L~ ~mema chez soi» (n." s), 
se publica una l'lltrc\'ista con J ca u Delannoy, 

una de las más dcsta~adas figuras del cinc galo en el 
momento actual; n:alizador, enlre otros grandes 
films, de /)¡¡'11 a besn111 Jcs lwmmes, Symplwllit' 11as
torale, L'etemel retor11. Dado el carácter de nuestra 
colega, el «interviuadon hace a Delannoy varias pre
guntas relacionadas con el cine amateur. Las respues
tas son tan interesantes que no podemos snslraer
nos a la tentación de n:producir, convenicnlemcnlc 
traducida, e::;ta parle de la entrevista: 

¿ Crt•e usted en la utilidad del ci u e a maleu r, en 
sus posi hi 1 idades creadoras ? 

Ciertamente. Con la) que sepa permanecer en 
sus límites. Que c,·itc el querer imilar prcknciosa
mellte el cine profesional. 

- ¿Qué límites le señala usted ? 
-En lo que a nú concienH::, deseo ul ilizar mi cá-

mara para impresionar films de viaje, para realizar 
reportajes escogiendo lo imprevisto de la vida. El cinc 
profesional se pn:sta poco a esos croquis en vivo. Le 
falla agilidad. Es m1a máquina demasiado pesada, 
difícil de mm•cr. He aquí el dominio privilegiado de 
los amateurs. Tendrían que ser capaces de conseguir 
films del género del excelente Crin blanca, de .\lbcrt 
Lamorissc. Por contra, el cineísla amateur dchcría 
tener la modestia de no ultrapasar sus medios, que 
son a la vez muy grandes y muy reducidos. 

¿Dónde se sitúa, a su criterio, la frontera de 
las ambiciones del cineísta amateur? 

Es evidente que las reconstrucciones históricas 
con figuración y guardarropía, exceden a sus medios. 
Por mi parle, no me divertiría rehacer mi :\laría 
.llliclllirta con mi cámara de r6 mm. Creo, incluso, 
que el amateur tiene que usar el film de argumento 
de cualquier género con moderación. La dirección 
de los intérpretes es cosa difícil. El buen actor de 
cine se caractcriza por su docilidad, por su ducti
lidad. Se necesita oficio para adquiri1· la aptitud de 
dejarse guiar por el director . .lVlichele Morgan posee 
este don y he aquí la raz6n por la cual me salisface 
dirigirla tan a menudo. Raramente un aficionado, 
improvisado actor, sabrá ser maleable. Y aun faltará 
que el realizador, también amateur, sepa bien lo que 
quie1·a hacerle exprcsar. 

- En resumen, que un cineísta amateur buen 
operador puede ser un director menos que mediocre. 
¿X o cree usted, sin embargo, que el ejemplo del neo
realismo italiano parece probar los dones espontá
neos, imprevistos, de gran número de actores impro
visados? 

- Es muy cierto. Pero se trata de un fenómc~10 
típicamente italiano. Vea usted la gente en llaha, 
\·iven en la calle. Son todos actores natos . 

- ¿Cree usted que el cine amateur puede condu-
cir al profesional ? . 

-Es cosa que s6lo puede darse muy excepcwnal
mcnte, aunque no es del todo imposible. 
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APUNTES DE CINEMAT06RAFIA 

EL ENCUADRE 

(Tcxlo 111ottlaclo 11nra Omo C1M;, a !Jase de defiuicioues de 
Uenato l\Jay, jorgt· (:rau, Fernando l.orieute y josé M.a. Otero, 
que serlin pulJlicadn$ l'll la colección de libros de cine del cCinc
elub .M:ontcrols». Grflficos de José ~1.~ Grau-Solá, perteuecietttes 
a la pelícnln didnt•tkn del mismo aCine-club lllonterols•.) 

~ingúu ¡¡[iciouado al eme dellcría iguorar el exacto sentido 
que esta palabra tiene en el lenguaje cinematográfico. Para 
conocerlo empezaremos por t:bludiar las circunstancias que con
curren en él. Sabtdo es qu~ las pel!culas se confeccionan median
te nn grnn número de toma~. 

TOMA: La toma cb nna untdad filmica determinada por un 
elemento espacial, d campo; y un elemento temporal, la dura
ci6n ele' la toma. Esta unidad f!huica está compuesta por el trozo 
dt: la pcllcula impresionada debde que se ponc en marcha el 
motor de la cúmarn hasta que se detiene. 

CAMPO : Se lloma campo a la zona de espacio captada por 
la cámara y cuyos límites están marcados por el CUADRO . 

.ENCUADRE: Se llama eucuadre a la forma como es coute
uido el campo en el cuadro. 

l~os encuadres vienen determinados a su vez por : 

LAS DIM!<:NSIONHS DEL CAliPO ABARCADO; Es eviden
te la rclut ividad de las dimensiones de lns oh jetos cu la pan
talla, ya t¡uc su tamuiw vnrla scgían la distancia a que esté el 
proyector de l!a snpérficie sobre la qu~ se proyecta. Por lo tan
to, y pura definir el tamaño aparente del cuadro, habrá quc 
tomar por referencia objeto!< cuyas d iménsioues y características 
sean inmutables. El único cll'mcnto que reúne ~-stas condiciones 
es la figura humana y cu ella nos basaremos para defiuir las 
dimensiones del campo a travts del cuadro, agrupando en cinco 
grupos-base ~us tnfinit:Jt> variautes. 

PJ~ANO GBNEKA 1, : Será :Jqucl cn el cual la figura humana 
tenga una importaul'in tutalmeute stcnndana, " !;ea cuando su 
tamaño sea inferior al ele l:J mitad de la pantalla en su .. cntido 
de altura. 

PLA~O DE CONJUNTO : Cuando pueda formarse un con
junto de figuras que quepan en la pantalla totalmente y, al 
mismo tiempo ocupen o puedan ocupar todo su espacio. 

PLANO :'.lUDIO: Cuando el espacio de la pantalla sea equi
valente al de la mitad de una persona en su sentido de altura, 
quedando entendido que si en este espacio se comprendiera una 
figura entera Lendid11 en el suelo, seguida siendo plano medio. 

PRl.MER PLANO: Cuando el espacio es equivale11te al bus
to de una persona. 



PI.A~O Dl~TALLB: Cuando se nos muestra una partt: míni
ma de ulgo o un objeto muy pequeño. 

Las l;UIJdh·isiones, aunque podrían defiuirs ... matemálicameutc 
con una operación geométrica en la que se tomara por ba~c la 
figura humana, pueden ser perfectamente inchúdas dentro de 
cnalquicm de la~ citadns, dando asl mayor flexibilidad a 1a 
d.-nominación, dr al"uerdo con las características vivas del arte 
cinc n1atográfico. 

Hstc :•grandamit:nto o reducción de las figuras en la pan
talla pneck conseguirse : a) mediante el acercamiento o alcja
mkntu real de la enmara al objeto motivo del encuadre; y b) me
di:u•tc t·l cambio de ohjetivo. 

LOS OJl] ETIVOS SE DIVIDE!' El' : 
L t:RA:\" A:-.'Gtll.AJ{ (l'or debajo de 40 mm. de distancia 

focal). 
:l. :-:OR::'>fAI. (De 40 a 60 mm. dl" distancia focal). 
:1. FOCO I.ARGO (;\'f{¡s de 60 111111. de distancia focal) 0 • 

Como r(·gla general se p uede señalar que contra más bajo 
es el número del objetivo (distancia focal) es mayor e l campo 
nba rcndo y, por lo trmto, una f1gu ra que aparece completa en 
el cuadro lomnda con un gmu a ng ula r, aparecerá en plano me
diu tomfltla c011 un f ON> l;tr!!<>. l.a exactitud de esta definición 
depende, 11aturahuentc, del número exacto (distancia focfll) de 
los o bjetivos empleados ~:n cada caso. 

Esta distancia fut·al se midt• por la separacifm existente t:ntre 
t<l punto principal del •nismo objetivo y la superficie sobre la 
cual se forma nítidnm<'n!r una imagen del 1nfinito. La prolon
)!ación ich•al de est;~ linea h;:~sta el infinito toma el nombre de : 

l~jr: OPTICO : I.a txistencia del eje óptico hace posible me
dir exactamente la angulacic'm, el movimiento, la dirección de 
la toma, etc., d!: los cuales nos ocuparemos extensamente en 
artículos sucesivos. 

• =-:. de la R. Focales u~adas en la filmación con pellcula 
d.- :3~ 111111. 

PUBLICACIONES DE 

CINEMATOGRAFIA AMATEUR 

EL NUEVO CINEISTA AMATEUR, P. Mo
nier. Segunda edición (en prensa). 

LA PRACTICA DEL CINEMA DE 8 mm., 

PRECIO 

N. Bau ... lOO 

CINE CAMARA BOLE X, A. S. Surgenor 60 

CINE TABLAS 8. 9'5 y 16 mm .. P . Monier 22 

CINE MONTAJE, P. Mouchon ... 22 

CINE TRUCOS, N. Bau 22 

CINE TITULOS, P. Monier... ... 22 

COMO TITULAR UN FILM AMATEUR, F. L. 
G . Wain ... ... ... ... ... 60 

COMO DIRIGIR UN FILM AMATEUR, 
Tony Rose... ... 60 

COMO ESCRIBIR UN GUION, Oswell Bla-
keston 60 

COMO FILMAR UN FILM AMATEUR, F. L . 
Minter.. . ... ... ... ... ... ... 60 

COMO REVELAR PELICULAS AMATEUR, 
L. Wheeler ... ... . .. ... ... 60 

COMO FILMAR DIBUJOS ANIMADOS, 
J . Halas -B. Privett ... .. . . . . . . . ... 60 

COMO SER ACTOR DE CINE AMATEUR, 
Rose - Benson . . . . . . . . . . . . 60 

EDICIONES OMEGA, S. A. 

Casanova., 220 • BARCELONA 

.:::.:;J:1tt'"~~'?:!lm~~~~~,ns?.;:~~~~~~!.~:~:~~:.!~:~~n~\~ur:s!.1!:~~~·:~~··· 

,41~%
1

~~,~~;,¡~~~;;,;;,~~~~~a 

AMATEUR/ S. A. 
La tínica casa dedicudfl 

exclusivamente al eme amateur 

ti- ~~ 

~\1~{: :~¡~~ 
~U~, RONDA UNIVERSIDAD, 24 :i~~ 
\1:':::: ' :;.-;~ 

~~~~~ T E LE F. O N O 2 2 14 7 O ;:i~~~: F BARCELONA 1 
~~ ~ 
~~~~ MOTOCAMARAS REVELADO ¡i_¡~~ 
~_:¡;:; PROYECTORES CONTINUO DE ;'¿~ 
w¡:::.·: ACCESORIOS COMPENSACION '''·m ~:,::\' PELlCULA VIRGEN AUTOMATICA ::-::"! 
"' PANTALLAS 

ALQUILER \<5;5;.~6 
DE FILMS LAS MARCAS 
8-9'5-16 

MUDOS y REVELADOS 
SONOROS INDIVIDUALIZADOS 

SESIONES 
A DOMICILIO COPIAS 

T ITULO S 
SALA DE TRUCAJES 

PROYECCION 
REPORT AJES 

REPARACIONES DE BODAS. 
MECANICAS COMUNIONES. 

OPTlCAS BAUTIZOS. 
ELECTRICAS EXCURSIONES 

LIBROS Y REVISTAS DE CINE Y FOTO 

ENV!OS A PROVINCIAS 
FACJLIDADES DE PAGO 
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SECCIÓN DE CI~EMA A~\lATEUR 
del 

Cenll·u Excu•·sinnis ta de Cataluña 
Calle Paradls, 10 BAiCELONA 

Sc.liOill',, dl'l lllt'S a.· CIICIO W5r.- El día !l se proyectó un 
pro¡:ramn in t.-¡:• adn por una selección de films del I Concurso 
Socia l cll' la Agrupación Fotográfica de Catalníia (1955). Se Yi
sionaron •Noruega», ele j. 'l'orre11S ; «Otoño», de J. M:. a CardCina; 
~La vil a de Centelles», de Quirico .Parés; «Platero y la ranita», 
de J. ~'>f.'rrn. y «RI diurnenge del senyor Pere., de N. Gallés, 
todos <.'llos <'11 lH mm. l.os tr<'s primeros son documentales y ut>!'
t¡\can por el interés de sus J)aisajes nórdicos el de Torrens, ¡..or 
la calidad mtfstica de su Cotografí:l eu color el de Cardona, y 
por sus magulficos encuadre~ y su montaje el de Parés, cine!sta 
ya ¡;al:lrdonadu ,•arias vect·s eu el Concurso ::\acional de esta 
Sección y una vez en el Concurso Internacional de la UNICA. 
«l:'latero ) la r:ltlihl» leS un simpático ensayo de dibujo animado, 
y t.·n nwuto a •El dttuut·n¡:c rlt'l ~c:nyo· l'ere• se trata de la <les
cripciciu tn hn·\'~S t. inll-ncionados futogr:unas de 'a poesía -de 
jostp Carm·r que \l~,·u el mi~mo tímlo y en cuyo ñlm colabo
raron como iutérpretl!:; varios colegas del rt=alizador, todos ellos 
elementos entusiastas de c.:sa tan fectmda Sección de Cine de la 
.-\:.,"Tupación Jlotogr{tfica de Cataluña. 

• 
El día 16 revisión de films del cincísta ~mateur Franl'isco 

Argemí : cViaje a Italia» (1934) y •La volta al móna (193.5). Desde 
la Cruzada española no habíamos tenido ocasión de reanudar 
nuestro coutacto c011 este cineísta, quien por otra parte tampoco 
ha reanudado sus actividades cinematográficas. Y es una lástima, 
porque tauto en el género documental como en el de argumento, 
Argemí nos ratifica, al cabo de casi un cuarto de siglo, su 
domillio de la cámara, su acierto en la selección de los encua
dres y ut1a extraordinaria agudeza en el humor. «Viaje a Tn.lia» 
es un documental perfectan1ente filmado, en el que se mu~::;tra 
todo lo que interesa ver y en la forma en que mejor se \'e. 
•La volta al móu es llll ingenioso reportaje simulado de un 
viaje alrededor del mundo cu el que del primero al {uti!llo de 
sus fotogramas fueron impresionado~ sin moverse de la .:iudad 
de Barcelona y sus n.lrededores. E l final, con la apoteósica lle
gada del e;\.:pedicionario a la capital catalana está logrado a base 
de un concienzudo montaje. 

• 
Otra revisión interesante fué la del di a 28 ·!on un prugt ama 

de Ignacio Salvans, que comprende desde 1933 a 1950. He aqui 
los títnlos : •Oriente•, cConcierto Costa., cUns infants:o, 4Se
villa», cTtalia• y cViaje a América del Sun. Lo más destaCJdo 
fué cConcierto Costa», en cuyo film se demuestra todo el par
tido cinematográfico que un buen cineísta amateur puede sacar 
dt> uu tema que la~ circunstancias le brinden. 

• 
El dia 30, el directivo de esta Sección y veterano cineísta 

Salvador Baldé ofreció una ses1ón de documentales aanciosa, 
procedentes de su propia filmoteca y comentados por él IIÚsmo : 
cPor las selvas vírgenes», de J. Lejards (1918), «Pathé. journáb 
(19-23}, «Hazañas históricas• (1927-28}, que comprenden el vuelo 
Nueva York-París sin escalas, realizado por Lindberg, la expe
dición del dirigible citalia» al Polo Norte y la ascensión al 
volcán «Kilaulea». Cerraron el programa unos fragmentos de 
«Nanouk el esquimab, de J. Flaherty (19-22) . Esta sesión tnvo 
carácter conm~morativo de la festividad de San Juan Bosco, 
Patrón mundial de la ciJJematograffa, que ya el propio Baldé 
inició el aiío anterior con otro programa de su filmoteca. 

Cw.sillo •/.a nutraliva ciuematogníjica». - Presentad<> por d 
l...'in~ Club )lontt•r()IS, y en los días 6, 13, 20 y 27 de febrero 
y G de mau.o, se desarrolló un cursi llo de formación teórica con 
d titulo genérico cl.a narmtiva cinematográfica». T.as lecciones 
cstudercm a cargo de Francisco Pérez-Dolz Riba, Jorge Grau y 
Ju~é )!." Otero, y n·rsaron principalmente sobre encuadres, ejes 
cSptico~. montaje y th:mús clt'm<:ntos de expresión cinematográ
fica, que uo nos e'<teuclemos en reseña'r por cuanto a partir de 
t•ste mismo número inicin.mos la publicación de una serie de 
anículos en Jos que se concretau las ideas fundamentales ex
puestas en dichu curslllo. Sólo debemos hacer coustar aquí el 
interés dcspcrtndo por el mismo cutre nuestros asociados y ci
ndstas l'D general, cuya asistencia fué numerosa en toda~ las 
leccioJws. Conto ilustración de las mismas se proyeeta1 on los 
films amateur" •Rt:torno•, de Enrique Fité, «Tmpasse•, de Pe
dro Font y Lorenzo T.lobet Gracia ; dlemmortigo ?,., de Del
miro elle Caralt, y cGessen•, de Felipe Sagués. 

• 
l~enovaci6n de los carnets de cinetsta amatem·. - Esta Sec

ción recuerda a todos los poseedores de carnet para la filma
ción en la vía pública, la conveniencia de que soliciten la reno
vación del mismo para el bienio 1957-1958. Pueden dirigirse para 
una información más Cúmpleta a la Secretaría de la Sección, 
calle Paradis, 10, pral. Barcelona. 

t INFORMACION V ARIA 1 

);{'Ji\'(> Ci.UB, El:' )!ALAGA 
Se hn constituido en :llálaga una agrupación de cine amateur, 

acogida al Club de Prensa (calle Salinas, núm. 9}. La Junta Di
rt.•ctl\·a est{t formada como sigue : Presidente, don Guillermo 
Jiménez Smcrdou; Secretario, don Alfonso Sell Cristiá; \ocales, 
don )lanuel Bravo Rosales, don Federico Torres Cuesta, don Juan 
Yera Cereto . 

Esta nuc,·a agrupación lle,-a celebradas tres sesiones, dedi
cadas cada una de ellas, respectivamente, a los cinef.stas mala
gueños don Fedo:rico ·rorn·s, don )fanuel Bra,·o y don Francisco 
Ojeda Ruiz. 

AGORA FOTO CIXE Cl.UB, OVIEDO 
Esta activa cnttdncl a~turiana ha iniciado la publicación de un 

Boletín, con el que ,;e propone establecer contacto más amplio 
y eficaz con sus asociados. Comprende las actividades fotográfi
cas y las cint•matográficas de la eutidad, y entre estas últimas 
cabe distinguir las lit• cine amateur y las 9e cine-club. 

cn.NCUADRE•, DE 'fi'RCTA 
Seguimos t·ecibiendo el Boll'tín que con e l 110mb re de • Encua

clH'» edita la entidad dmigos de la Fotografía y del Cin(' Ama
teur., de In capital murc i;u1a. ITa11 aparecido cinco ní~meros has
ta ~1 mome1Jt•> dt· redactar estas notas y hay que reconocer que 
su espacio está muy bien utilizado y aprovechado. 

CH::\'1'!~0 EXCURSIOXISTA DEL VALLES. SABADELL 
Hl 13 de febrero ofreció a sus asociados una interesante se

sión dc: íilms de Arcadio Gilí, todos en color, y algunos de ellos 
premiados en los Concursos Nacionales. 

EL CI~E A:\1A'fEt'R E~ L\ ARGEN'fl::\A 
Recibimos los Boletines informativos del Cine Club Argentino, 

de Buenos Aires, por los que nos enteramos de las actividades 
de aquella nutriclf!'ima entidad de ciue amateur. Xo hay qlll 
o))Yldar que fuera de España las agrupaciones de cine amateur 
suelen denominarH aCinecluhs• o cCinbs» 

Tambiéu recibimos la re,•ista cFotocámara-Cinecámara., que 
,·icne publicando una serie de artículos de Carlos Barrios Barón, 
uno de los más destacados elem(ontos del cine amateur argeutinn, 
tn los cuales desarmlla minuciosamente la historia de esta ac
tividad cincfstica en aquel país. 

CTRCl'f.O CATALAN DE )1:\.DRID 
El 24 de ent.oro tuvo Jugar una sesión sobre motivos documen

tales ele Barcelona filmados por Juan Olivé y su esposa doña Emí
lia .H. ele Olivé, de las secciones de cine amat eur del Centro Ex
.:ursionibta de Cataluña y de la :\ grupación Fotográfica de Cata
luña. Se proy~:ctaron las cin tas •Tarde de toros», •Un pueblo 
dentro ele uua ciuda(J. y cEI Tibidabo•. La sesión fué presentad~ 
por e l directivo del Circulo Catalán, don Eusebio Ferré, y comen
tadn. por el propio seiior Olívé. 
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A<rRL'I'AClOJ' CIJ'I( A:IIA'l'Ell l{ DE J.HIUJ)A 

Jk esta Agrupación nos lll'¡:a, pnkramente edit:~dv, c l ~uión 
de pt•lll'nla amateur uHncaristltu, original de José )f.a Tr10pat 
Padrú, qué obtll\'U una mención especial en e-1 Concurso de Guio. 
ni'S CinematoKrilficos por la misma organizaclu. E~tc cuad('l'n• > 
cunstitnycí la felicitación ele :'\avidad de lla A¡nupacióu l<'rid:ma a 
todus sus ami¡!us, entre los cuales nos resulta gratísimo figurar. 

Esta Agrupación, a unque creada primordialmente con mir:u; 
al cine amateur, siente ,una fuerte inquietud por cuanto se re
lacione con el hecho estético del cine en general y lo demul's· 
tta con las sesiones de cine club que celebra de vez en cuando. 
He aquí el programa de la que tuvo Jugar en el Salón de actos 
del Casino Principal de Lérida en el día 2 de febrero : 1.~ e, Qué 
es un Cinc Club ?•, por don Francisco P orta Vilalta. 'l.o Pro
yección de cCrin Blanco, <.le Lamorisse, con presentación a cargo 
del propio Or:ldor. 3.o Discusión. 4.• cZanzabelle a Pariso y . ,;,,. 
zoully, le petit oiseau• de 'Sonika Bo (este segundo film, en 
adaptación, rcalizncióu y auimaci6u de J. y L Starevich. 

:\TE:>IEO CUI.'l' l 'l<AL ill.~:>I R ERA);O 

Hu .:olnhuraciún cun ~ 1 Cinc Cluh ;\JanrC$ll y dt>utro tk los 
a~tos tlll J 1 Jlt•~Lival del Cine :'llt•jo r, en ho nor de San jmm Hosco, 
el ;) de ft·hrt>ru S\' Cl'ICbrú l' ll L' l ~al•ín de Actos de 11n CánHifa de 
Comercio unn couft•n•ncia a cargo clel re<.lactor-jefe de OTRO C!NF., 

<Ion José Torn: lln, sc¡hrt· e l tcnH1 «El cine a mateut, hoy», la c11nl 
fné ilugtradfl COII la prr¡yccciÓII tl c los films d e )OSé :\1(·~ti'<:'S <(.'\11· 
gu lr1¡; y poli eh i11l'la!<" y • Fr;nnn, col<Jr y r itmo». 

BOllAS J)E I' I.A'l'A 

.m matrhnonio de cindst:u; - feliz matrimonio- fornH1<.lo por 
cloña Emilia ) la rtfncz y don Juau Olivé, ha celebrado sus Bodas 
de plata y con t:'l l motive; invitó a todas sus amistades a la pro· 
yccción del reportaje que se impresiono'~ e 11 tan señalada. efemé· 
rieles, en color. Colaboraro11 a la velada ' 'an os otros cm eistas, 
fonnún<.luse Cll conj11n to e l s iguiente programa : Carlina d'Am
pcz=o, de Juan 'J'orrcns; ,\·occs d'argcnl, de Juan Olivé y Emilia 
~lartíucz; El 'J'il>idah o , de Juan Olivé; Mc1·cado a•Jdalt•z, de )osé 
~laría Cardona ; t lllla?')!O •·cvivir, de Francisco Font, y Gessen, de 
Felipe Sagu~s. l.n sesión se celebró el :ll de febrero en la saJa 
de proyt•ccirme~ dt• la C. j. l. T. y reunió a una nutridisima y 
sdccta cuncurrl.'ucin que d(•mostró cumplidamente su simpatía 
hacia el matrimonio Olivé-~fartínez, y a la cual ambos cónyuges 
dieron las grncin;; desde el micrófono con emocionadas palabras. 
l.os anfitriones obs!•quiaron con exquisitos ramilletes de flores a 
las esposas de In!< cint•istas que colaboraron en la sesión con 
sus pclículns. 

A rrivederci a Ro1na 
Concurso 1 · Cona:reso 1957 

' l 

ALX 0/U:A .\ ' ISMI-:S i\'AT/0.\' At;x AFFJLIÉS .-1 
L'• l ' :'-' ICAo E'f ..1 TOUS LES A:IJJS CINÉASTES 

A .UATEt'RS 

Aynnl cu te ~nwd IIOIIIICUI' d't!tre élu Presidc11l de 
ccltc U11i011 I11IC~IInLio11nle du Ci11cma d'Amatet•r pcu
dalll Ir dC'IIIiCr Cou¡:n!s de Znricll. jc désire adn•sseT 
IIIC'II f>h•s cordial salul a tous les OrgauistiiCS ]l.:nuo. 
11aux affllib ct il tous les Amis Cinéastes Amatet•rs, 
1'11 le.~ assftrant de 11101~ plus vij i11térél afín qt<e, avec 
In collnbornllon de tous, cettc grande famille qui est 
l'cUNTCA•, devlcmiC loujours plus ll' pivol de L'nmitié 
i11teruatlonale cutre les pcuples. 

]'adrcssc il vous /ou .~ mes mei/leurs voet<x pour la 
uouvcllc an11é<'. 

oARRII'JiDJ\/?CJ .-1 ROMA• c 11 Septewbre po1tr le 
proc/Jni ll Co~tgres. 

P.n toulc amltié 
Le Prés ide11Jt 

TITO ) f ARCONT 

'l'R I IHCI:IC'": 

llahit·mlu tl'niclu l'l honor dt• :;cr l'le¡.ddo Pre:-ith'nll• <h• c~l" 
1 11ilm lntt•rnncionnl dt' Cint'IUl\ Amateur dunmte el último Con· 
¡:re:~" d( Ztuil'll, deS<'<' dirigir mi m:ís cordial so lu<.lo a todos lo:; 
Orgauism<.ls :'\acionalt·s afiliados y a todos los amigos t•ilwbtn.; 
amatt•urs, ascgurándolt•s mi más \'ivo interés parn que, cou 11\ 
culahuracic'>n tk tud os, esta gran familia que es la 11:"/ICA, 
llt•).(uc " M • 1'" ' sÍI:mpn· mn¡¡ el eje de la nmistod int~nmcioual 
t•ntn• lus lllll'll lu, , 

\ todus diliju mis mc:jores \'Otos para el año UUC:\'0. 
. ,\rr in ·dt•n ·i a Rcuna• en eeptit•mbre, ¡>arn el próximo Cou· 

El Presidente 
'l'ITO )[,IRCONJ 

l'JWCRA:\ IA l'IW\'ISlúNAI . DEL CONGRESO 

Dumi11gu l .i M.'pticmhn· : l11stalación de los Congresistos en lo~ 
hutt•lcs. Banc¡Ul' l<' dt• npcrtura. 

l.llm·s lfi scpticmhr,• : Congre~o y formnc:i6n del Jnl(tdo. 
:\lnrtL·~ 17 scptit•mhn• : l'royt•c~:iones. 
)fiércoks 18 scpliem brc : l' rCJyccciunes. 
Jucvt·s l ll $cptic 111l.>n.: : Proyecciones. - Dcliberació11 de l Jurado 

a pucl'l:\ cerradn. 
Vi,•mes 20 septiembre : Sesión del Congreso. - Bauquete. 

Proclrunacic)n de loll rcsultotdos dd Concurso. - Ent1·ega de 
prc 111ios u lo~ lnnrcados. 

Sl\ hado '2 1 s<'J)lic •nbn· : Dia dedicad o a una éxcursl(m por e l 
Culfo de Núpoles. 

Donlin).(o 22 st•pt icmhn.' : (E11 estudio, excn rl'ioucs n P01npcyn, 
Rorrl'ulo y Cnpri.) 

Lnncs 23 scpt icmbn.• : P:uiicln de los Cougresistas. 

Durante In cstnucia dt• los Cout,rresistas eu Ro1nn, In FEDlC 
procurar(, obtem·r n11a Audiencia del Santo Padre. 

l. as visitas, excmsioncs y recepciones durante la perma• 
ncncin de los Cougresistas cu Roma, serán fijadas con detalle 
t'n el pmgrama defiuitivo. 

l'n'dOs etc pulliclpaci6u c11 el Cougrt'>O (por }>crsoua) 

Habitaciones 

1 cama, 'l camas, 
con baño con baiío 

!,iras Liras 

C~tc¡:'orín i\ (hotel ca t. Quirin:ll) 70.000 67.000 
Categoría ij (hotel ca t. Savoy) ... 65.000 62.000 
Cnlt.~~(Jria e (hc.tl'l ca t. Universo) 55.000 52.000 

¡¡] prcciu dc parti~:ipaciúu comprende l¡c ~:stanci;1 " " It;llin 
(comidns, aloja111ic nto, t'xcursioucs, visitas e impuestos, excepto 
bebidas) desde d bauqnete de apertura en Roma el 15 de 
septie mbre, Hochc , has ta ell desayuno eu Sorreuto el 26 
de ~t·pti cmbre , c11 que Sto d ará por termillado el Congreso. 

1/lurrar/o de /<1 .:XCII I'Sión 11L Golfo de ¡V,Ipoles 

::;~ha<I•J :l l de septiembre : Salida de Roma por l a. mafia na, Cll 
tn•n de p1·imern clase. 

- l.lc!{ad;• a :'\fll>Olcs y partida para Pompeya en a ulopull-
lnan. 

- Visita a las excavaciones. 
-Comida. 
- Partida para Sorrento en autopu llman. 
- Cena y cstanc•a en Sorrenbo. 

Dumin¡!n :!'l de septi~mbrc: Desayuno en el hotel. 
-Partida ea barco hacia Cnpri. 
- Visita a la Gruta Azul {si las condiciones a tmosféricas 

lo permiten). 
- Comida en Capri. 
- Visita en eoche :a A.nacapri y regreso a Capri. 
- Embarque y regreso n Sorrento. 
- Cena y alojamiento en Sorrento. 

Lunes 23 de septiembre : Desayuno en el hotel de Sorrcnto y 
fin del Congreso. 

Noto. - Para el alojamiento en habitación de t_~na cama en 
el hotel de Sorreuto hay un s uplemento de 850. I.1ras por per
soua, a añndir a la tarifa uc la categoría eleg•da por e l Cou· 

grcs ist o. . fin' · d 
Oportuna mente se dará a conocer el programa de 1t1v0 e 

todas las ma nifestaciones. . . .. 
J'nrn cual<1uier infonnac1ón detallada, d.ing1rse :a la Secreta

ría de la Sección de Ciuema Amateur del C. E. de C., cnllt' 
ParacHs, 10, principal. Barcelona. 
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U N TEMA MU Y FAM ILI A R 
El t'in1. ;tnl.lll:ttl prv.;ta un gran scn·icio como álbum 

de n.:cnenlos familian.::-.. l'ern estos recuerdos adquirirían 
u!l (:lll'ant~> txlraonlinario, tanlo para los directamente 
a fectado,.. por l'llo:-; t•omo para lo~ menos afectados y has
ta ¡•ara Jos cxlraito,;, :-.i en ltt:;nr de impresionar película 
a la buena el~.: Tli11S nos propusiéramos hacer ttu puco 
de t ill('. l'icrn: lllanckal•rl, por e jemplo, dice en •Le ci 

nt-ma l'hcz ~oi» que ha s ido padre por pri mua vez y que, 
11nte tam:uit• aconlcc:imiutlo, :-.e form uló esta gu1sata prL
g untn: ¿ qn(• \'O_\" 1 filmar? Y a e ll a sig-nió e~ta otra: ¿no 
m e seria mft:-. f(tdl, tlcnlro ele a lgunos días, con los ele
mentos que llll' hau caíclo tiC.'! ciclu ... y algunos otros, 
r(:alizm 1111 pcqucfto film Jmmorístico? 

Ya t'll d tcrn·nn dv l.t cinspiración•, he aqui lo qu<: 
sig-uiú ¡ ~.·nsmHio l'l feliz papá uue,·o: 

•l"n rindm dd cu¡:rto de haño, con los muros blan
cos, St·n·iJÍa pcrfeCt<lllll.'lllc CulllO decorado de clínica. una 
cama, bien ent·uallrad.t, prKiría dar la ilusión de una ha
hitación de parturi~nta, añadiéndole, claro, algunos ac-

Los Canónigoa del Grand-Sa~nt-Bernaro van con su& :amosos penos, a salvar 
a un monlaf.ero accident.acio 

Curiosa pieu con ailuesu móviles que se halla en el Museo de San Bem•1 de 
Montseny, y que apare:ió en el film LINTERNA MAGICA. de J. F de Lesa . 

l'e~orio~. En<:tmlraria ulro rincón para figu rar la sala 
dc ~:spera en la cual yo mismo podría holgadamente po
ncnnl· ncn•iosu t·n mi papel de padre impaciente. Una 
amig-a, con bata blanca, sería la enfermera . El papel de 
recién nacido estaría interpretado por la "•edettea au
téntica, en lag pu5es más diYersas y bajo ángulos distin
tos. l"n coche para simular la partida hacia la clínica. 
l ·n nloj. l'n cenicero.• (Por fayor, no se trata de un 
Jl"ema-in,·eutario de Pré,·ert, sino del guión de Pierre 
Blank:u.:rt, el flamante p<tpa, que ,-a tomando forma.) 

al'ut:-.(: qu~c -~i¡ . .''lll nuestro hombre- para ch:mostrat 
mi ilusorio talento de director de cine, me era preciso 
tncunlrar un :u tificio con que c,·ocar el instante del alum
bramiento. :\k ,·ino la itlea de hact:r aparecer d uilw en 
d curs" ck 1111 ~nt•fto que yo tendría, ad01·mecido en la 
sala de ~.spera de la clínica. Filmé tlll ~ts falsas estrellas 
(p~:quclws huecos cortados en m•a hoja de papel neg-ro). 
DúndniLs ciu·to modmiento y, luego, recortando sobre 
uua ca rtulina llllrt l'Strl.'lla de cinco puntas en hueco (que 
m e :<en·irú e k rcs~.:n·a), ,·oy a dar la ilusióu, por aso
ciacióu de ideas, eh: que una ele entre las pequeñas es
trellas Re: desase: del rido y llega con el rostro del uiúo 
encuadrado a tra vé~ de la reSeiTa estrellada. Este último 
trucaje pued~.: obll:nt'rsc: por medio de una toma e11 mar
cha . 

.:\ continuación, Blanckaert detalla el guión <ccasi téc
nico• de su idea, pero preferimos no reproducirlo aquí 
para dejar en mayor libertad expresi-.;a a todo posible 
realizador de este simpático tema . . --\.üacliremos tan sólo 
que el cincísta-papá titula !'u film El Hacimiento de rora 

es/ rc/111. 

HoTEL SAN BERNA T 
DE MONTSENY 

LUGAR APACIBLE PARA FILMAR Y PARA 
MONTAR VUEST ROS FILMS 

A 68 Kms. de Barcelona de magnífico carretero 
(por Poloutordero) 

CLIMA SECO - MÁXIMO CONFORT 

Los festivos, M isa a las 12.30 

Teléfono 8 

MONTSENY 
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PRIMER CE RTAME N 
DE FILMS AMATEURS DE 
EXCURSIONES Y VIAJES 

Bena sque 

FALLO 

f'NI.\IT::RAS JJEDALLAS 
(Jlot· onl c11 r]¡, méritos) 

dt• Fc:tlcrit•o Fcrr:tnd<) )lontlnany. Prc·mios de coopt•ración: 
oKo<lak, S. A.•, al ntt•j(ll· fi lm impresio11ado C<l11 película Ku
tlnk; oS. O. :\1. lkrthiut., a la mejor u tilización de cá1nara; 
« l'~ill a r<l H 11 1111.•. al 111cjor fi lm impresionado con cámara 
l'a illnrd H 111111. 

Calella 
dt:- Arc:ul iu r:iti Carda. l'rcmios tlt' cUOlHoración: «Casn l'iht>», 
al mej11r film o t·sccuas sobre tema;; dt: mar; cPaillard 
J(; mnt.o, ni mt•jor film impresinnado con cámarn Pnillard 
J(j mm. 

. ~¡:;c;t \"f)AS JIE/HLt.-IS 
(por ordc11 alfahéticn de autores) 

Vespa, tardor i Guillerios 
de J<'sús A11gulo Rielsa. 

La Cerdanya 
de Juan l'apdevila. 

Morisca 
clt· J osé :\laría Cardona J>ons. Premio¡; de Cooper::u:iú11 : cPre
miu Caw•, a la 111!1~ ori¡!inal y lograda presentación (te! título 
dt• un film; oJu11t:'l J>rn,·im·:at de Turismno, al film o escenas 
que mejor d<'!tpierten el iuteré¡; turístico de España. 

Helvetia 

ele Enrique Fité Sala. Premio de cooperaci•'>u: •Casa Alexan
tlrt~•. ni ttH•jor C<H11e11tario de un film documental. 

Ti':I?CEI?AS JIEnALUS 
(])• 11 nrclen alfaho!tico de autores) 

Fallaires a Valencia 
d~ Snlvnclor RalM. 

La isla io;¡norada 
de José :VIa d a de nCII(I~·\'igo. Premio tle coopetac1011 : «C:1~a 
Rihn•, n i m<'jor fi lm entre los cu1tcnrsantt>s que se presenl<'n 
po r prinn' rfl vez a un concurso. 

Nie ve 
ele Arcn<l iu t:it i C:nrcía. 

Excursión a Jos Altos Valles del Ter 
dt> J uan 'l'orn'llS \'ida!. 

Turis tes al Pilar 

JI/~.\'C/0.\'l~S f..IO.YOI?IFICAS 
(pm orden nlfabélicn de autores) 

ele Salvodllf BnldO:·. l'remio de coop('rnción : •Premio B:mcheh, 
al mejor film impr~>sionmlo con pt>licnla Bauchet. 

Ordesa 
de junn Capclt:vila y :\uria :\rissó. 

Mi ciud a d 
ck Ju,;f Carrera,; :-;o!O:. 

Circumdant el Massís de Posets 
Cte José jorha Sendra. 

Hawaii 
ele Juan 'l'or rens \'ida!. 

Inauguración de una plaza de toros 
de Juan Torrens Vidnl. 

Melbourne, ciudad ollinpic:a 
de Juan Torrcns Vicia!. 

:"'O'I'cl: Ha quedado desierto d Premio de Cooperación, cedido 
por •Pnillard !) l/2 mnt.o. 

Coonposic/611 del junulo: jos{> Torrella (Presidente); José ) Ja· 
ría Ay mcrich (Sccretnrio); Carlos Almirall, Agust ín Contel , 'fn. 
mús Ma lln l, A lhcrto Otiv{·rns. 

Barcelona, a 28 d e marzo de Hl:37 
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l'tl \'1:t1lh'1lh: t },, h.·\.~h.t topt. dt 111Sl~11)>CÍÚn p.na t.:l t'unt'\1\:-\et 

:-- ll':unal, la ~t'Ct'H'111 dt• l'utt \mateur dl'l C. E. dt C. ha tl'it·· 
lu.ulu t.·:-.h,• .ulu pn1 , t ~- prinnt.\ un '-'ntH.'\U:;o 1\l•tllo~r;\til'U <kl 
í!ttu:ru tllh. ~e. h,t \'t.'nulu <h.·nunun.nuh, cE,curstOUl~ y ,-iaj..:~J ) 
tJih.' l'un~tunvt l'l tu.i~ \.'\l,uttu·~,. (ilon h:tnitlll'u th·l \.'ltH .• uuah'Ut 
pur su ap:11 ~lllt f.ll'lhd;HI. 

E u t:ft·l'tU ·' Pt'!'\oU ,h·l \,;'Utlo )le.: S HlC'iu ll ~tltSl'Uf 1 tclu l nt ll' 1.1 
~IJl\\T:l•i•''n <ll· lal-o ha!'<ol:- t.11 t.l núun•ro antt·tiur dl· ()Tktt l"l:\• '.la 
cddtr.,.·i<m 1lt·l t'l'ltamut, d niÍml·ro de cinta:; •n.-crita~ fu¿. Ul' 
\"tkintt. ,. tud;t~ t.·ll.l~ dt• '-'ltlt bt.l:.o- tlt n.ucl·ltnla :y ~u r.adu• 

Pcru ·,kl 11tl~lt1U llhltltl \IUt la \:ollttidad ~otruh:ua nu-.::-.ll,\ atn 

mat•:,·m tic Hr 0:·:-ta la rama m:'u. pu'>uign dl·l eme •lntawnr, lu5 
\'alun·~ cll· 1.t~ uiJt.t~ vht'-'"" l·unfirJnan t.unhit!n nttl-'ht ra a}lft'l'Ütcinn 
tlt· (JUt· no l'S tan f.it-1! c .. mo paree~! conseguir un buen film de 
una l'''-'Ur~i,·n1 u de.· un v.¡;•jc.:. 

llay ,¡.,,. m:tnt·t:ts tlt' ulht·ntar~e cuu el tema: la que podria
mu~ <:•m,;ldt·lat ,Ju/dk,, y la que dchcr!nnHls t•aJificar dt• <11111/i
lku. T:11nhién la p11111l'ra po<lrln llamt\l'be sul>jcllvn y la st•¡:nndo 
r>l>f• 1/¡•u. \c¡n(· lla "" la l]lll' ¡ll'rsi¡:ut' comnnicar al t'l\pectndur una 
•ínt<s1s t' \¡>tt·s1va dd pai~ajt' \'islu, t•xtrae• dt• cstt• prtisaje RU 

(JIItnt:l l'l\l'll\:1;\ y \);lllt;ftltrl,l "l.'I(Ím hl \'iSl\Ín J>l'ISllllllJISIIIIll <leJ 
Clllt'I~La y presclnlhcndu dt· n11nucias informulivns y IÍlf:IC:ts. 
:\ t'slt' cnfuquc t't·~pondt•n lo~ filnts de F. Ferrando y dt• A1·cadio 
C1h. /ICIIU .~Iji/C, tlt•J primt•ru, t'S nn film l'll t)11l' Jo dt• llll'IIU!< l.'S 

sn h>t·:tliz:t{'IÍotl l(t'u¡:tMi<:a; t•n su mayor parle montado n bnsc 
rlt• dt•tal lt•s al¡:1111os 111i1llí~cu lo~- !JUC én la rt' l111a ~cnsihlt• 
dt• l t:int•f~ta :ulq uirínn t':ln¡¡u tlt• p r imt•r p lano y la duna•·u culcl(l 
de> a•co¡¡:t•r Clllllu fit•l iH~I1'11111<'11tu dt:l cs¡>fritu de s il tlneiiu, pnrtt 
tmnsntiti l] .,¡., al l'"JH't' tlltlnr Sl11 lllt'll !( ltrl de S U dt'l ie:~do pc1 fniiH'. 
llay rh111o t!Xh.·rno tu la Sllt't'~ttnt ( ] e <'ncnadi'C5 y rl u uu inlt'lllO 
t•n la vttalid:ul tk t:ada un u tic l'llu~. C\lll'lld, llt• C:ili, t·~ ott a 
~nnt•rt·~r.:lt\n )!\'UJ.tr(dil·a t.J\1~ Sl' qut•da t•n t'"l títu1o, eonu1 ndnhna ,.,. 
]ln·~H'on <1oCI11nt' l1t:tl. FramJIIl'<ldo <:1 umbral dd film, :~1 cint'ista 
"'olo lt· ha llll]lurtatlo darnos una aprt.'(ada snccfii{on de lw l ll"i 
lll:t!-1 1111:"t~t~nt.·s <1\tt- :;Upunt>n 1111 no visihle proceso <le selcc .. ~t(m • 
ele sinh:~H~. dt: nach·uac1bn. y qut- nunca pueden ~t.:r const'C'Ut·n .. 
t~ia de nn tuuntajt· l.!l:ttuao ~ino de un finn y t'\)H.•ritnentnclo 1nh· 
llntu C111l'11t;llu).!rúfil-u. 

En la Vt'rtit>nlt· upllt'Sta M' halhtn tus que qnit·t en eonft•ru a 
~u:s filnts dt.· ~x .. ·ur~lcnu.~s y viajt·s un concienzudo vnl<>l dol'\IH1l'11· 

tal. :\ l'Mt grupo ¡wrtl'nt'et'n lo.- films de Enrique Fit~, )o~(\ 
)!aria l'ard<)na, Jnall Ca¡xkvila l'\ogués y todos los de Jmm Tu
rr~ns \'iclal. Fit<t ha reahzado, C()n Hd-veti<~, uu gran dncumt·n· 
tal SII1Zu, ma¡::nfficamcntt exptic:'ldo (no nos referimos solamente 
a! tcxtu oral, s1nu tamhién a la im<Jgen), impecahh: en todns !IIIS 

asp('Ctus, rl'S!>Ontlit'ndn al modo de hacer de este extraordinario 
cincistn. l'erc> si ~u persnn:1l estilo lento, analítico - teut(mico, 
como c11 otra" nca~imJ~·s hemos t•st:rito- l'U sus ohras nr¡::u
na·ntntla~ t'IICUcntra una ha~¡, sólicla el~ intensidad clramfttlt::t " 
simhúlica t•n c¡ut· sustt•ntarse. aqul sn lentitud resulta u11 tantn 
plíu11ht·a por ralla dt· un intt·r<-~ ~ustc11ido l'n el temn; s~nsncit\n 
(JUt' ~·ílu c•msigtt{' !lllpt'rar en all!mws pasnjes. 

Ec¡uilihrado t ntre I.'S;t~ dos tcnde•tcins se halla el fi lm dt· j .. ,.¡ 
.\laria Cardon.1, l/<1rlsn1. qur adcmús de nmepnnc-r nn pn·úmhuln 
{t¡:il y l!r:tt:inso, SI' t•!<fucrza en si~utctiwr la descripción dt• los 
jnrdinc~ y monnmt:ntos granad inos sin despojnrlns <k 11 11:1 dis
t•iplina llucu ll tt'nlal , y nsl e l montaje de !>lis encun<l rcs breves pa
n·cc· qtt<· st:a hccltu crnn(Hnctro 1.'11 mnno. 

l.us tloculnt•uta lt•s ntontaiicros ele J. Cnpdcviln, Ccrciltuyu w 
01'111',<11 , pt•c:ll l cll' t·xct•sivo empaque; defecto que les vienl' pri ll · 
cipahllc11t t' dt• 1111 c·o•ne11tario abund:111tc e h iperhól icn. No se le 
p ut•dt· nt•gar, t•m¡wro, aplmno descriptivo al p r imero. E n el se
((undu, t.'l cind~<ta ha sido dominado por la grandiosidad ele! pai
sajl'. 

l.ns clt• J. 'J'()rtl'US son casi sicmpn.• cpidérm icos, dt• n¡ndo (JII<' 

e:.;eluyt'ndn su t•xutismu r 1 Taw11ii ¡ o su intt'rés inJormali,•n (i\/<'1· 
boumc) apenas les quedarían otro~ valores. P:ll'allújic:Hll('nte, rt'· 
:;ult¡¡ que lo mejor di.' estt' incansab](' trntamundos l'~ un pl·t¡Ul'ii" 
,. humilde film tonwllu dt. nn tirún t'n una E.t·n,·.drlu a lo., .·IIft>.< 
-l'allr.< rlrl Ta. ta 1'\lr('mn rustici<lad de su cscenario tiene <.'n
canto y se lo nume111a la fnlt<l d<' luz solar. Aquí parece que 'fo
rrens haya conltegmdo una mayor penetración en el amhit·ntt• y 
lle~a n con~e¡::uir un clima que desgraciadamente dt:strny<: al 
final co11 .. t reportaje de una fiesta sin sabor típico al¡:nno. 

l.o más cinematográfico del concurso se halla en nn fmg· 
mento del film de Salvador Baldé Falla/res a J'alcncio . !1<;tc y 
'furislcs ni Pilar, del mismo cineísta, se mantienen en 1111 dis
creto tt'rmino medio t:>ntrc la intención cinematogr{1fica y In des
cripciím Ctocume11tal, ¡>t'IO mientros en el segundo se malogra una 
l'XCt:>lente id~a por In ausenci;~ del contraste visual que nos pro
metía la Cl1111p:traciím de dos épocas tudsticas, t'D el primero el 
valnr t•iuc se elt·,·a a la e11ésima potencia cuando en una de las 
.Fa llaso, rcprest'ntaudo tt11 cuadro de baile flam enco, cámara y 
mtlntnjt· se pn11t'11 de acuerdo para dar una formidable scnsn
t'i•'>11 di.' vida n In~ minots• ya de por sí expresivos. Lástima que 
e l resto de la cinta t•s de cualiaades tan djstintas . 

ll:w 11 1111 nota simpática eu Vespa, !ardor f vuillcrfcs . de 
J. A ll~nlo, qnt' ya st••ialnmos a p ropósi to del co11c nr~o de la 
:\~rtl]>:tcit'm F•oto¡:rMica <il' Cata luña, pero en la q ue , éter tn11H'11· 



te, desoricntu tundH• el l.:xto oral t·n fonna de a leluyas, cuya gra· 
cia, a vt.•l't:$ duclo~a. U!J giut()nizn con l:1 ~lgil dittíl1uÍCH de la 
llHHgl'l1. 

\' tahc M'r mcudo11ado ac¡ni pur su 11o\·~dad Cttmf>u11H'lllc> /11-
lt·rllcrd<mcrl ti¡• il/111 ,\/()11/trliU, primt•r rilm amall'Ur panorámico 
qnt• co11Ul'l' 11lll~ . El tt·11n1, la dilatnda cadena de tieudas, ofrecía 
t110ll\'"" dl' fowg-cnia panurftmica, pero el cineísta ba demostrado 
poca m,tltcta. l~n realidad, nu ha sabidu cc'nnu sacar provecho dt 
un ln~trutnuttu nut·vo qm· !'l' h:'l encontrado en las manos. 

Flj!lll;~ t:n d cuncur"u un film de h<l~tante interés comu clu
cumt'lllu, .\11 tiudutl, pcrn cnyn título IICIS revela ya una modali
dad di>'llnta a la <JIIl llll'~l'j! llia el certamt•n. Ciertamente, el d<J· 
cumcntal <tlll uno lllll:dt· uhtl:nl·r ele la ciudad en que reside o 
que ,·isita nll<·radam<:ntc, l'h distinto del que está al alcance ele 
un \'Htjcru <JIIl' sc hulla dt· paso. l>tstintu no súlo por los mayore!> 
cknh:utu:. dt' <liW dis1111nt· 1:1 rcstdenle para un conocimiento a 
Cundo del temu, sino tamhiO:n put t'l m::tliz snhjetivn con que lo, 
st'ntimicmto!> Jll't$onnll-:- pnt·<lcu alterar In vi~il>u. 

J. TORRELL.\ 

XX Concurso Nacional de eme 
amateur- 1957 

PROHROCA 

Dcl>ido ul retraso con que apareció nuestro número anterior, 
en el que ~e pul.llicahn la convocatoria para el XX l:oncurso 
::--:aciun;tl de Cinc A matt:ur, la entidad organizadora, Sección de 
Cinema Aawtcur del Centro Excursionista ele Cataluña, decidió 
prorrogar los pl:tzo~ de inscripción y entrega, qut. son defiui
tivamentc los siguientes: 

Inscripción : 10 de abril, a las :H horas. 
Entrega de bol.linu!l : 30 de abril, a las 21 horas. 
Las sesiones de calificación empezarán el clia 6 de mayo. 

PREMIOS 

Con arreglo a la uue"a división y nomenclatura de los pre
mios que fué prevista en las Bases publicadas en nuestro número 
anterior, la lista completa de los premios adjudicables en el 
XX Concurso ::--:acional es la siguiente : 

PkEmOs DE C.\LlFICAC!Ól\ 

.1/cdallas d.: honor, Jlcdallas de pla/.a y _\leda/las de cobre 
(sin !limitación de nitmero) , las cuales serán cedidas por la en
tidad organizadora. 

Premio Exlrao•·dhla•·lo de la Direccióu General de Cinemato
grafía y 'l'eatTo del )1inisterio de Información y Turismo, al 
mejm· film del co11curso. 

Premio d<.:l Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de 
Barcelona al mejor fl/111 de Faulasfa. 

Premio de la l~xcma. Diputación Pro,,incial de Barcelona a l 
mejor film DocumentaL. 

Premio del Exctno. Ayunt~micnto de B~rcelona al mejcn· film 
de A rgwllcnlo. 

El juraclu podrá destacar con c)fcnción honorífica» aquellos 
fi lms qut.>, sin ser nler<'ccdor<'s de premio, tengan algún aspecto 
d igno de ser mencionado. 

PR~~)t iOS •:srr.cJALES 
Al film de más aUos valores espirituaLes o humanos, cedido 

por cCasa Hib:t• . 
Al film de mayor interés experimental o audacia expresiva, 

cedido por don Juau Bas Bofill. 
Al más originaL tema de fantasía, cedido por cSal6n Rosa11. 
Al más original tema argumental (Trofeo c)osep Punsola»), 

cedido por don Enrique Firé a la memoria de su colaborador. 
(Este Trofeo se adjudica definitivamente al ser obterudo por 
tercera vez, ya sea en forma consecutiva o alterna.) 

Al más originaL o inúresante tema documental, cedido por 
dndustrial Gráfica Español». 

Al film documental o reportaje que mejor exalte el senti. 
miento ca/6Ucc, cedido por dou )fanuel Villanueva, de Burgos. 

Al mejor fltm o e$cenas de llumor, cedido por •Joyería A. 
SerraJ1ima». 

Al mejor desarrollo diswrsivo, cedido por •Cinematografía 
Amateur • . 

Al montaje más expresivo (cTijeras de Plata al film que no 
le sobre ni un palmo»), cedido por don Delmiro de Caralt. 

A la uttUzaci6n de cámara más expresiva, cedido por cS.O.M. 
Bertb iot». 

A la técnica de cámara mejor lograda, cedido por cPaillard
Bolex:o. 

A los ef ectos esp eciales más jt~stiflcados y expresivos, cedido 
por «Cáma ra Club•, d e Sabad ell. 

A l<t m<'jOI dlrcc.ci6n artlstica, cedido por la Sociedad Coral 
juvcutud 'l':trrast·nst· (Sección Cinc Amate ur). 

Al film en c.oDor de mayor armonía cromática, cedido por u.Ko. 
dak, S. A.». 

A la mejor calidad folog¡·áfica entre los films en color, .:ed ido 
por l::t Agrupación r:otográfica de Cataluña. 

A la mejor calidad fotográfica entre los films en blanco y 
ucgro, cedido por •Baucheb. 

A la souorlzací611 más expresiva, cedido por cColumbiaa. 
Al mejor fondo musical ex profeso o al mejor seleccl01tadp, 

cedido por cC.I.D.A.S.S. Films•, de .Mataró . 
Al mejor comen/arlo de 1111 film documental, cedido por cCasa 

.-\ lt'xanclre•. 
A la mejor iutcrpretaci6n femenina (Trofeo Churry), cedido 

por dm1a ~laría Ft•\1 tk Par(>;;, 
A h mejor iutcrprclací6n masculina. 
A la mejor i1tlerpretaci6n inja11ba. 
Al mejor film o e.rce11as de alta montaña o escalada. cedido 

por la Fednnción Española de :\:loutañismo (Delegación Regio
nal C(llalana). 

Al IIH'}OI film de lema o ambiente indttsl1'ial, cedido por la 
Asociaciúu l'~ciona l de I ngenieros I ndustriales (Agrupación de 
Rnrcelo~~rt). 

Al 111cjo•· film o escenas sobre ja1•dines, ced ido por •Amigos 
de lo;; J<t t·diues•. ele Barcelona. 

Al IIH'}VI' film tiC$111'ro/lado talal o parcialmente en paisajes de 
la l't',cióu t'cl.\lt'll<lll<l . <'<'rliclo poH crCnsn Vihen, de ) 'lacl•·id. 

Pkt:MroS U~ Jo:~TÍMlJJ.O 

Al mejor film entre los de concursantes q ue se p resenten por 
pr imera vez («Prentio del Debut ante») , cedido por la entidad 
orgauiz::tclora. 

:\1 mejor de los films procedentes de cada una de las regiones 
cspniioolas, t•xclufda la provincia de Barcelona, cedidos por cP ai
llard Rnkx». 

A In mejor fotografía o colección de foto¡l'rafias relati,·::ts a un 
fih11 cnncurs:mte, cedido por la revista OTRO Cr.o;E. 

11 Festival Internacional del film 
médico -quirúrgico 

El notable éxtl« que obtu,•o en la temporada de .Pascua del 
año pasado el primer Festival Internacional del Film :\lédice>
Quirúrgico de Enseñauza, Prevención y Educación Sanitaria, en 
Cannes, ha decidido al Comité de organización de l Festival del 
Filnt Amateur a continuarlo este año. 

Esta p(lrte médica, separada del Festival Internacional del 
Film Anwteur, de l::t que constituye una sección ~utónoma, es 
una realizaciótt del activo Cine Club de Cannes, con la colabo
ración de ttH Comité técnico médico. Más que nada es e l resultado 
de Jo;; c~fucrzos del doctor Serge Schmidl , pres idente del Co
ntité de Organización del Festival Amateur, q uieu d urante largo 
tiempo habfa estudiado la idea antes de concretarla. En el Fes
tiva l ele septiembre los films presentados por los doctores d -

De tzqUterda a derecha· Mr. Chtaua.n Duuéda1, representanle del Ministerio de 
Deportes lranch1 Monseñor Scolari, camarero secre1o de S. S. el Papa1 el Dr. Serge 
Schroidl, Presidente del Clneclub de Cannes v fundador-organizado r del Festiv•l 

Amateur y del Festival Médico-Ouirúrgico 
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ncístas aficionados ocupahan uu lugar importante. Esta profu· 
sión de:! filan científico iucit6 al doctor Schmidl a ciuventar• ~u 
F~~tival )féc.lico-Quirúrgico, manifestación educativa y cultural 
diri<>id:t especialmente a un público especializado de profesores 
de í':~cult:td, de cirujanos y de médicos. El éxito ha confirmado 
las convicciones del doctor Schmidl. . 

Allles de dar las lineas generales de la organización del Se· 
"\Indo Fcstiv:tl )Jédico, QUé se celebrará del !l al 15 de junio 
de este afio en e l Palacio de los Festivales, debemos precisar 
que el rcgl:uucnto preparado por el Comité de organización ha 
sido aprobado por los )Iiuisterios franceses a quienes interesa, 
sin haber sido modificado en el más mínimo detalle. El :Uinis· 
terio de Salud Pública y el Ministerio de Educación Nacional 
han aprobado así la labor del doctor Schmidl y de sus cola· 
bomdores. 

UC'A PARTE :-:ACIONAL Y UNA PARTE Il'\TERNACION'AL 

1(1 Festival )lédico be compone de dos partes. En el plano 
11ac1ona l francés se proyectan, eu Cannes, los films seleccionados 
por las ¡:ocultades o E~cuelns de l\(cdiciua en las dos catego. 
rías de cnseliauza y de prevención s:mitaria. Un solo ólm por 
Fncu lt:1d , l•:s .. ·ncla u Centro se admite en Catmes, para ser jnz. 
~ado por nu jurado c~mpucsto de personalidades médicas, de. l?s 
círcu los ciu l·mntográ[ ICOS y de Jos representantes de los IDIDIS· 
tcrins y d(• lo!< oql"an ismos (r:mccses ütteresados. Los dos films 
¡nz¡tados cm11 v lttíts dignos de reprcse11tar a F rancia en cada 
c:tlc:l{orl:~ panic ipan e 11 la f inal i11t t::rnacional. 

En el pla no intcrnacioual, <.'1 reglamento precisa que cada 
nació11, Fr:u1CI:t incluicla, podrí1 únicamente estar representada 
pur nn solo fi lm para c(lda categoría. Esta parte constituye la 
cFjnal Intc:rnacioMh que se disputari durante los dos últimos 
dim; del Fest ival. I::l jurado será internacional, y Francia sólo 
poseer{¡ un ,·oto. 

• • • 
Se: han previsto varios premios importantes para recompen· 

sar a i<>s laureados. 
En d plano nacional, estos premios irán a la Facultad o al 

Centro de Educación Sanitaria de que dependan los laureados. 
El laureado internacional en cada categoría tendrá la posi

h.hdad de prcsent:u su lilm en el curso de conferencias organi
zadas sea en Francia, si se trata de un film e:~:traujero, sea en 
ottos países si se trata de un film Iraucés, de acuerdo y con 
la ayuda de la dirección de 'las Relaciones Culturales de los 
:\smitos Extranjeros. 

FESTIVALES Y GALAS 

Comv t•xlo Festival, éste irfl acompañado de un conjunto de 
mani(estncionc:s e legantes que realzarán su interés. Podemos ci
tar .Ya una g_a la de apcr.tura; un proyecto de ~allye autO·!IJédico 
(si la pt'uunn de gasohna desaparece), excurs10nes a la •sla de 
Urin~. rec:e¡>ciún por la muuicipalidad de l\iza, di,·ersas mnni· 
testaciones en el mar, y una gala de clausura. 

• • • 
J.a segunda purtc del FestJVal <3:e~ F ilm Médico-pnirúrgico se 

:uumcia bnjo los m{IS fel ices auspiCIOS y se beueftCJará de uua 
part icipnción internac ional muy importante. 

E l doctor Serge Sclunld l nos ha. expuesto su. deseo pers~nal 
de que nuestra patria, de la que s1empre ha s1do gran amtgo, 
partiCipe ncllvnmentc e n t•sta gran manifestación. Para e llo, 
la debida selección deberla ser h echa con carácter oficial por un 
organismo competente y, a base de un solo film en cada cate· 
goría, de eusciiamta y de prevención sanitaria, presentada al Co· 
mité de Organización. No dudamos de que en España hay so· 
brndos doctores, médicos y cirujanos, inten;sados en eL _otro ci1!e 
y <¡ttl· querrían presentar sus obras al Fesll-.;al luternaCIOJial. :!So 
sólo por In alta t•stinla en que en Cannes se t1eue a nuestr_a. patna, 
sino también por la oportunidad inmejorable de permittr a la 
élitc de los médicos y cirujanos del mundo entero juzgar los 
excelentes métodos de enseñanza y de educación que poseemos, 
se debería hacer un esfuerzo y participar. Esperemos que así sea. 

JORGE VENTURA 

JOSE ARRA!'"!', I'IH~;\!10 DI-: CI~E aCIUD:\D 
DE BARCELO~A• 

Ya en el n(unero anterior dimos cuenta, en unas contndísi· 
mas líueaR, <lt• la adjudicación del Premio de cine «Ciudad de 
Barcelona•, dot:tdo con 25.000 pesetas, al cineista amateur josé 
Arraul de 0Rs6, por su film di juegos ;lfediterránc;:os•. _ 

Arrnut e~ uno de . Jos uombres surgidos estos ú ltt.mos anos ~n 
el ambiente barcelonés del cine amateur. En el Concurso :-:aciO· 
uaJ de l!lim ohtuvo Medalla de cobre y premio del debutante 
cnn su film de humor cA quien madruga ...• , realizado co_n una 
c'? rn•cci6n técnica -calidad fotográfica, eJtcuadres, ~out~¡e 1 f.O· 
•udo- u1uy poco a l 11so en un debutante. El 3no s•¡rmente 

-1956- ptebentó a l Concurso Nacional su reportaje eH juegos 
Mediterráneos•, que ahora le ha ,·al ido el premi_o . cCi~dad de 
Barcelona•. En el concurso de cine amateur fué d1stmgu1do este 
film con )ll'<ialla de cobre. Se trata de un documento de grnu 
inter(·s deportivo, impresionado con una minuciosa disciplina 
informativa. Parece ser que se le ha discutido a esta. c•nta. la 
ad¡udicacióu del Premio cCiudnd de Barcelona., no refiriéndose 
a sus valores intrinsccos sino en relación con las bases del Pre
mio. Aparte de u.nas escenas determinadas -y marginales· que 
reflejan aspectos genuinamente barceloneses, el conjunto n<? dc¡n 
de tener uu evidente interés para el archivo de la ciudad, 
puesto que en ella se celebró aquella competición deportiva. 
Adem:1s, una cosa parece indiscutible y es que el tl~m de jos~ 
Arraut tc!<nlt•t l>npuior a lo,. c.lcmá!> optantcs al prcnuu. 

1\' COKCURSO DB Cl~B A:\t,nGUR DEL CINE Cl.UH 
DEl. CASINO DE l.EON 

Este Couc11r~o, orgaui:r:ado con la colaboración _de la A¡¡ru· 
pncióu Fotográfica de I.eóu y de Agora Fotoc1nc Club de 
Ovicdo, cerró su plazo de admisión el 28 de febrero de 1967. 

IV CONCURSO lU~GlONAJ. DE CINE Ali1A'l'EUR. MURCIA 

Or¡¡an izado por «Amigos de la F otograf(a y del Cinc . \.111:1· 

te nr», este Concurso afecta a los ciueístas amateurs cspaHolcs 
resid<'ntcs cn las provincius de Valcucia, Alicante, Castell6n, 
l\lurciu, Albact'tc, Almeda, Grauadn y Málaga. La iuscripcióu 
hn sido ~·errada el \!0 de marzo de 1957. 

Ili CONCURSO DE GUIONES DE CINE AMA'l'JWU. OVlUllU 

Agorn Fotociuc Clnh, de Uviedo, amplió el plazo .¡,. :ulm1'\16n 
de su J 11 Concur~n d~ Cuioncs de Cinc Amateur hnst t el 
30 de abril de J9,i7. 

CO:'\C.TRI'O DE FU.;\1::) DOCU.\tE:o-:TAJ.ES A)l.\'1'1•;1 ){:,.; 
)IA.:\RESA 

FALI.U 

l.'rimt>r premio: lmlfgcucs de tm v iaje, de Miguel ~ornell~. 
Segundo premio: Excursión a Andalucla, de Franc1sco R•· 

bera. 
Tercer premio: l'ieljl' " Porls, de Antonio Oriol. 
Cuarto prc.>mio: Costa Brava, de Francisco Ril>tra. 
Qumto premio: A .Sa1~ lguacio de Loyol<1, de Antonio Oriul. 
::;,. ;o..to pn:m10: l.m viaje a Parfs, de l\[auricio Serramalera. 
Séptimo premio: l'acaC;ioues, de ~(nuncio Serramalera. 
Placas dt! cooperación : Dfa de la J'ictoria, de Anton1o So1er. 

.!icmuuu Dcpo1tlvu ¡\/¡wn.!~CI-MOI<IJÓ, de Bnrique l'icassél, y 1~1'· 
corl~s dr w1a Unión Drporlfva, de Juan Carreras. 

1~1 jurnclo estalla cmupuc:sto Jl"l" don jusé Anllut, don ÜbtC· 
ba11 Bassol5 ) don Jus(o Torn:s. 

UI C..:ül'A INTERNACIONAL DE CARCASONr\ 

liste I•'cst1val teudr(l lugar del 12 al 16 de junio de 1957, 
debiendo efectuar la inscripci6u antes del 20 de mayo. Dirigirse 
al Sccrct:1rio general, 111. Ernest Bartbc, H, Rue Autoiuc Mnrly, 
Carcassonnc (Ande), Francia. 

A/ueHto jt:t.fulo t:t. 

O. JOSÉ MARÍA DE PORCIOLES 
OTRO CJNE, revista - aunque de ámbito nacional · 

hnrct"loncsa, e;o..presa su afectuoso saludo al nuevo nl
calde de la ciudad. 

Don josé María de Porcioles es suscriptor de OTRO 
C1:-.t: de~;de nuestro primer número, porque le interesó 
el carácter serio moral e iutelectualmcnle- de nues
tra publicación J quiso contribuir a sn difusi~n y sos
tenimiento. Porque entre tantas otras cuestiones dd 
,·ivir actual que han inquietado _su espíritu acendrada· 
mente cristia no figura la del Clue con sus vastas rc
percusione!l sociales, y desde e l prim~r momento captó 
la intención diguificadora que inspira a nuestra revista. 

Este detalle ¡>uede muy bien contribuir a revelar la 
riqueza de mat ices que encierra la personalidad de 
don José María de Porcioles y que harán, sin duda, de 
i!l un digno Alcalde de una ciudad populosa y bullente 
de prohlemns humauos de toda indole como la nuestra. 
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ACTIVIDADES 

AGORA FO'l'OCil'E C'I.UB. OVJEDO. -15 febrero 1957: 
l<uplu. :!:! r .. hrero: ramf>yr y En/re sábado )' ciullliiiJ!O. 23 fe· 
br~tro: 8/lnll/y flltwl: y Mcl,.cípolis. 24 febrero: sesión home
n~jc· a l lmnphn•y Hu¡:~rt. con ~t·cu;ncias 1le va,-ios. fil~1S y 
La reina de Af•·ft¡¡, (i nwrzo: Sinfotlla en ccto1·, de F1sch1nger, 
v Lu:; 11:u/. 11 marzo : /.a balada de Bl!1'lí11. 15 marzo : Rayo 
de sol. 17 marw: Cinc• experime1•tal de F ischinger y Caín-. 

CINE CUJH D'-' llURCOS. - 11 dic iembre 1956 : Docu men
tales ing lcst·s. l!i dic•ic·mbre: La ú/lima oporhmidad. 

C INE l'Ll'Jl D'-' I 'ONT~VEDHA.- 9 diciembre 1956: ]u
vclllud. perdida. W d iciembr¡;o: Pasión en Castilla y E /, do. 
:t3 d il' it• u•hrl': Sin piedad. 18 c uero Hl57: ]ardh•es de Espaiia 
y La ilusión ro/u. ll fcbrt•ro: Nol>lc gesta . 

CI~g CI.UH UNJ V8RSI'I'AIUO DE BARCELONA. -Marzo 
1!l57. nrn 1a: Relo•·11o y }¡talla de A1'CC'. de Gustav Uciky . 
Dín :!0: 1/ombres de tlrán. Dfa 27: Cual1'o pasos por las mt
bcs y La pun·lcl dt!L ciclo. 

Cl:-.11-: Cl.l'H I TJ'\ IVI~I{RI'I':\IHO Dll SALUlANCA. - 16 uo
"iemhr<' Jn.ili: l.<t ald<'<l multiila. Th'rra sin f>aJZ y Boda en 
Cus/il/a. H diciembre: J::l fauul de los muertos y Le voyageur 
su u.~ bagagc. lJ clici" mbrc: Balde y Desaparece una nmjer. 
:..>o enero 1957 : l 'ia C:n~cl$ del Seriar cu las tierras de Esp<H1a 
v U<'lomo. 27 enero: H ombres de Arán. Sin fecha: Calle Ma
)•or. 24 febrero : Estllludore.< de las cumbres y Tempestad en 
el Jlo11f Blcwc. Este Cinc Club tiene uua sección infantil, la 
cual celebró su X\'U so:sifm el :!:! ele febrero con el siguiente 
programa : B!u~ y EL globo rojo, de Albert I.amorisse, y 
Ga;:ouilly, k pe/// oiseau , de Stare\•ich. 

Cll\E CL\lB DEl. S. E. U. DE CORDOBA.- De reciente crc·a
dón, inició su~ sesiones el día l de diciembre de 1956. Ha pro· 
yectado .\'af>olcóu, de :\ l>'::l (;:~nc" ; Cómicos, de Bardem, y 
Xiuotcillw. de Lubitchs. 

Cl:\E Cl,UB :\IO.K'I'EROLS, nE BARCELO"'A. -11 t.'ur~o 
cim.:nwto¡tr:'úico, dedicado al estudio del colo~: en c-1 cine. 
Del !3 al :!6 de febrero de 1957. Conferencias ~obre técllic:t )I'J r 
Mi!(nl' l l1rrit e J ldt'fonso Solans; sobre: e l color en el dibu¡o 
a n imado, por José J,n i!l Guarner; sobre la ilu minación en P.l 
color, por Salvador Torres Garriga; sobre gramática del color, 
nor An!(c:l )1nrsñ, y sobre introducción a una estética, por 
Jo¡ rgc Grau ; p royecciones y \'isita a los Laboratorios •Foto
F ilt•••· 

Cf:\E CI.Uil l\ IAKRESA. - No\'iembre-diciemhre 1956 : Cua. 
tru sesiones de f ilms de arte en el lV Salón ele Otoño de l 
Cfrcu lt• Artíst ico. Conferencia «A la busca de un cine españoh, 
~ c~rgo de Juan Francisco d<' Lasa. JI Festival del Cine :\lejor, 
en honor de San J unn Busco, del 24 de enero al 3 de febrero 
de 1957 : Conferencias po r llstchan Bassols y José TorrE~Ua sobre 
cEl cine norteamericano de hoyo y e El cine amateur, hoy•; 
proyecciones de Ma1ia11a será larde {con ciue-forum), Pelirrojo 
y films amateurs ele Jo~é :\1t>!>tr<'s; )fisa con plática dedicada 
al Día del Cinema. 

Cl::-18 CLUB DE OPORTO CPORTl'G.-H.). - En varias se· 
siones de diciembre de t9.36 a febrero de 1957 ha proyectado: 
Edo uard el Caroll11c, L' F:lerucl rc/our, Le salai1'e de la peu1', 
Avante com o arado, )oliiiiiY Cuitar y Gionti d'am01'e. Además 
,·iene celebrando sesiones infantiles a ba~e de cortometrajes. 

CI:\E CT.UU DI~ 'BRAGA !PORTUGAL). - En seis sesiones 
de diciembre de 1956 a marzo de 1957 ha proyectado Notes 
somntes lous de.~ assa.~SÍ11S, Dfeu a besoin des ltommes, Pygma. 
lio11, Dur .1oldi di sperauza, Processo al/a cittá y Pai~á. 

CINE CLUB UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA.- Febrero 1957. Dfa 10: Boda en C11stma 
y Hombres de Arán. Día 13: El ferroviario. 

TA RRAGONA. - N uestro estimado colaborador ]osé Palau ha 
asumido la d irección de lns sesiones cinematográficas que bajo 
e l 'lema •Sépt imo arte» tienen Jugar periódic:uncnte en e l cine 
~~~minn 1k aque lla capital. 

l'lota d el C enli'O E xp el'Ím entaf d e C inematografía 

ele Roma 
Hl Ct•ntro H:-.pcriwental de Cinematografía d<' .Roma se !1a 

J>ro¡>uesto com¡>ilar 1111:1 Enciclopcdi~ General lnternnciona l del 
Cinc que ¡;e llamar{! cFilmlt:xicúu ~e >tutores y ohras•. Esta 
ohra <'Star{¡ dividida en tres ü1mos. T.os dos primero,; com
prenderíln un diccio nario biográfico completo de todos ~qu .. llos 
que hayan cout ribuído al desarrollo y J)rogreso de la cinema· 
tografía, en los d iíerent<:s países del m undo, desde el naci
nlic•n!o del cinc 1Ht!4ta el momento actual (directores. prod Ul'· 
t!Jrl's, acto res, opcradurt:'s, músicos. escenógrafos, escr.itores, mo· 
~lis t o~, técnico!<, cte.). l ~n cada reng lón se con signarán brevc.·s 
y cOHCÍStll< dntos b itlgrMicos, uua !ista completa d e las cint¡¡.; 
d<• qut• c·s ntttM o colahorador (c011 t ítulo origina l y en versión 
itnl inua) y c na udo sen necesa r io , nna bi l>l iogn•fía. 

1 ~1 tl·rcc:r ton1o estar{• dedicado n las ciu tas de mayor im-por
tanc ia en In histor ia del cinc de todos los p a íses, y compren
derú ta nto las obras de indiscutible valor artístico como aqu~
llas qttl' marcnron una etapa desde el punto de v ista técnico 
y social, mural, idcol(>¡,:ico o de costumbres. Cada voz de este 
tomo dcd icndo a l:1 s Obras comprenderá : 

Jo:! título o rigiua l , el títnlo en versión ital iana, la lista de 
lus tt:cnicos y actores, el afio de producción y e l país de ori
gen, una breve relacil)n sobre la importancia histórica de la 
obra un resumen claro y conciso del argumento, la indicaci<m 
del 'tugnr en que se ¡.¡uarda In cinta (o si la pelfcula se ha 
dt·struído) y la bihlio¡trafin indispensable. 

Por s u magnitud, no vedad e importancia, esta tuiCiativa 
-la primera en su gtnero, que se realiza en e-1 mundo
exige un~ colahuración internacional abundante y eficaz par~ 
lle!lar a recolectar el material necesario. Por lo tanto, se im·ita 
a todo!\ quieues se inter{'sen por este argumento, en cualquier 
país del mundo , se sirvan enviarnos los elatos corrcspondiemc·s 
y a faci litarnos, en lo posible, la tarea ele redaccióu. 

Rogamos, adcm[•s, a los ~studiosos de .l~s problemas ~.el 
ciue, tel•¡can a b1c1.• pro¡?orc1onar. a la oíi~ma de Red.accton 
todos aquellos couse¡os e mformactoues q ue ¡uzguen de mterc."i< 
para el c l'ilmlexic6n ele autores y obr~s~ . setialaJJUO ~quell~s 
personas qul" J)Odrían contribui r a la buena rea~ización de .esta 
iniciativa (técnicos, investigadores, empresas Cll1ematogrM•cas, 
colt'ccionistns privados de cintas y documentos, etc.). 

J.a dirección postal es : Cent ro Sperimentale di CiuemalO· 
!(rafia. Rednzirmt· del cFilmlcxicon d c::gl i Antori e d"l le Op~n·•· 
Rnma. \' in Coln cli Rirnzn, :.!43. 'l'e l. ~Ji\ !13 17. 

PIJ.)[ rnHA I. 

St·~uitiiOS n·cihit•uclo con reg u laridad In nueva r r ,·ista menslt:ll 
c·s¡>ouio la ufo'ilm lcl l'<ilo, <¡tiC' se nwntiene den tro de.: la vivt•zn nsc· 
quilJ I" y cct'H'T:IIIH'ntc or icntndn de su primc:r n (uncro. 

Son dt• 11111cl111 intc::ré~ ~ns oGuiones de c inc-foru nt». 

HEV ISTA I:-.1'1' 1 ~R:"AC I 01':\L DEL CI:\F. 

IJt:¡,pu~H clt· un ,¡ill·nciu dt· seis mest:s ha :.parecido e l núm. :!6 
de lu c Revis ta fnH•rnacicmn l del Cinc• ()fadrid. Julio.diciembre 
Hl;ill), cuyo e nunciacl<> I.'S de pnhlicaci(m mensual. Su contenido 
es dt' ¡:ran interl-:< como infllrmnci{m mundial •seria• y com11 con
' ulta, a l i¡;:ual <JIIl' sus preclecc:sores. 

Hnccnws vutos 11:1r:t la regularizacilut ddiniti,·a de 1~ • l~ t'· 
vista Inte rnacional cll'l Cim••, Qtll' tanto presti!(in confiere a la 
hihli<>!(rafín e!'paiioln. 

¡SENSACIONAL! 
Lo verdad ero so lución poro obte ner e mpalmes perfecto s 
y du rade ros en fif ms de poso estrech o , neg ro y co lor 

e o L A e N A 
Pídolo en l os b uenos es tablecimientos de l romo , 
Ea uno exclusiva d e Cinemolografia Amateur 

RONDA UNIVE RS IDAD, 24 BARCELONA 
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CINES .A.MBULANTES 

Por J. M.• TINTORÉ 

L .1 si 111 pl icidacl de los apa1·atos de proyección de 16 mm. 
abre u na nue,·a oportunidad ele expansión para el 

Cill(., pues el fi1<'il y cónwdo traslado de dichos aparatos 
permite 1lcn1r este e::;pL·ctúculu hasta las más apartadas 
rcg ion es. 

\'a dnrante la pasada con tienda el ejército norteameri
cano disponía de equipos móYiles que servían pm·a lleva1· 
el Cinc hasta casi las mismas líneas de combate y, finali
za<la atplélla, continúan empleándose furgonetas o jeeps 
et¡nipaclus algunus <le ellos incluso con grupo electrógeno, 
necesario para aquellas sesiones cinematográficas que 
hayan dL· ceiL·brarsc en plazas donde aun no ha llegado 
c:l beneficio de la electricidad. 

_\simismo, en nuestra patria han empezado ya a ac
tuar lus cines «ambulantl!S• que, utilizando los medios 
de transporte descritos o en muchos casos la Ynlgar mo
tocicleta, ,·au a proyectar en ,·arios pueblos o aldeas dis
tintos programas . 

. \plaudimos sinceramente la creación de estas empre· 
sas umbnlunh:s, pues gracias a ellas es posible que el 

Cinc pueda llegar hasta la más apartada aldea del terri
torio uacioua l, alde::t ttue por sí sola y debido a su escasa 
densidad ele poblacióu, jamás podría dispouer de un 
local propio y cuyos habitan tes, por cousig uieute, 110 

pudría n go;r,ar tl <: llll espectáculo q lte encierra eu sí gran
des valo1·cs y que en muchos casos es uua formidable 
arma educativa . 

Ta111bién desde el punto de vista comercial, nada hay 
<¡nt: objeLar contra estos modestos empresarios ambulan
te~, pu~:s es lógico el aíáu humano de buscar y Cl·ear 
nne\·os negocios, siempre que éstos se desarrollen dentro 
de tm canee de ll!galidad. P<:I·o por mucho que buscamos, 
no \'Wtos ninguna disposición oficial que regule de una 
forma concreta este aspecto legal de la cuestión y ello 
origina connictos qm: c11 otro caso no existirían. 

Por ahora las Ca::;m; Distribuidoras de películas no 
\'Cn con buenos ojos esta clase de empresarios ambulan
les, e incluso muchas prefieren no suministrarles pelícu
las anlc el lcmor de que éstas sean exhibidas en más 
plmms que las dcclara<.las o bien que sean proyectauas en 
algún pueblo que teuga legalmente establecido un salón 
de paso ue U5 mm. y se llegue a proyectar precisamente al
gú n film que ya tenga éste contratado con~su distübuidora. 

No dcbclllos olvidar q ue· muchas películas en 16 mm. 
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,;on prcsl·ntadas por mstribuidoras distintas de lns de 
}'óiSil dl• :l,j llllll. 

l'or tanll• cn·cnws lll'Ctsario que se estudie de forma 
concreta t·slc as1Kcto comercial del cine de lll mm. a fin 
de que los empresarios de tales circuitos ambulantes sea•1 
l.unbi~n a~rupados dentro del Sindicato de la Cinemn
tugrall,l Ln ~~~ ~ubgrupv de Exhibidores. Xo hay duda 
dl' qnL' lodos saldrían hu1diciosos con ello, puL·s .11 :-;t•l 

k~almL nll n:conocidu::;, si bien coutraerían unas obliga
ciones, disfrut.1rían asimismo de unos derechos que ha

rían más s~.;ncilla su labor. 

En bm:ua hora modo.:stos cm prcsarios :;e lancen por 
lu~ camiuu:; de l.!:spaúa con su equipo de proyección de 

!U 111111. para dar a conocer lodo lo que <le bucuo tiene el 
Cinc, p~.:ro cu bien prupio y de to<.lus, es nccc.-srtrio lJIH: lu 
hagan uc una forma cumpldameute cucaU'lada y HO tlcs
prt•ocu padu me u le y d igicudQ al a;r,ar o al capricho los 

pueblos o a ldeas dondl! montar el espectáculo. 
lü:peli tuos qul! la idea de los «cines ambu lautcs• P::; 

bnt·ua, pero hag·amos que sus rest1ltados lo seau tambiéu 
y In úuica forma uc couseguirlo es que se les olorgucu 
facilidades para su desan-ollo legal. Entonces se les podrá 
e~\lg1r que actúen de acuerdo con las normas trazadas 
por la Autoridad y si así lo hacen - como es de espe
ra• - ya no constituirán el peligro que temen las Dis
tribuidoras ntando oyen hablar de los Cines Ambulantes. 

. MAHIER . 
MAHIER FILMS 

1. 

.. 

1 

.. 
FI L l\llS 

Provenza, 215, pral. 

Tels. { 
37 73 86 
37 15 33 

BARCELONA 

le recuerda que tiene a su disposición 

su pnmera lista de películas 

en 16 mm. 

AFRICA BAJO EL MAR 
por Sofío loren · Steve Barcloy 

NA GANA 
por Renolo Boldini - Bórboro looge 

JAPON BAJO EL TERROR DEL MONSTRUO 

y en preparación otros éxitos mundiales 



C I NE PA 11,\ N I --o~ 

lihms, th'hidu o lo pnhlicidod y re~onaucia que alcanzó, pero 
muchos cxpcr tm• la cou~ideraron de dudoso valor. 

lin !uglall•rm la paimcra e ncuesta se hizo en 1946. A esta 
inil'ial lwn sucedido sie te investigaciones principales. La última, 
patrnc111ada llor el oCarncgie United Kiugdom Trustees•, ha 
stdu rccopiladu l'n un informe redactado por Miss Field, bajo 
el título ¡\ 'illos y f>clku/¡ts : Cu estudio de los ni•los j• uillas eu 
el Une (1). En l;t intrudncción se dice: olln la Conferencia In· 
ternacionnl d<· l'cllcnlns Infantiles celebrada en Venecia, en 1950, 
se aprnhó qnl! los métodos del oCbildren's Entertainment Films• 
para invl'Stígar las reacciones de los niños en el cine fueran 
adoptados por los trece países representados en la Conferencia. 
Pero pndu ser a duras penas reconocido que los paises asis
t t-ntl!s •w sahl:m cómo habían tle empezar tales investigaciones. 
Un cxpenmentu patrocinado por el oCarnegie Trustees>, bajo la 
Hu~a ~shozado , podría servir de guía al mundo, primero para 
el JlÚhlico tnfnntil, luego para adolescentes, después para pue
blos a trasados, y por último, tal vez, para públicos adultos». 

Estn llonwdn al Carnegie United Kingdom fué oída y se 
pudo COJ11cnztu lt\ encuesta, en abri l de 1951. Como consecuencia 
de la misma se obtuvieron 390 fotografías de niños, captadas por 
medio del uso de pclfcula infrarroja, sin que ellos mismos lle
gnrall s iquie ra a darse cuenta de ser retratados en la obscuridad 
de la sala, mientras contemplaban las películas previamente se
leccionadas. Estas fotografías, unidas a los datos recopilados so
b re los nü1os, películas exhibidas, centros de Gran Bretaña ele
gidos para la exp.:ricncia, ayudas y colaboraciones recibidas de 
Jos más diversos sectores, otras encuestas y e:~.,erimentos con· 
sultados, hacen de cslt! informe un documento de gran interés 
y con eJ que creemos habrá de contarse para futuras investi
gaciones. 

Las fotos que acompañamos son reveladoras, tanto en su as
pt!cto m:'ts o!\tcm;ibk como en los detalles de la posición de 
manos y pies de los pequeños, que los entendidos saben inter
pretar en todo su '·aJor. J>e e llas se pueden e..nraer muchas con
clusiones de la más di .. ersa índole y también una enseñanza 
para los que hacemos cine. 
~o obstante, tal vez sea pronto aún para llegar a una con

clusión categórica sobre los principales problemas que plantea 
el cine para los ni110s, pero ya se tie11e mucho adelantado para 
e llo. 

(1) Chlldren ond F'llms. - A Study ol Boys ond Girls m tbe Ci. 
nerno. Corneg!e Un!ted Kingdom Trust. Dun!ermhne. FIF.E. !954. 

AUTENTICIDAD DEL CINE Tiene de In ptÍ!! S) 

un ,·ehículo de concentración de clima. Tal ocurre en 
Solo ante el peligro (lligh noon, 1952), en que la triple 
duración · se comprime y espesa a lo largo de una duración 
única ; de una duración que aglutina el virtuosismo plás
tico de una idea de muerte, de una amenaza y una ex
plosión. 

En esta cinta, pues, se condensa el vértice del clásico 
csuspense•. 

Frente al montaje que podriamos llamar «expresiO
nista• , en función de su fu<:rza de choque visual; de su 
contenido descarnado y agresivo, surge el montaje cna
turalisht», el montaje que muestra una realidad tal como 
es, sin más punto de apoyo que su lozano sentido de la 
d da. Tlrotan varios los títulos, Pan, amor y celos, La 

Ladrona, su padre '' el taxista, Nuestro tiempo, EL oro 
de .Vápolcs .. En todos ellos, como norte o guia de su 
calien te palpitación, se percibe un ligero hipnotismo de 
feria, de alegre y risueña feria explosin, en que la pica
resc-a y el amor, retozando en una amalgama de ternura, 
baten al aire sus g uiños intencionados ; su música y 
su luz. 

Un tintineo de color y belleza se difunde al través de 
un realismo rayano en despreocupación ; de uu realismo 
que exprime la quíntaesencia de la calle, del murmullo 
ciudada no, y lo proyecta luego, vibrante y cordial, e11 el 
marco desenfadado de unas historias llanas, limpias de 
inquíctu'd . Y así, en una aparente sencillez- ¡tan difí· 
cil! -, se despeñan y animan las gotas frescas del cielo 
y la luz; de la canción y el encanto i taliano. Y desf11an 
mujeres bellísiruas ; y Totó y Fabrizi encogen los hom
bros, y un poco más allá, embutido en la quincalla de la 
farsa real, De Sica, el viejo amigo De Sica- galante, co
medido, irónico-, despliega su gesto inimitable, su 
«charmc» de eterno caballero. Y sonríe, De S ica sotu ie ; 
acaso en la intención de su sonrisa , t:n el brillo de su 
expresión, se condt;> nsc la bondad y la belle-La de su genio 
creador. Las figttras de barro de sus antológicas cint::~s, 

su anciano Umberto y el jo,·en Totó. Todos, allá, al tra
vés de la quincalla, y en la risa madura y sensible tle un 
poeta del cine ; de una luz y un rumor italiano, y unas 
calles repletas de amor. 

JULIO CASTELLS 

ffRl .. NOIN"• 20 
HtÉFONO 31 07 39 

BARCE L ONA 

•• 
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PARI S 

DE VENTA EN TODOS LOS ESTABlECIMIENTOS DEL RAMO DEl MUNDO ENTERO 

l-.. . 



CADA ESTAC.IO 

TIENE SUS TEMAS . 

• • • pero el material 
de cada momento 
es... · 


