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EDITORIAL 

Formación cineJnatográfica 
juvenil 

N O podemos afirmar con seguridad si se trata del primer 
caso en Espmia, pero por lo menos, si 110 el primero 

en su forma exacra, sería u11o de los escasísimos que se 
haya11 registrado. Nos referimos a Ltll cursillo de forma
cióll ci11ernatográfica especial para jóvenes de 14 a 18 mios, 
que ha llevado a cabo recie11temente el Ci11eclub Sabadell 
y que ha sido profesado por nuestro Redactor Adjun1o, 
don J tmn Ripoll. 

E11 estas mismas pági11as, y por el propio Ripoll, se 
come11tó ampliame11te otro cursillo orientado hacia niííos 
y adolescentes; pero éste al que hoy nos referimos, tiene 
la virtud de su limitación - y, por ranto, de su mucha 
mayor posibilidad de eficacia- a unas edades que ofrecen 
una más perfecta homogeneidad. 

Consideramos wt acierto la elección de ese período de 
transición entre la vida propiame11te infantil y la de adulto; 
período de eclosión de las facultades intelectivas de a11álisis, 
de crítica, de asimilación. Es cuando el cine puede ser el 
peor enemigo, y no sólo por razones concretas de stt in
fluencia en lo moral, sino, más ge11éricamente, incluso 
suponiendo el acatamiento a las normas sobre aptitud o 
no aptitud del espectáculo, a su capacidad como illstru
mento enervador de la sensibilidad, del gusto y hasta de 
la inteligencia. 

Entre los catorce y los dieciocho años es cua11do se 
empieza a ser 1111 espectador de cine, entendiendo éste no 
como una alfombra mágica sino como un vehfculo trans
misor de emociones y de ideas. Preparar al adolescente 
para conocer, tlllllque de manera sumaria, los secretos téc
nicos de ese instmmento y para valorar los diversos ele
mentos estéticos con que manipula, es ponerle en disposi
ción de dominarlo como hombre consciente en lugar de 
ser dominado, subyugado, por él. 

El Cursillo a que nos hemos referido tuvo la virtud, 
como experime11t0, de su libre i11scripción en 1111 Cineclub 
meramente orga11izador, es decir, que no se precisaba fi
gurar como asociado. Los cursillistas procedieron, pues, 
netamente, de la calle, con toda la heterogeneidad social 
y cultural que esto supone. Así se evidenció el interés ver
dad despertado por la convocatoria. Como se evidenció, a 
través de las pregumas de los cursillistas, La voraz curiosi
dad juvenil hacia el aspecto técnico del ci11e, a pesar de 
que las lecciones abarcaban, en justo equilibrio, las dos 
vertientes, técnica y estética, del lenguaje cinematográfico, 
que éste era el guión del Cursillo, y al que creemos debería 
seguir otro sobre Historia del Cine, aportando, más que 
profusión de fechas, títulos y nombres, un concepto claro 
y sillfético - casi sinóptico- de géneros. ciclos y escuelas. 

Hemos visto que ya más de un Cineclub espaí'íol ha 
creado su cineclub infantil, pero quizás éste se limite de
masiado a la programación de sesiones apropiadas a los 
llÍiiOS, como mera suplencia de un vacío que dejan las em· 
presas exhibidoras. Sería muy conveniente llenar también 
ese otro vacío de los organismos docentes: la formación 
cinematográfica, más propia, como hemos dicho, de la ado
lescencia que de la nií'íez. Y , por descontado, sería muy 
conveniente lo hicieran también los centros de enseñanza, 
aunque con lo recargados que se hallan los programas com
prendemos que esto es pedir 1111 esfuerzo excesivo, tanto 
para educadores como para educandos. 

Además, quizcí la convocatoria de cursillos desde los 
cineclubs reúna mayor atractivo que el de una disciplina 
impuesta. 

- - - - --- -



''Crimen y ea5tlgo• 

(ve.-.lón amer-leana) 

de .Joeeph von Sternberg 

José Palau 

CL.~SICOS se dice en dos sentidos. En un sentido amplio 
calificamos de clásica una obra cuando la consido::ra

mos modélica, digna de ser tomada como ejemplo y, como 
tal, destinada a perdurar en el tiempo. En este sentido Goya 
es un pintor tan clásico como Velázquez. Pero, en un sen
tido restringido. clásico se opone a romántico, y entonces 
clásica es la obra que afirma la prevalencia de ciertas nor
mas objetivas destinadas a domeñar los impulsos del co
razón, mientras la obra romántica, por el contrario, clama 
por la libertad de expresión del individuo en lo que éste 
tiene de más subjetivo. Nadie se da más cuenta que nosotros 
del carácter sumario y, por lo tanto, equívoco, de estas dis
tinciones, pero para el caso van a ser suficientes, ya que de 
Lo único que se trata es de dejar sentado qu<: es en el primer 
sentido que va a hablarse aquí de Jos clásicos del cine. 

Una aclaración semejante no puede juzgarse intempes
tiva por cuanto también en los dominios de la cinemato
grafía cabría acogerse a la distincióu entre clásicos y ro
mánticos, intentando entonces una clasificación destinada 
a poner, a un lado, aquellos realizadores más amigos de 
ampararse en normas vigentes para todos, más imperso
nales, distinguiéndolos de aquellos otros, in:lividualistas, 
dispuestos a darse a sí mismos un léxico propio. William 
Wyler por un lado, Orson Welles por otro, podrían presidir 
una clasificación orientada en este sentido. 

El cine no habfa cumplido medio siglo que ya hablaba 
de sus clásicos. La constitución de cinematecas nació de 
la conciencia de que también en el cine había lugar para 
el museo en donde guardar las obras cuyo interés era más 
que transitorio. Constitución de museos y también de anto
logías a semejanza de aquéllas que existieron siempre para 
los textos literarios. Claro que, tratándose del cine, Los tér
minos de la cuestión son algo distintos, porque ¿cómo asi
milar la situación de una actividad artística con sólo cin
cuenta años de existencia, con aquella en la que se encuen
tran los otros miembros de la familia de las Bellas Artes 
con su pasado milenario? 

Siendo el acervo a conservar mucho más restringido, 
había que proceder con un criterio mucho más generoso. 
Ahora bien, en esta dirección seguramente nos hemos exce-
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el el 
dido. Lo decimos pensando en ciertas ~esiones de cine-clubs 
en las que, más que proyectarse filrns, lo que pued~ verse en 
la pantalla son restos de películas cuyo interés llega a ser 
tao menguado que no acertarnos a ver la utilidad de seme
jantes reuniones, a menos de consentir en cierta deforma
ción mental de la que tantas veces es víctima el especialista. 
Porque se comprende que veneremos las ruinas del Par
tenón y que prestemos la máxima atención a cualquier 
fragmento que pueda llegarnos de un gran autor de la 
antigüedad clásica, pero ni siquiera como profesionales de 
la critica cinematográfica podemos interesarnos por las 
ruinas de películas cuyos valores originales -asunto, foto
grafía, montaje, interpretación- tampoco son tan sólidos 
corno para que puedan apreciarse a través de unas exhi
biciones que nos resultan tan incómodas. 

Las anteriores consideraciones pueden parecer margi
nales, pero son las que dan ocasión de insistir sobre los 
peligros de que los árboles nos impidan ver el bosque. 
Frente a los que, con alma de arqueólogos y de eruditos, 
acumulan títulos. fechas y datos con que llenar historias del 
cine escritas con un criterio que, de aplicarse a la literatura, 
requeriría docenas de tomos, somos de los que aspiramos 
a tener en cuenta únicamente lo que vale, porque, en 
última instancia, lo que desearnos es comprender. Com
prender el cine, las razones de su existencia, la ley que re
gula su desarrollo y la lógica de sus etapas sucesivas. Y, 
para comprender, nada tan perentorio corno desbrozar el 
camino, apartar la paja del grano, echar a un lado la in
mensa mayoría de Jos films que para nada cuentan, puesto 
qu.! casi todos ellos, en el mejor de los casos, no hacen 
sino ampararse en los hallazgos de los pioneros, de los 
auténticos artistas que son los que inventan y salen adelante. 
Este afán de comprender requiere más esfuerzo mental que 
la labor mecánica y paciente a la que se entrega el erudito, 
por lo que no es extraño abunden más los que saben mu
chas cosas, Jos que están muy bien informados, que aque
llos que, sin poseer tanta documentación, entienden mejor 
el fenómeno cinematográfico. Claro que el erudito puede 
cumplir una misión y la cumple cuando prepara los cami
nos, no cuando los obstaculiza. Para ello deberá estar do-
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tado de aquella sensibilidad cinematográfica por la cual 

podrá descriminar lo bueno de lo que es indiferente. 

Creemos que nada más útil como destacar, en el abi

garrado panorama histórico, con sus miles y miles de cin
tas, aquellos pocos títulos cuyo examen puede resultar ins

tructivo. Al intentar destacarlos es conveniente no olvidar 

que estamos tratando de un arte en vías de constituirse, de 
un arte que progresa, lo que quiere decir que "no ha lle

gado". Los juicios de valor en este caso deben tener en 
cuenta la cronología. Lo que, en términos rigurosos, quiere 

decir que estos juicios deben apostar por la potencia crea

dora, por el don de iniciativa, más que por los resultados 

en sí. Es innegable que "Los mejores años de nuestra vida" 
representa una etapa mucho más avanzada de la gramá

tica, de la sintaxis y del vocabuJario cinematográficos que 

"El acorazado Potemkin'' y, sin e:noargo, nadie dudará de 
que el film de Eisemtein es mucho más digno de figu rar en 

el museo que la obra de William Wyler. Es evidente que 

tales reflexiones serían del todo peregrinas en otros domi
nios del trabajo artístico, ya que nadie juzgaría con el mis

mo criterio cronológico Jos poemas de Homero o el gótico 

medieval. 
En este museo de cine en el que el observador perspicaz 

tendría ocasión de asistir a la génesis de aquellas institu

ciones fundamentales, de aquellos hallazgos definitivos por 
los cuales el cine ha llegado a ser una potencia artística, 

estarían Mélies, Cbaplin, Cecil B. de Mille, Víctor Sjos

trom, David W. Griffith, Robert Wiene, Ericb von Stro
heim, Robert J . Flaberty, J obo Ford, Sergei M. Eisenstein, 

Vsevolod Pudovldn, F. W. Murnau, Fritz Lang, King Vi
dor, Jean Renoir, René C lair, Jose[ von Sternberg. Algu

nos de estos realizadores continúan trabajando, pero el 

incluirlos en la lista ha sido en atención a sus películas más 
antiguas, aquellas por las cuales se clasificaron entre los 

pioneros. Naturalmente que al acercarnos a nuestros días 

la lista deviene más problemática por cuanto no hay como 

la prueba del tiempo para verificar nuestros juicios expues
tos siempre a las ilusiones de la perspectiva. De todos 

modos, existen buenas razones para prepararles también un 

sitio en el museo a realizadores como William Wyler, David 
Lean, Orson Welles, Rosellini, Vittorio d~ Sica y Federico 

Fellini. 

''La diligencia'". 

de ,John Ford 
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Después babrfa que tener en cuenta a intérpretes como 

Williams Hart y Douglas Fairbanks que tanto contribuye

ron a sistematizar una temática que Juego otros explotarían 
basta La saciedad. También cuentan los intérpretes que sin 

determinar ninguna temática específica, con su talento ace

leraron La eclosión y la cristalización de determinados gé

neros cinematográficos. Pensamo~ en artistas como Emil 

Jannings, Adolf Menjou, Greta Garbo y unos pocos más. 
Por descontado que las pelfculas clásicas que forman 

la base de una cinemateca no tienen actualmente ningún 

valor comerciaL No interesan al empresario, con la sola 
excepción de las cintas de Cbarlot. Esta constatación bas

taría para comprobar hasta qué punto es rara la sensibi

lidad cinematográfica. ausente en la inmensa mayor(a de Jos 
espectadores. Estadfsticas que merecen crédito aseguran que 

apenas si un cinco por ciento de los espectadores busca en 

el cine un deleite estrictamente cinematográfico. Algunos 

más, son sensibles a este deleite y a otras cosas que tam
bién resulta legítimo apreciar, pero, en última instancia, 

queda en pie que, por paradójico que pueda parecer, el arte 
cinematográfico es cosa de minorías. Ellas son las que están 
en situación de darse cuenta del valor que representan los 

mejores films de los autores citados_ 
Y terminamos con esta idzntificación, que algunos juz

garán abusiva, entre autores y realizadores, por considerar 

que, hasta La fecha, la historia del cine es obra de los reali

zadores mencionados, los cuales, sea cual fuere el punto 
de partida, supieron crear films que tenían estilo propio, 

que es como decir que en ellos se lefa la impronta de su 
poderosa personalidad artística. "El acorazado Potemkin" 

es Eisenstein como " La maja desnuda" es Goya. Puede que, 

poco a poco, esta situación vaya moctificándose. Hoy se 
incrementan los signos que permiten suponerlo, pero en la 

actualidad no cometemos ninguna injusticia cuando deci

mos que Jos clásicos del cine son los realizadores anterior
mente mencionados en una lista que no pretende ser com

pleta. puesto que el número de los inscritos depende deJ 

rigor con que se proceda a su selección, como también de 
cierto inevitable coeficiente personal en las apreciaciones 

que en algunos casos quizá mantendrían otras preferencias. 

JOS~ PALAU. 

' ( - ~~-~- -------- - -



Bocetos para fa.s eseona.a bé.rfeaa 

León Tolstoi figura a la cabeza de los grandes maes
tros de la literatura rusa, y acaso sea el más sincero de 
todos. GUERRA Y PAZ, como su título indica, tiene tan
to de historia como de novela. En realidad no pertenece a 
ningún género bien d~finido; pero es una obra profunda
mente realista, que ofrece, por su forma y fondo, carac
teres inconfundibles de epopeya. Hay quien la ha paran
gonado con ''La llíada", mientras para Romain Rolland, 
es "la más vasta epopeya de nuestro tiempo". Su acción 
comienza en julio de 1805, y comprende toda la campaña 
napoleónica en Rusia, extendiéndose basta 1820. 

El traslado al celuloide de GUERRA Y PAZ, cons
tituye una empresa de gran importancia y revela una auda
cia excepcional. Por sus proporciones es comparable a 
"Lo que el viento se llevó", pues su proyección dura tres 
horas y media, el doble de lo normal. Un tiempo poco exa
gerado para contener los dolores y grandezas de la hu
manidad tolstoiana. Toda una época es evocada en la 
novela, haciendo desfilar ante los espectadores toda la so
ciedad de aquel tiempo; desde los héroes que la dominaron 
h:1sta las más humildes criaturas; las fiestas y recepciones 
de Petrogrado; la Corte austríaca; las suntuosas existen
cias de los aristócratas y diplomáticos; las intrigas polí
ticas; la genial rapacidad de Napoleón, el fanatismo de su 
adversario, el general Kutusov; la vida en los campamen
tos; las batallas de Schongraben, Austerlitz, Smoleosko, 
Borodino; la conquista, el abandono y el incendio de 
Moscú; los horrores de la retirada francesa y el desastre 
del Beresina. Toda una multitud de soberanos, miuistros, 
oficiales, burgueses y campesinos se reúnen en esta histo
ria que reconstruye el gigantesco encuentro entre Rusia y 
Europa occidental. 

"El idioma favorito de la aristocrada rusa era el francés, 
hasta el extremo -dice Tolstoi- que se despreciaba pro
fu11da:nente a quien lo hablaba mal. Los nobles se embria-
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U n a g r a n r e a 1 i Z¡c ¡ ó n d e K n g V d o r 

GUERR!Y PAZ 
Un vasto tem a 

to lstoiano: 

garon de cultura francesa; pero su esencia no penetró en 
ellos: su influencia era puramente superficial." En la pe
lícula se ven las grandes salas, de esplendor fantástico, así 
como los personajes que las frecuentaron. El rigor de la 
fidelidad histórica impulsó a los realizadores a hacer par
ticipar en los grandes bailes palaciegos a auténticos aris
tócratas p!:rlen:cientes a la nobl!za zarista que habitan en 
Roma desde la época de la revolución. 

Tolstoi murió en 191 O. y como es natural, ni siquiera 
presintió la Vista,·isión. ni el sonido estereofónico, ni sus 
obras llegaron jamás a Hollywood. donde entonces sólo se 
hacían comedias de dos rollos. Sin embargo, a raíz de su 
muerte comenzó a ser el más solicitado de los autores rusos. 
sin que sus obras más célebres hayan cesado de ser filma
das repetidas veces. 

En opinión del veterano King Vidor, que ha dirigido 
GUERRA Y PAZ, el gran escritor ruso es uno de los 
mejores guionistas de todos los tiempos. Por indicación 
suya, los encargados de la adaptación cinematográfica res-

... Suntuosos escenario•··· 

L a gigantesca pugna 

entre R usia y la Europa Central 

petaron íntegramente las descripciones de las batallas, así 
como la maravillosa reconstrucción histórica de la invasión 
de Rusia por Napoleón, que aparecen en el libro. Ellas le 
sirvieron de guía para dirigir muchas escenas, pues es tanta 
su fuerza y colorido, que las palabras parecen saltar en la 
pantalla, juntándose al esplendor de la Vistavisión y armo
nizando con la fotografía y el sonido. 

Al director artístico, Mario Cbiari, y su asociado, Franz 
Bachelin se deben los nueve mil bocetos que hicieron falta 
para la ~elícula y estuvieron expuestos en los estudios Ci
neciltá, de Roma. Según ambos dibujantes, "Tolstoi es un 
escritor id~al para cualquier director artístico, pues propor
ciona descripciones tan reales y detalladas, que los escrito
res modernos nunca dan. Antes de estar terminado el argu
mento de la película pudimos ya mostrarle a Kíng Vidor 
los diseños sobre los lugares principales en que había de 
rodarse. Nada de lo que se escribió más tarde nos obligó 
a hacer rectificaciones, porque fuímos fieles a la historia, 
como Tolstoi." 

Uo mes duró la filmación de las escenas de guerra, 

Ktng Vldor durante •' rodaje 

bajo la mirada inteligente y la sabia dirección de King 
Vidor. El ejército de GUERRA Y PAZ estuvo al mando 
de cien militares italianos, que tuvieron a las tropas diaria
mente en ejercicio, durante tres meses, para dar al film 
una mayor autenticidad en todos sus detalles. Los ocho mil 
extras que se utilizaron en las vastas perspectivas, así como 
en las batallas. eran de cuarenta y una nacionalidades. 
aunque en su mayor parte pertenecientes al ejército regular 
italiano. En la batalla de Borodino, por ejemplo, que de
cidió la suerte de Moscú, tomaron parte cinco míl setecien
tos hombres, vestidos de soldados rusos y franceses. 
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A los productores les resultó más cara la batalla de 
Borodino que a Napoleón. En realidad, la producción ha 
costado unos cuatro mil quinientos millones de liras, es
tando asociado el nombre del productor Oino d:: Laurentis 
al de la Paramount. Esta cifra está justificada porque el 
reparto, que encabezan Audrey Hcpburn, Mcl Perrer y 
H enry Fonda, comprende también los nombres de muchos 
artistas de categoría internacional, sin contar los compar
sas y actores secundarios, que suman ocho mil. 

Para el rodaje de GUERRA Y PAZ, (ucron necesarios 
más de cuatro millones de metros d'.! película technicolor, 
duró cuatro meses y medio y muchos de los actores prin
cipales jamás se vieron. Se emplearon cuatro cámaras 
Mitchell. manejadas por Alto Tonti y Otelo Martinelli. 
los dos operadores más notables de Italia, que habían 
estado antes diez dias en Hollywood estudiando minuciosa
mente la técnica de la Vistavisión para que la fotografía 
fuese perfecta. 

Tal es el mundo infinito de es(a película. cuyo argu
mento sigue paso a paso el libro de T:>lstoi, el cual es un 
reflejo fiel de la Historia y un auténtico documento his
tórico. Al escribir el guión se tiató, sobre todo, de poner 
en evidencia la finalidad moral de la novela. que es la de 
demostrar cómo la guerra resulta inconciliable con la mo
ral cristiana. 

M. P. de S. 

(F~tos Poromoun11 



Juan Ripoll 

PANORAMA DEL 
CINE JAPONÉS 
poco menos que desconocido 

por los occidentales 

A pesar de que lo desconozcamos en casi su totalidad, 
el cin~ japonés es de una importancia fabulosa y, desde 

luego, tan antiguo como pueda s~rlo el occidental. 
Los primeros proyectores de Edison llegaron en seguida 

al Japón, importados por hombres de negocios y diplomá
ticos residentes en los Estados Unidos, lo que hizo que los 
primeros pasos d~ su cine fueran dados al mismo tiempo 
que en Francia y en América. Aparte de haber hecho otros 
intentos. con films cortos y reportajes de la guerra chino
japonesa, el primer largometraje hecho en el Japón fué 
Momijigari ("Vamos a pasear bajo las hojas del arce"), 
realizado en 1902 sobre una representación del tradicional 
"Kabuki" o teatro nacional. Muy poco después, en 1904, 
se construía el primer estudio de rodaje, y en 1910 se 
inauguraba, en Tokio, el primer local de proyecciones, al 
que le seguía otro, en Yokobama, dedicado sólo a proyec
tar films extranjeros. En 1912, surgió la primera empresa 
productora, la "Nikkatsu", que todavía hoy -tras diversas 
alternativas- sigue produciendo. 

A ÑO SHOCHIKU TOHO 
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19 46 23 18 26 

19 47 33 28 31\ 

194 8 43 32 47 

1949 51 49 50 

19 50 50 32 51 

1 9 5 1 53 29 52 

1952 70 49 54 

195 3 75 59 !l:l 

19 54 63 68 61 

1955 71 66 
1 
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1 
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e Segundo lugar en la producción mundial, 
detrás de los Estados Unido s. 

e Hay productoras que despachan un fi l m 
po r semana. 

e Hacer ci n e es como t r a b a j ar en u n taller 
u oficina. 

e A s ignatura obligada en las e scuelas. 1 
.____ ___ _ 

Comprobada esta antigüedad, no nos sorprenderá me
nos ver ahora cómo el Japón ocupa el segundo lugar en 
la producción mundial de peUculas, inmediatamente detrás 
de los Estados Unidos. Según los últimos datos recogidos, 
esta producción se elevó, en el primer semestre de 1959, 
a 278 tilms de largometraje, sin contar los cortometrajes 
y noticiarios; esta cifra supone un incremento de 34 films 
sobre las producciones en 1958 en el mismo lapso de tiem
po, y de su totalidad hay un 30 % en color. Las principales 
casas productoras del pafs -que constituyen un verdadero 
"trust", con distribución y locales de exhibición propios
son: Shochiku, Toho, Daiei, Shintoho, Toei y Nikkatsu. 
Una ojeada al siguiente cuadro podrá darnos una clara 
idea de la evolución de la producción japonesa durante el 
dec~nio 1946-55, pues a rafz de la ternunación de la guerra 
fué reorganizada su industria basta alcanzar la potencia 
económica que hoy Je caracteriza. 

Por su parte, la única sala existente en 1910 ha dado 
paso hoy en dia a un total de 6.844 salas, cifra que sitúa 

SHINTOHO 
1 

TOE! NIKKATSU OTROS 1 TOTAL 

- - - - ti7 

- - - - A7 

- - - 1 123 

- 6 - - 156 

34 47 - 1 215 

44 26 - 4 208 

4\l 51 - 5 :.'78 

55 55 9 
1 
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59 103 11 5 370 
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al Japón en el tercer lugar mundial, sólo rebasado por 
los Estados Unidos (13.412 salas) e Italia (10.547). Esto, uni
do a la enorme densidad de población, h:~ce que se cuenten 
al año más de 900 millones de espectadores. Tokio, con una 
densidad de 7.033.364 habitantes, cuenta con unos 420 ci
nes: Osa ka (2.547.316 habitantes), con 207; Nagoya 
(1.336.780 habitantes), con 94, etc. 

La exportación es también, naturalmente, un capítulo 
importante para la producción japonesa, dado su amplio 
volumen. Y aunque en Occidente se vean tan pocas pelicu
las japonesas, hay que tener en cuenta que su mercado 
abarca todo el Extremo Oriente, Pacífico y Estados Unidos, 
bastantes por sí solos para amortizar con creces los costos 
de su producción. Así, en el primer semestre de 1959, se 
exportaron un total de 625 films, de los cuales 271 fueron 
a Okinawa, 103 a Estados Unidos, 48 a Formosa, otros 
48 a Hongkong, 36 al Brasil, etc. 

Este amplio mercado, unido a la desmedida afición que 
hay al cine en el propio país y, sobre todo, al reducido 
coste de producción, permite amortizar un film en pocas 
semanas y con un extraordinario superávit. La media de 
ingresos por explotación puede calcularse en unos 45.000 
millones de yens por año, mientras que el coste de pro
ducción alcanza sólo la tercera parte de esta cifra. 

El ritmo de producción es verdaderamente desenfre
nado, pues hay productores que lanzan un film por sema
na, lo que obliga por supuesto a! mismo ritmo de exhibi
ción. de forma que se hace prácticamente imposible seguir. 
y sobre todo valorar, la extraordinaria cantidad de pe
Lículas exhibidas. No es de extrañar tampoco que haya 
directores que cuenten en su haber con más de 200 films. 

Todo esto puede conseguirse, entre otras cosas, por el 
carácter serio y progresivo que caracteriza a esta industria 
cinematográfica tan sin~ular: en el Japón se trabaja en el 
cine como si se trabajara en una fábrica, con horarios muy 
rígidos, y con un extraordinario sentido de la economía 
del material a emplear; la técnica es suficiente, pero mo
desta, y los honorarios son muy reducidos. Desde luego, 
ni que decir tiene que se hallan completamente apartados 
del clima de expectación y esct1ndalo en que suele envol
verse el cine occidental, principalmente el americano. H acer 
cine en el Japón no es situarse en un plano privilegiado. 
sino como trabajar en la oficina o el taller. 

Por otra parte, la afición al cine de la población es 
literalmente desaforada, de modo que se encuentran los 
locales llenos a rebosar y ni siquiera produce sorpresa 
hallar espectadores en la mismísima cabina del operador. 
También esta afición es cultivada y orientada en las escue
las, donde el cine se estudia como asignatura obligatoria, al 
mismo nivel que cualquier otra. Este cine escolar tiene mu
cha importancia y se calcula que hay en el país más de 
3.000 proyectores sonoros de 16 mm. emplazados en las 
propias escuelas. 

El cine japonés ha pasado por diversas vicisitudes y a 
veces se ha visto limitado desde el poder, por las circuns
tancias politicas. De carácter estrictamente racial primero, 
y acusadamente bélico después, a raíz de la ocupación ame
ricana del país recibió la influencia, sin duda beneficiosa. del 
cine extranjero, influencia que le permitió un florecimiento 
en 1950 que le ha llevado a su estado actual de brillantez. 
Pero serfa un error creer - como a menudo suele hacerlo 
el espectador occidental- que el cine japonés se dedica 
sólo a explotar un género histórico; bien al contrario, este 
género está en minoría y el que domina es, de hecho, el 

Una peiCc:ula je.ponoea do a&unto n"tO
dorno: ".Jowo- Boehl no lt<ttrl',. de 
T oruo lahiJ. 

T ambién en el ..Japón se atiende al el no 
lnfanUI. Est a os un11. oeeon01 dol film 
do dibujos animados de Taljl Vebu•hl 
••El niño y la aorpionte blénc:tt1

', 

Un b o ll o fotogrl\ma d o l f il m de Toahio 
M aauda. "Otokogft Bftkuho.t&u Suru " , 
producidA por N lkka1au en 19$9 

'i - 101 



cine de costumbres y personajes actuales, sin olvidar siquie
ra el género cóm ico o las comedias musicales. 

Es posible que hoy en día se siguiera ignorando todavía 
la existencia del cinc japonés, a no ser por la puerta que le 
abrieron los señalados éxitos de los certámenes de Cannes 
y Venecia. singularmente en 1951, con Rasltomon, y en 
1954 con Los siete samurais y La puerta del infierno. En
tonces la sorpresa fué extraordinaria para los occidentales, 
que descubrieron un cine nuevo e insospechado; pero, a 
decir verdad, no fué menor la sorpresa de los japoneses, 
qu~. pocas semanas antes de presentar tales films a los 
respectivos festivales, las habían criticado duramente. En 
el fondo. se trataba de un experimento: la compañía Daiei 
había atravesado una época de crisis, porque ella no con
taba con una cadena de locales de exhibición propios, al 
igual que las otras cinco productoras, que dominaban el 
mercado del interior del país. Ante esto, Daiei trataba por 
todos los medios de ganarse el mercado exterior, sobre todo 
el americano, y se pensó que la puerta de este mercado 
estaba en los Festivales de Europa. Se hizo entonces Rasho
mon. film pensado, más que para los propios japoneses, 
para los occidentales y, como todo el mundo pudo com
probar, la pelfcula triunfó, incluso en los Estados Unidos, 

""N ar"ayama-Buahi-Ko"". do Keleulce Klno6hlto. 
ha ei<IO uno de loa \lltlmoa iucltoa eonaegul· 
doe en el Featlvaf de Venecia. 

donde le fué concedido un "Osear". Se calcula que sólo 
esta película ha producido un millón de dólares de bene
ficio. T ras ella, triunfó Daiei y, seguidamente, el cine ja
ponés, que pudo llegar a nuestras latitudes con el mar
chamo de una madurez que suplió al recelo con que suelen 
recibirse los productos que se creen sólo exóticos y nada 
más. 

Hoy en d ia la producción japonesa va adquiriendo no 
sólo una solidez sino también una calidad cada vez mayor. 
Sigue triunfando en los Festivales y fuera de ellos, y lo 
único que hay que lamentar es que no se le pueda conocer 
mejor, pues para nosotros concretamente sigue siendo un 
cine poco menos que desconocido. Concretamente, este cine 
japonés de ambiente moderno. sin folklore para la expor
tación, no sabemos todavía cómo es, pues lo poco que se 
ha visto en este campo sabemos que no es representativo 
ni mucho menos. Forzoso es reconocer que una producción 
tan voluminosa ha de ser necesariamente desigual, pero 
no lo es menos el pensar que puedan haber obras muy 
importantes que se queden en inéditas. 

Hay nombres de realizadores japones~s que pueden in
corporarse, sin desdoro alguno. al lado de los grandes rea
lizadores de la historia del cine: Heinosuke Gosho. Hi
roshi lnagaki, Keisuke Kinoshita, Teinosuke Kinugasa, 
Akira Kurosawa, hombres que llevan muchos años hacien
do cine. y alguno de los cuales ha formado escuela, a la que 
se incorporan nombres jóvenes, formados en la Universidad, 
todo lo cual hace suponer que el cine japonés seguirá al
canzando señalados éxitos y ~abe esperarlo-- que irá 
superando sus defectos en beneficio de sus innegables vir
tudes. 

J UAN R!POLL 

lEn la poMada¡ "Hadaka No T alyo". de M tyoji lekl. 

HOTEL 

SAN BERNAT 
Montseny 

A 68 Kms. de Barcelona, por magnífico carretero 

Los festi vos, Misa a las 12,30 
Teléfono 8 M O N T S E N Y 

Paraíso de los pintores 

8- 102 



lo 
e
a
J 

:0 

la 

JO 
1[. 

!o 
er 
lO 

1e 
r-
>e 
ro 
10 

·o 
IY 

:l

a
:i -
a. 
1 -

Je 
d, 
1-
•á 
r-

MODELO a. 16 

• • 1c1ne sonoro. 
para todos! -

SEGURIDAD EN LA PROY ECCION 

POTENCIA Y CALIDAD EN EL SONIDO 

FACILIDAD EN EL MANEJO 

Y ADEMAS ..• 

UN PRECIO SIN COMPETENCIA 

El PROYECTOR "NILOGA" DE 16 mm_ ES UNA CREACION 
CINEMATOGRAFICA DE MOTORES DE EXPLOSION, S. A . PESO DEl PROYECTOR 18 Ko s. 

Se presenta en dos male tas muy ligeras. forradas en tonos gris y negro.:con fundas de plástico de los mismos 
colores. Su transporte es cómodo. constituyendo un aparato rea lmente portátil. 

S ISTEMA 
MECA NICO 

PRO YEC CION 

S O N D O 

CARACTERISTICAS 

Motor para corriente de 125 v. 50 c. p. s. dotado de un regulador del régimen de 
velocidad. Arrastre por tambor de 12 dien tes desmontable. con disco dentado inter
cambiable Garfio doble. El arrastre pe rfecto permite la proyección de pe lículas 
en deficiente estado. Rebobinado a motor. 

Perfecta proyección con lán.fHitoS de 500. 750 y 1000 '"'· de casquillos normalc.;;. 
El voltaje de la lámpara es REGULABLE. independientemente de: voltaje de! motor 
y amplificador. mediante un reo5ttltO y controlado por un voltímetro. Refrigeración 
directa de la lámpara por turbina de gran ca pacidad. Optica azul de gran luminosidad. 
1.5-foco 50 mm. y sobre demanda de 40 y 65 mm. 

SONORO NORMAL 

Amplificador de 6 lámparas de 12 w. de salida. Gran fidelidad y potencia. Dos 
altavoces: uno de 6 1

/ ," en e l mismo proyector pero desplazahle a voluntad y otro 
de 1 O" o 12" en maleta especial sparte. Célula Fotoeléctrica y micro-objetivo de 
gran prechón. Lámpara excitadora de 6 v. 

SONORO MAGNETICO 

Cabeza grabadora- reproductora y ca beza borradora. La calidad y potencia es 
sa tisfactoria tanto a la velocidad de 16 imágines por segundo como a la de 24. 

MOTORES DE EXPLOSION, S. A. CABALLERO, 78-80 - TEL. 391807- BARCELON A (15) 



¿Divulgación o formación? 

S UPUBSTO ya, a estas alturas, que la misión del Cine 
Club no es sólo la d~ limitarse a proyectar películas más 

o menos viejas, más o menos raras (aunque sea mucho 
suponer), supuesto eso, pues, hay que pensar en cómo se 
debe obrar para conseguir otros fines. 

Ya, en estas mismas páginas, hemos hablado repetidas 
veces de problemas semejantes, pero parece ser que es pre
ciso insistir sobre algunos aspectos concretos. Sabemos 
todos - o cuando menos, lo seguimos suponiendo- que 
pueden haber dos maneras de enfocar la misión del Cine 
Club: labor de formación, que es la que más escasea, y 
labor de divulgación, que es la que más abunda. No se trata 
ahora, ni mucho menos, de atacar o defender una postura 
concreta, puesto que ambas son necesarias, y diríamos que 
una de ellas - la de divulgación- es estrictamente nece
saria en el ámbito español. 

Pero de ahí surge Ja cuestión. Sabernos que es necesa
rio, pero ¿es suficiente el divulgar? Está bien pasar pe
lículas y comentarlas, pero a veces esto no puede bastar 
para creer que así se hace todo Jo preciso, y menos todavía 
cuando estos comentarios se hacen a la ligera o, a veces, 
ni existen siquiera, como acontece en algunas reuniones 
de cierto empaque, o que se imaginan tenerlo. 

Uno de los índices de este afán de divulgación nos 
viene dado por los programas de nuestros Cine Clubs. A 
menudo comprobamos como en ellos figuran breves tex
tos, con prestigiosas firmas unos, anónimos los otros, sobre 
el film a proyectar y a veces sobre temas generales. La 
idea es buena en principio, pero, como todas las ideas bue
nas, lo que falta es saberla aplicar. Esto significa saber 
escoger los textos, darles una unidad, saberlos dosificar, a 
fin de que se consiga orientar al espectador y no, 
como a veces ocurre, desorientarle. A veces, por el afán 
d-: citar textos prestigiosos, se mezclan juicios distintos, 
clsi contradictorios; otras, aparecen juntos nombres corn
pletam~nte diferentes, que no tienen nada de común entre 
sí, lo que crea confusión en el espectador, que a menudo 
no conoce tales nombres y se cree que tcdos pueden figurar 
en un mismo plano. Otras veces, en fin, se llegan a citar 
textos de gentes que no tienen nada que ver con el cine, 
como escritores o pensadores, que en su profesión pueden 
ser grandes figuras, pero que como cineastas podrían 
figurar muy bien como espectadores a educar entre el pú
blico que lee sus propias palabras en los programas repar
tidos en la sesión. 

Quiere esto decir que hay que saber pul~ar este recurso 
legítimo, pero que a veces puede convertirse en desaforado. 
No perderse en el afán de divulgar por divulgar, porque sí. 
Tras la divulgación debe existir una orientación, y hay 
que pedir a los organizadores de cada sesión un criterio 
definido para saber buscar, hallar y escoger el texto ade
cuado a cada caso; no escoger al azar, porque el nombre 
suene, sino porque Jo que se diga sea razonado y oportuno. 

Aparte esto, existen algunos Cine Clubs que, llevados 
de un noble afán, y dentro de la modestia de medios pro
verbial en que han de moverse, editan unos profusos pm
gramas que pretenden ser más que propios programas, 
pequeños boletines, escorzos de revistas, de esas revistas 
que deberían hacer los Ciue Clubs, pero que no pueden. 
Sólo elogios merece este noble esfuerzo, y los hay algunos 
editados, dentro de sus límites, con pulcritud. A menudo 
llegan a nuestras manos los boletines del Cine Club de 
Oporto, del S. E. U. de Santa Cruz de Tenerife, del Instituto 
de Estudios Oscenses, del Cine Club "Cine Mundo", de 
Zaragoza, etc. Repetimos que sólo plácemes merecen estos 
esfuerzos, sobre todo por eso: por lo que tienen de esfuer
zos, pero rogaríamos a todos -sin ánimo de señalar con
cretamente a ninguno- que tuvieran en cuenta lo que 
decimos. 

Divulgar presupone, al fin y al cabo, que quien lo hace 
está formado. Divulgación y formación no son dos cosas 
distintas, ni mucho menos contrarias, sino que se comple
mentan. Quien divulga debe por Jo mismo orientar, encau
zar, hacer efectiva y positiva esta labor de divulgación. 

Y conste que no señalamos un defecto, sino que adver
timos tan sólo de un posible peligro. Ya que en nuestro 
cine hay tan poca gente formada, exijamos cuando menos 
que lo s~a la de los Cine Clubs. Sólo así, aunque sea a 
largo plazo, podrán mejorar las cosas. 

OBJETIVO. 

¡Aqur, los Cineclubs! 

El Cine Club Manresa inició sus actividades con un ciclo 
sobre el humor cinematográfico: Capra, Disney, Clair y Mac
kendrick, fueron estudiados a través de sus obras más repre
sentativas. Nos parece muy bien que se comience la temporada 
riendo. Esto da ánimos para poder superar los problemas que 
luego se van presentando. 

El Cine Club del SEU de Barcelona ha organizado un ciclo 
sobre historia y lenguaje del cine. Hemos recibido el programa 
de la primera parte del ciclo. sobre cine mudo. P rograma estu
pendo, con un «esquema histórico del cine mudo» y encabezado 
-¿sin duda para darle más aspecto histórico a la cosa?- con 
una cita del infalible Ricciotto Canudo. 

Parece ser que el Cine Club de Sabadell quiere hacer este 
año muchas cosas. Y como el movimiento se demuestra andan
do, pues ahí va: un cursillo sobre lenguaje cinematográfl::o para 
escolares y una exposición cinematográfica, en colaboración con 
la Caja de Ahorros; y presentación en preestreno de «Fugiti. 
von, de Stan'ey Kramer. Y, para redondear la cosa, dos sesio
nes de cSab:>taje:., del Hitchcock de antes de la guerra. y 
cViva Zapatn. ¡Animo y adelante! 

El Reus Oeportívo sigue con su Cine Club, que este año 
ha organízado un concurso nacional de cine amateur deporti
vo. Además, ha ido proyectando en lo que va de temporada. 
<Espíritu de conquista», cEI pistolero» y cLa gran esperanza». 

Pero en Reus no queda ahí la cosa, sino que hay otro Cine 
Club: ya saben, el Universitario. Y que, entre otras cosas, ha 
celebrado una brillante Semana de C ine Español, del 15 al 22 
de diciembre, a cargo de conocidas personalidades. ¡Muy bien! 
La buena costumbre de saber lo que tenemos en casa va cua
jando cada vez más y, encima, se va haciendo cada vez mejor. 

El Cine Club Monterols. de Barcelona, en una línea es
tupenda de continuidad, ha comenzado el curso con un ciclo 
sobre «Estilos C:n:::n.JtográficoJ»: expresionismo, cine clásico, 
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montaje continuo y cine int~rior. Na .uralmente, como es de su
poner, no ha faltado la obra de Rosdlini en esta visión de c~n
junto, que es este señor que cuando no se le comprende se d1ce 
que lo hace mal. Y nos parece muy bien que haya quien lo 
entienda. 

Si les decimos que el Cine Club de Lérida sigue demostrando 
su buen gusto en la presentación tipográfica de los programas, 
no les d~scubriremos n:!da nuevo. Ahora son tres los dibujantes 
que juegan a ver quién lo hace mejor: Luis Trepat, Manuel 
Niubó y Roig Nada!. Y si les seguimos diciendo que siguen 
seleccionando buenos programas y manteniendo el Cine Club 
infantil. ya se lo habremos dicho todo: que el de Lérida sigue 
siendo uno de los mejores Cine Clubs que hay por ahí. 

En la industriosa ciudad de Tarrasa se iniciaron unas se
siones de cine fórum, organizadas a la par por Radio Tarrasa 
y las Juventudes Musicales. Después de un primer ciclo de sei~ 
sesiones, se inició otro con obras de Renoir, Wilder, Fellini y 
Ford. ¿Qué se creían ustedes ... ? No sólo de cine amateur vive 
el hombre. 

Nació un nuevo Cine Club en Barcelona: el Claret. Y se 
lanzó con un ciclo sobre el actor cinematográfico que parece 
prometer mucho, y en el que toman parte nombres muy sonados. 
Deseamos a este nuevo Cine Club una larga vida y felicitamos 
a sus dirigentes por este buen comienzo. 

E l Cine Club «Cine M undo», de Zaragoza, comenzó su 
temporada con «La gran ilusión» y. además, edita un Boletín 
muy completo y muy interesante. Esta vez nada mejor para 
inaugurar una buena temporada, porque hay que reconocer 
que sin ilusión no puede hacerse nada, y mucho menos mante
ner un Cine Club. 

El C ine Club de Sabadell ha celebrado durante las pri
meras semanas de diciembre una original y atrayente exposi
ción cinematográfica en el espléndido marco de la sala de expo
siciones de la Caja de Ahorros local. En ella figuraron nume
rosas fotografías agrupadas por temas con unos breves textos 
explicativos, así como revistas y libros sobre temas cinemato
gráficos, trabajos de los alumnos del 1 cursillo escolar, discos 
de música de Blms, aparatos primitivos y numerosos documentos 
sobre el cine en Sabadell a lo largo de los tiempos. No podemos 
por menos que felicitar efusivamente a este pujante Cine Club 
por el acierto con que ha montado dicha exposición, que ha 
obtenido un extraordinario éxito. A ver si cunde el ejemplo, 
que es la mejor manera de predicar . 

PEPITO GRILLO 

¡:-A B IB LIOTE C A DE L C INEMA 

de DELM IRO DE CARAL T 
Escuelas Pfas, 103 BARCELONA 

• 

AGRADECE RÁ OFERTAS 

POR ESCRITO 

DE LIBROS RAROS O CURIOSOS 

SOBRE C INEMA 

Habla el operador de 

"NOCHES BLANCAS" 

N UESTRO compañero José Palau se refirió, en el mí
mero 38, a la película italiana "Noches blancas", de 

L. Visconti, como ejemplo a tener en cuenta en el paso 
de una obra literaria al arte de la imagen cinematográfica. 

Ciertamente, el principal atractivo de esta pelfcula, que, 
dicho sea de paso, gustó a muy poca gente, pero que para 
el amante del cine tiene un interés insoslayable, radica en 
la consecución cinematográfica del clima que el autor del 
libro, el gran Dostoiewsky, comunicó a su relato. Esto era, 
se echa de ver, lo que movió a Visconti a correr 1, aven
fltra de la transplantación; aventura aumenwda de volu
men al imponerse la substitución del ambiente ruso del 
pasado siglo por el de una ciudad italiana de hoy, incluso 
con inlervenciones de "rock-and-ro/l". De ahí que en la 
película cobra más inlerés quiuí la forma que el rema mis
mo, sin que éste sea nada despreciable; pero hacemos esta 
discriminación para que quienes no se encontraran a gusto 
con el tema, tan distante de los sabores fuertes a que el 
cine y la literatura actual tienen acostumbrados nuestros 
paladares, aprecien por lo menos los atractivos nllíltiples 
de la condimentación, desde los decorados hasta la mtísi
ca de fondo. 

"Noches blancas" es, como film, algo muy distinto a 
lo que vemos todos los dlas; resultado de haber sido pla
neado y realizado también de forma distinta. Por de pronto, 
sorprende que en pleno dominio del realismo escénico, cuan
do los exteriores son tomados siempre del natural, aunque 
ello suponga a veces desplazamientos considerables o fór
mulas de coproducción, se volviera con esta pclicula al 
recurso ya deshauciado de constmir exteriores arli/iciales. 
En términos generales somos los primeros partidarios de 
la verdad cinematográfica, pero aquí se trataba de dar al 
fil•n el clima subjetivo del relato. entre romántico y fan 
tasmal. Visconti hizo levantar todo un barrio de una ciudad, 
con su canal y todo, en el interior del estudio; lo que po
dríamos denominar un complejo escenográfico. Pero antes 
fué seleccionado un escenario auténtico, como si se tuviera 
que ir a rodar en él los exteriores de la pellcula. Este esce
nario fué el barrio Venecia, de la ciudad ele Livorno. El 
equipo se trasladó allí y tomó una serie de fotos noctur
nas que sirvieron de modelo para la construcción de los 
decorados, con las libertades convenientes. O sea que no 
se prescindió de una base real, pero ésta fué reconstruída 
artificialmente a fin de poder operar con las luces y el apa
rato técnico con roda libertad de movimientos y conseguir 
así las filigranas fotográficas que se deseaban. El plató de 
los estudios de Cineciltá, donde se instalaron los decorados, 
mide 80 X 36 metros. 

En cuanto a los i11teriores de la casa de Natalia, vista 
únicamente a través del recuerdo de ésta, los bocetos par
tieron de una ligera deformación en la perspectiva y de 
una ltuninosidad uniforme, carente de sombras, dando, en 
contraste con las escenas de calle donde Natalia habla con 
Mario, la sensación de un tiempo distante a la vez que feliz. 

En píe los decorados, se presentaba al operador una 
tarea comprometedora, por cuando la vida de los mismos, 
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Culminactdn del idilio 
de Nara]ia y Mario ba. 
jo la llieve auilicial. 

esa vida espectral que Viscomi perseguía trasvasar de/libro 
a la pantalla, pasaba a depender de la iluminación, y ésta 
tenía que servir distintamente las escenas de realidad y de 
recuerdo, y hasta el matiz distinto que en cada una de las 
noches del relato imprime el estado de ánimo de los dos 
protagonistas, con las complicaciones escenográficas de llu
via, niebla. viento y nieve. 

Hemos creído interesante y provechoso que el lector 
pudiera conocer los detalles suministrados al respecto por 
el propio operador de " Noches blancas", Giuseppe Rotun
no, a cuyo efecto hemos traducido la parte que a él le co
rresponde en el libro "Le notti bianche", de Renzo Renzi. 

Giuseppe Rorum10 sólo ha rodado en blanco y negro 
algunos documentales (uno de los cuales. "Cristo non si e 
fermata a Eboli" , de Miche/e Gondin, ganó el primer pre
mio en Venecia). Ames trabajó, como cameraman, a las 
órdenes de G. R. Aldo en "Umberto D'·, "Tre srorie proi
bite", "Estación Termini", "La provincia/e" y "Senso··. que 
fué su primera colaboración con Visconti. Sus primeros 
largometrajes como director de fotografía, fueron rodados 
todos en color: "Pan, amor y ... " y "Montecarlo". Así, pues, 
''Noches blancas" es él primer largometraje en blanco y 
negro, pero lo considera casi como un film en color por 
las razones que él mismo expondrá en el texto que ofrece
mos a continuación. 

BUCEADOR 

La fotografía de "Noches blancas" la preparamos como 
un guión, ya que el propio Visconti afirmó que debía 
jugar un papel de protagonista. Yo soy siempre partidario 
del director y sólo quedo satisfecho cuando la fotografía 
está al servicio de la dirección. Sólo entonces la fotogra
f(a puede ser expresiva, ya que de otro modo es puramente 
formalista, y no tiene otro fin que servirse a sí misma. 
Por esto, a la hora de rodar, la experiencia técnica tuvo 
que ser poco menos que olvidada, para estar verdadera
mente al servicio del film. 

En principio, hablemos de criterios generales. En pri
mer Jugar, la fotografía debe estar contenida enteramente 
en el negativo, para sustraerla al arbitrio del técnico de 
laboratorio, del operador de cabina o del distribuidor. Me 
explicaré mejor : por ejemplo, el problema del formato 
del encuadre Con la implantación de los nuevos forma
tos de pantallas, las cabinas de proyección disponen de 
unos "caches" que redur.en el fotograma 1/3 para obtener 

el consabido "formato panorámico". Esto es un auténtico 
rvoo, además de ser una ofensa al trabajo del director } 
del operador, los cuales hicieron sus encuadres contando 
~on el tercio que es escamoteado al espectador. Para evitar 
c:sto, decidimos poner los "caches" de costumbre ya en la 
propia cámara tomavistas. con Jo cual se obtuvo. en nega
tivo, un fotograma reducido en un tercio, con lo que el 
espectador verá, ni más ni menos, Jo mismo que vimos 
nosotros. Con ello, pudimos conseguir un encuadre de/ini
tivo para la proyección. 

En el curso de nuestras pruebas, se buscó un particular 
tipo de peücula supersensible ,a fin de que permitiera una 
gran profundidad de campo, mediante la posibilidad de 
diafragmar aún con luz artificial. como si se tratara de ro
dar exteriores a pleno sol. Visconti quería conseguir a 
toda costa la profundidad de campo, pues buscaba un am
biente corpóreo, casi palpable, eu el cual se pudiera dis
tinguir sin necesidad de desenfoque, desde un primer plano 
al plano general. La película supersensible tiene todavía, 
generalmente, un grano finísimo, pero a nosotros nos con
venía, en cambio, un grano más grande, a fin de obtener 
imágenes más cálidas y menos brillantes. Por fin, encon
tramos la película que buscamos (supersensible, pero de 
grano grande) en la Kodak TRI-X. Reservamos una parte 
de peücula supersensible normal para el rodaje de toda la 
parte que se refiere a los recuerdos de Natalia, porque esas 
escenas se necesitaba que fue;an más brillantes, y más 
bellas. Con eso se obtenía una mayor diferenciación entre 
la realidad viva y los recuerdos. 

Con los filtros se persiguió, también, el mismo fin. Se 
emplearon dos, que sirvieron para crear Jos dos tonos dis
tintos de la imagen. Un filtro cálido para la parte real, 
para el presente, con lo cual se lograba un clima particu
lar, y uno frío para la parte del recuerdo, que acentuaba 
la transparencia de la imagen. 

En cuanto a la iluminación ~apítulo tan importante 
para la fotografía- pudimos disponer de casi doscientos 
proyectores. Con esto quedaba garantizada una ilumina
ción general, para el decorado de la ciudad y la ilumi
nación de varios ambientes; por otra parte, disponfamos 
de una luz portátil, para usar en las distintas calles de la 
ciudad reconstruída, como si nos halláramos en exteriores 
verdaderos. La idea era ir descubriendo el ambiente de un 
modo gradual. Contando con un único escenario, era ne
cesario usar una fotografía en continuo movimiento, que 
no por ser m:>vil fuera. sin embargo, menos coherente; 
de lo contrario, hubiéramos caído en la monotonra. Por 
otra parte, la fotografía debía seguir continuamente los 
cambios de !os e5tados de áni-no de los protagonistas. en 
una línea de incesantes descubrimientos, Así, por ejemplo. 
al comienzo del film, la calle aparece iluminada de un 
modo real, pero cuando Mario. el protagonista, empieza 
a adentrarse por la ciudad vieja, el ambiente va descu
briéndose p:>co a poco. Primero, dejábamos en la oscu
ridad un ángulo. una puerta, en un plano general , pero 
cuando nos acercábamos a ellos en el encuadre siguiente, 
los iluminábamos por completo. Generalmente, una carre
tera, vista d! lejos, se aparece a nuestros ojos como una 
larga serpiente luminosa con manchas negras, pero si se
guimos adelante, las sombras desaparecerán y las cosas 
se nos hacen visibles; ésta es la impresión que quedamos 
obtener. Cada uno de los efectos era distinto según los 
casos. En la escena en que Mario ve por primera vez a 
Natalia, sobre el puente, a su alrededor se dispuso una 
iluminación especial, como un halo de poesía, pero sin 
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tocar las luces de fondo. Estos pequeños efectos se interl 

calaban con otras escenas d istin.tas. Así, cuando se avecina 

el encuentro entre NataHa y Mario, hay siempre un ele
mento atmosférico que desdibuja la ciudad. a fin de crear 

un ambiente de soledad en torno al encuentro. La primera 
noche, al terminar el paseo por la calle principal, hay una 

atmósfera húmeda, en la cual el ambiente traduce el trans

fondo de la noche: la prostituta, los mendigos, Jos fre
cuentadores de la taberna, los vagabundos; en una pala

bra, los desheredados del fi lm. La segunda noche, un agua
cero lo domina todo, y después aparece la niebla. La 

tercera noche, el clima es normal. Mario y Natalia entran 
en el bar. Pero cuando se levanta un ciclón, el viento 

deja desiertas las calles y crea un ambiente seco, con luces 
crudas e incisivas. Al final , nieva, y en un instante la 

ciudad queda blanca y silenciosa. 
Los efectos de niebla crearon problemas bastante com

plicados. Visconti sugirió el empleo de tules. tal como se 
acostumbra a hacer en el teatro. En tal caso, precisaba 

combinar la iluminación de los actores y sus movimien tos. 
d'!trás de los tules. con la iluminación sobre los tules que 
debía crear el efecto de la niebla. Todo ello debía ser 

debidamente enfocado. desde el primer término a lo más 
lejano. para lograr, como d ije, el sentido de corporeid •d 
del ambiente. 

El viento, otro (actor con el que se debía contar. hacía 
mover todas las lámparas y luces, aunque en este caso exa

geramos ligeramente sus movimiento~. a fin de conseguir 
una intimidad fantást ica en torno a Jos protagonista~. 

Pero, como se ve, todos e~tos efectos re~pondían sirm-re 

a una lógica, partían siempre de una base real, aún en 

las escenas de recuerdo. En éstas todo aparece a plena 
luz, sin sombras, lo cual no sólo quiere reflejar el estado 

de ánimo de Natal ia - quien, al recQrdar. anula las som
bras y las penas de un pasado felicísimo para ella y lleno 

de promesas- sino que responde también a un ult:riJr 
movimiento psicológico. Ciertamente, si miramos un pala

cio a la luz de una linterna, veremos sólo las partes ilumi
nadas y apenas las que están en la penumbra, pero si re

cordamos este mismo palacio, en nuestra mente lo veremos 
todo, con clara precisión y sin sombras. ¿No será por e>t-:> 

que. en general. el recuerdo tiende a ser un sueño, y a 
borrar las sombras de todas las cosas? 

Un criterio análogo, partiendo de una base real. lo 
usamos también en las relaciones entre el pas.:do y el pre
sente. Visconti no quería, en principio, usar jamás del 

fundido. Las escenas recordadas deberfan estar allí, muy 
cerca de la protagonista, aún palp:lbles. tanta era la fuerw 

que encerraban en su propio ánimo. Entonces usó un pro
cedimiento que me parece provenía de su exp:::riencia tea
tral. cuando su dirección de "La muerte de un via;ante". 

Cada vez que N:Halia recuerda algo, inmediatamente, en 
la mi~ma escena, surge la escena evocada. a la que se pasa 

por un simple movimiento de cárnara. Lo único que cam
bia es la calidad de la imagen (debido a una película dis

tinta, distinto filtro, distinta escenografía y distinta ilumi
nación). Pero, aun así, para que las modificaciones no sean 

reconocibles. la propia iluminación tiene una base rel l. En 
el primer salto a la evocación. para citar un ejemplo, e> 

la luz de una ventana, por la que entra el sol (con Jo que 

se aumenta la luminosidad), la que prepara la aparición 
m:igica del inquilino. De esta forma, el recuerdo es a la 

vez. una "impresión luminosa": esta idea fué siempre nues

tra preocupación. Un local con luces de "neón", nos ofrece 
una impresión fría, un poco chocante, y esto fué lo que 

buscamos para los ambientes modernos, tanto externos 

como internos. Sin embargo, la vi~ión de la secuencia del 
"dancing" debía ser la de Natalia, en su primer baile, pre

dispuesta a verlo todo más grande. m:is sugestivo y bello. 
Entonces usamos de un pequeño reflector que siguiera a 

las parejas ba ilando. para lograt· las sombras apropiadas. 

Es obvio que tales reflectores no existen en un local como 
el representado, demasiado modesto, pero no es menos ver

dad que Natalia se siente como en uno más elegante. 
Todo esto quiere decir, en fin, que se trataba siempre 

de una realidad interprelada, sobre una base real. El ca
rácter fotográfico de "Noches blancas" no es, pues, nco

rrealista en el sentido corriente de la expresión. No se trata 
de una crónica. Pero quiere contar con un punto de par

tida real, con toda la fantasía y la magia necesaria para 
interpretar determinados sentimientos, en un Jfmite entre 

la reaHdad y la ficción. Visconti decía siempre: "Todo 

deb~ ser como si fuera falso, pero cuando se tenga la sen
sación de que lo es, debe parecer que es verdadero." 

Un estado de incertidu111bre entre realidad y ficción. Se 
podría hablar, tal v;:z. de una magia realista. O, dicho de 

otro modo: los sen!imicntos tocan siempre al suelo, aun 
cuando son elevados. 

Maqueta para lo rec.,nstrucci6n del 
barrio de Venecia, de livorno, •n 
lo• euud1os de Cineclttá. 
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QUIERO VIVIR 

¿Y quién no? Un Alm triste, muy triste, tristísimo ... , y , para 
colmo, en blnnco y negro con una calidad fotográfica sólo com~ 
parable al inolvidable TABU de Murnau. 

El tema, ¿y para qué contar? Una mujer víctima de unas 
circunstancias que al fin la conducen a la cámara de gas. 
Menos mal que el Alm no es oloroso, porque seguro que se 
asfixiarla hasta el espectador. Tal es la angustia que proporciona 
la gran realización e interpretación de este film que, cuando 
termina, uno respira aliviado. Es lo que se llama pasar un mal 
rato estupendo. 

Si la tal calidad hubiera sido puesta al servic:o de una co~ 
medieta divertida, seguro que al volver la esquina io habríamos 
olvid;~do, pero aquí no. QUIERO VIVIR marca al espectador 
coñío a los corderos, con aquella sanguina que a veces se en~ 
cuentra al borde de las chuletas. 

Dicen que las porteras cuando escuchan un dramón de estos 
en los seriales radiofónicos, lloran como magdalenas, y luego se 
quedan descansadas, satisfechas, sanas y saludables ... ¡Quién tu~ 
viera esplritu de portera! 

CRUCE DE DESTINOS 

Una película de la Metro con su león y todo ¡¡AAHUUUUII 
El guapo y la guapa de turno, Ava Gardner, ella, y Steward 

Granger, él, trasladados al Pakistán en med:o del ambiente de 
resistencia pasiva que se vivía allí antes de que los ingleses 
aizaran velas. Luego un indio mestizo, un indto-indio, un líder, 
un agitador jmalol, y - ¡agárrense!- hasta el Mabatma Gandbi. 
Todo esto agitado antes de usar!o forma la tlpica fórmula del 
Alm de aventuras. Después se eliminan uno por uno los actores 
secundarios, hasta que queda el guapo y la guapa que, natural~ 
mente, ese quieren, pero se odian:. y al final .e casan. .. ¡Cómo 
lo bao adivinado? 

Un film de la Metro siempre es como grandioso espectáculo 
de circo. Todo esta sabiamente calculado y c!os:Iicado. con el 
éxito asegurado. Suponemos que los guiones de estos ftlms serán 
unos mamotretos tremendos, con los cuales el ccript» deberá 
andar con mucho cuidJdo para que no le caiga a los p:es, pues 
de suceder esto sería la única cosa impre Jista en casa Metro. 

MELODIA INTERRUMPIDA 

Si los americanos tuvieran el mismo espíritu de mona iml~ 
tadora que tenemos nosotros, seguro que habrían llamado a 
esta película c la última aria», pero no. Aquí el director --5e 
trata de la biografía de una cantante de ópera- jamás ha de~ 
jado que se le suban a la cabeza las notables facultades de la 

VERTIG'O (De entre Jos muertos) 

Esta vez cpapi H itchcock» ha rizado el rizo del 4'Sus;>en<:c» 
CO'l un romp~cabezas cinem;¡tográfico que tiene por te'ón de 
hnd., un documental de San Francisco de California. 

VERTIGO (De entre los muertos), titulos siameses del film, 
hacen pensar que se trata de dos en uno. Pues no. Es uno solo, 
construido con la c:ásica habilid ::~d y veteranía a que nos t iene 
acostumbrados el citado cpapi», con todos sus efectos dosifi
cados y latiguillos consabidos. 

cE! mago del suspense» hace malabarismos inauditos con un 
tema que como un camaleón va cambiando de matices. Primero 
es sicoanalista con un oscuro galimatías, luego policiaco, para 
volverse después novela rosa, acabando con un ramillete final 
cmade in Hitchcock». 

Lo más sobresaliente, los efectos de vértigo y de va~lo que 
consigue con varias vistas de foso sacadas con un objetivo 
cPan~Cinor». 

Eo compeosac1óo hay a~gún madrugón que debe dar a sus 
artistas, pues varias veces uno de ellos aparece ante la cámara 
con los ojo; h inchados de sueño. 

¡Vaya lo uno por Jo otro, cp;¡pi Hitchcoch! 
iAhl James Stewart y Kim Novak, magníficos. 

cantante y, erre que erre, lleva la batuta de la película por sen~ 
deros estrictamente cinematográficos, sin una sola concesión. A 
ningún fragmento de las secuencias de canto les sobra ni les 
falta un palmo. que ya es decir, y el resultado es un fi!m estu~ 
pendo. Todo él rezuma una tierna humanidad y es una dulce 
melodía de la vida, sólo interrumpida cuando aparece el ello». 

Glenn Ford, intérp•ete magnífico de un médtco casado con 
una cantante, hace o ividar todos los otros personajes que ha 
interpretado. S rn un ge~to gratuito, siempre actuando con una 
sencillez aso:nbrosa. no roba ni deja que le robe el papel su 
oponente femenina, también excelente, pero quizá un poco te~
peramental. Ar¡ui que de temperamento estamos hasta la coro
nma, consideramos este fi lm como de los buenos. 

U'l MAYORDOMO ARISTOCRATA 

Una delic iosa tontería corregida y aumentada de la verston 
de aquella idem que Gregori la Cava realizó hace veintidós años 
(pa•ece que fu.! ayer) con el titulo de AL SERVICIO DE LAS 
DAMAS. ¿Recuerdan? 

Antes, como ahora, el Airo es ágil, d igestivo. b ien realizado 
y estupendamente interpretado, y si alguien, con ganas de ha~ 
cerse el interesante, les dice que es una sátira del medio am~ 
bient¿ americano. le dicen que si, para que se calle. 

Naturalmente, a5 comparaciones siempre son odiosas y no 
seremos nosotrvs qu en las haga en el Blm de Henry Koster. 
De todas forma;, no ;>o:lemos olvidar la interpretación de «mami 
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Bullock». que en aquélla hacia Alice Brady y que fué el canto 
del cisne de una artista. Alice Brady, enferma de cáncer, nos 

divirtió en aquel fi lm y divirtió a sus compañeros de estudio, 
hizo feliz a su marido y fué una de las artistas más normales 

y humanas que han pisado los estudios. 
A David Niven, Juoe Allyson, Jessie Royee, Marta Hyder, 

Eva Gabor y demás elenco, inc:luído el perro sabueso, les desea~ 
mos que Dios les dé muchos años de salud por el delicioso rato 

que pasamos viendo la película. 

MUSICA DE AYER 

Los de cEI último cuplé~ hao probado suerte otra vez. 
Claro, sin Sarita Montiel ni el asesoramiento técnico de su es
poso, que tampoco es moco de pavo, y la cosa les ha salido rana. 

Ha pagado el pato el pobre género chico. El género chico, 

que hizo la felicidad de nuestros padres y abuelos, era una 
fuente d~ musiquíllas populares que escribieron, como quien echa 

una cana al aire, los músicos de aquella ~poca, algunos muy 

notables por cierto, pero los ilusos y los pedantes entraron a saco 

con el pretexto de dignificarlo y entre todos lo mataron y él 
solo se murió. 

Orduña intenta rendirle un homenaje, pero, mal asesorado, 
no hace otra cosa que darle la puntilla y, triste ironía, con las 

mismas armas que usaron los enterradores. La película tiene una 
ambientación magnífica y algunos intérpretes son verdadera
mente notables. Otros no tanto, sobre todo los cantantes, más 
preocupados de dar la nota que la silaba. El ritmo y el hilo 
de la narración languidece en extremo y se pierde muchas veces. 

La dicción es defectuosa, en An. Orduña jamás había de haber 
permitido que los enterradores del género chico le robasen la 
película. Lo sentimos mucho, pero ... 

Cine amateur, «entente cordiale» 
E l señor Pizarrín era un agente de seguros aficionado a l 

cine amateur, que con bastante frecuencia me Invitaba a la pro~ 

yeccióo de sus films. 
El los realizaba y montaba, y su señora, en frío, les daba 

un repaso, lo que en lenguaje técnico llaman supervisión, deján• 

dolos de modo que no tuvieran un pero ni que les sobrara un 

palmo. Entonces me invit3ban a una proyección previa para 

que, como espectador corriente, les diera mi opinión. 
Pero aquella vez ... 
La cosa estaba qu~ echaba chispas. Cuando entré en la 

sali ta en que se efectuaba la proyección, habla el «completo». 

Fuera, la noche oscura y cálida invitaba a fumar un cigarrillo 
en el jardín. 

En seguida noté en el ambiente algo raro. La gente se mi· 

raba unos a otros con un mal disimulado resentimiento, como 

si quisieran adivinar quién sería el culpable de haber sugerido al 

citado señor mandar una invitación para ver la película que 
había realizado con motivo de un viaje por Italia. Hubo un 

momento en que me pareció que toda la hostilidad se centraba 

sobre mi. y durante un buen rato estuve dándole vueltas a un 

complejo de culpabilidad que siempre me ronda. Después, más 

__ _a~ 
¡Corral Esto sesión si que no me lo pierdo. 

sereno, pensé que seria lo que sucede siempre. Cuando uno está 

moleJto con alguien a quien no puede manifestárselo, siempre 

descarga su chaparrón de hiel sobre algún amigo del causante, 

y si éste es el más infeliz, mejor. De esta forma, la cosa queda 

bien saldada. 
Poco antes de empezar la proyección, alguien avisó que 

lbmaban p:>r tz:éfono a una señorita de la sala. Todos la vieron 

desaparecer con un mohín de ansidead y de envidia, como los 

n:lufragos a los que arrojan un salvavidas al que sólo puede 

agarrarse uno de ellos. Era evidente que todos estaban alli por 

pu.ro compromiso. 
Al apagarse las luces y a los pocos segu.ndos de proyección, 

vi que una sombra se levantaba y se deslizaba hacia el Jardín. 

Pero en seguida me absorbió la proyección y ya no me preocupé 

de lo que sucedía a mi alrededor. 
La pelicula no era muy afortunada. Sucede con frecuencia 

que los cineístas, cuando cambian de ambiente, se sienten des~ 

plazados. Así que pasan la frontera, se apodera de ellos un raro 

nerviosismo. Quieren captarlo todo y no consiguen nada. Aquella 

ccHretera que aparecía en un «travelling~ interminable, lo mismo 

podía ser de N ízl a Milán que de Madrid a La Coruña. Vene

cia era un continuo plano de reflejos en el agua, con una 

sombra en primer término que resultó ser la proa de una gón

dola. Luego, palomas y más pa.omas. Y luego la punta de una 

torre que yo diría haber visto en la Plaza de Espaf\a de Bar
celona, a la entrada del Pazco de la Exposición. En Pisa, cosa 

rara, la famosa torre estaba derecha como un palo; la que es

taba inclinada era la cámara del señor Pizarrín. 
Aquí fué cuando se oyó dentro de la cabina de proyección 

el siguiente diálogo: 
- Esto fué en Padua. 
-No, que es Siena. 
-Padua. 
-Siena. 
-¿Por qué te empeñas en decir Siena si es Padua7 
-Pero si es Siena, ¿por qué tengo que decir que es Padua7 
-¡Si sabré yo dónde pongo los pies! ¿Ves? Estos p1es son 

mios. ¡Esto es Padua! 
En la pantalla continuaban desfilando piernas de personas 

sobre un adoquinado húmedo y sin reflejos. ¡Cualquiera sabia 

dónde había sido Rimado aquello! 
Y todo asl, o por el estilo. 
Al fin se encendieron las luces y, con gran sorpresa, vi que 

me había quedado solo en la sala. Ahora, el «completo• era en 

el jardín, y. cosa rara, aquella gente, antes aislada y fría, se había 
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convertido en un grupo amable y cordial que se apresuró a fe
licitar calurosamente a la pareja de cineístas. 

Durante aquel rato, en el jardín, dos o tres parejas se habían 
hecho novios y hablan proyectado en conjunto, para fecha pró
xima, una excursión en autocar. Todos se despidieron encan
t:ldos y demostrando, al parecer. haber pasado una velada de
liciosa. 

Puede que fuerd asl. Quizás al correr de los años más de 
una pareja, mientras acune a sus críos, pensará en la maravillosa 
noche qu~ pasaron en un jardín durante la proyección de un 
viaje a Italia. 

GOTAS 

En la cRassegna lnteroazionale». concurso de películas cien
ti/leas y didácticas que se organiza en Padua, ha resultado ven~ 
.edor el japonés Onuba, con un l!Xcepcional cortometraje sobre 
los microbios. Intervinieron en la competición más de cien pe
llculas, presentadas por dieciocho naciones. Ignoramos si España 
participó en e~tc concurso, lo que sería una verdadera lástima, 
porque, si se presenta con una pelicula de folklore, Onuba no 
levanta cabeza. De ponerse de moda tales pel!culas, sería cu
rioso ver la cara que pone el cMarlon Brando:~> de Jos esta6-
lococos. 

Paúl Gu!mard, autor de un reciente libro. cRue de la H ar
pe», fué invitado hace unos días a una e.ntrevista por radio. 
Al parecer, ha dado la vuelta al mundo y ha rodado muchos 
metros de película. 

-He realizado en cada país -<lijo el escritor- una película 
de las veinticuatro horas del personaje más característico ... De 
una «geisha:t, en el Japón... De un conductor de criska» en 
Saigón, etc. 

- ¿Cine amateur o profesional? -preguntó el locutor. 
-Cine, simplemente -repuso Guimard. 
)Bravo por Gulmardl .. ~ 
También a otro intentaron hacerle una entrevista. Era el 

ganador de un premio en un concurso de cine amateur. 
--Cuando realizó este Alm, ¿en quién estaba pensando? ¿Zin

nemann? ¿Wyler? ¿Stevens? ¿Rosen? -le preguntaron. 
-En nadie. Yo solamente querla hacer eme amateur. 
No hubo entrevista posible. Con gente así, la cosa es un asco. 

Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista 

Cataluña 
de 

films del Consulado Norteamericano. - El 28 de octubre 
se Iniciaron las sesiones de los miércoles en el Salón de Actos 
de la entidad. En esa primera sesión estaba previsto un progra
ma de Alms documentales cedidos por el Con~ulado General de 
los Estados Unidos en Barcelona. Se proyectó en primer lugar 
cEI rostro de Lincoln». cortometraje en el que la voz en coff» 
da la biografla completa de aquella gran figura estadounidense 
mientras la imagen no nos ofrece más que el trabajo de un 
escultor moldeando en barro el busto de Linco1n. Lo que dicho 
as! parece debería ser anticme, resulta que no lo es, puesto que 
el «quid• de esta cinta radica precisamente en la sincronización 
del proceso biográAco con el proceso evolutivo de la obra del 
escultor transformando el rostro del biografiado acorde con el 
paso del tiempo. También se proyectó cEJ origen de la Cinema
tografía», en el que, dejando aparte el egolatrismo nacionalista 
que hace de las suyas atribuyéndose la parte del león, es muy 
interesante por cuanto permite conocer en su funcionamiento 
propJo los distintos aparatos precursores del Cin~. de los que 
en los libros adquirimos sólo una noción teórica. F iguraban en 
el programa otros dos Alms, cEI átomo y su energía• y cLa 
semilla de oro», que no pudieron ser visionados por avería 
en el proyector. 

El 25 de noviembre se celebró otra ses:ón con películas del 
mismo Consulado: cEI Nautilus cruza la cima del mundo:. y 
«Cómo hace Walt Disney sus dibujos», cFuerza con la que vi~ 
vimos» y «Hazai'la en acero». Como interés cinematográAco des~ 
taca la última, tanto por la variedad y el atractivo que sabe 
Imprimir a un documental de tema industrial entreverado de bio
grefla, como por lo espectacular que resulta en color el trabajo 
en las grandes fundiciones de acero. El documental sobre Walt 
Dlsney tiene innegable Interés para el cineista. pero era ya 
conocido por muchos. 

Sesión dedi cada al Certamen de Cáceres.- Se celebró el 
4 de noviembre, empezando con una charla a cargo del Redactor
Jefe de OTRO CINE y miembro del Jurado en dicho Czrtamen, 
don José Torrella. y s iguiendo la proyección de los Blms dbi
za•. de Juan Albert, cA manecer del alma». de Carlos Vallés, y 
cElia», de Francisco Font. Por habernos extend:do en ;nfor:na
ción y comentario3 del CertJmen de Cáceres en nuestro número 
anterior, limitamos la presente nota aJ e~ tricto enunciado del p ro
grama. 

flevi s ión de fllms del XX II Concu rso Nacional. - Pri
mera de varias sesiones que la Sección piensa dedicar a esa revi
sión fué la del JI de noviembre, con los films cSoledad•, de Ga~ 
briel Pérez-Riu; : cVispera de fiesta», de José M ... Cardona; cAi
gües tortu» y cB:~II e t del agua», de Arcadio Gili. Tamb:én csta3 
cintas tuvieron en OTRO CINE su apropiado comentarlo. 
Basta añadir que el público concurrente a estas sesiones en el 
«Centre» ve con agrado la revisión de las obras del reciente 
Concurso que revistan cierto interés y que no hayan tenido el 
honor de ser incluldas en la sesión pública. 
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Sesión «Pedro Font 1\larcet». - El galardonado cineista ta~ 
rrasense ofreció al cCentre» el dia 18 de noviembre una obra 
suya de carácter familiar que no presenta a ningún Concurso. 
Se tra ta de cE! diumenge del senyor Pere», titulo de una poesía 
de Josep Carner, que Pont aplica (solamente el titulo) a la des~ 
cripcióo cinematográBca de un domingo en su propia casa, ya 
que su patronimico coincide con el del protagonista de la coro~ 
posición de Carner. El film es muy extenso, demasiado prolijo, 
pzro lo es a conc1encia, con la mira puesta en elaborar un fide~ 
digno documento doméstico, y está correctisimamente realizado, 
con la maestría a que Font nos tiene acostumbrados. Lástima 
que su graciosa in\entiva no esmalte más a menudo la frialdad 
de la crónica dominguera. Consideración aparte merece la se~ 

cuencia dedicada a la caricaturesca imitación del film de Felipe 
Sagués cHybris», que tiene valor por si misma como film de 
animación. 

Después de esta obra propia, Font presentó el film amateur 
italiano cVisitazione», obra que se sitúa plenamente dentro de 
esa linea neorrealista en cuanto a ambiente y tipos, pero re tórica 
en cuanto a tema y tratamiento, en que ha triunfado el cine 
amateur italiano en los últimos all.os. cVisitazione» contiene una 
preocupación moral muy discutible y está narrada con cierta 
afectación. No obstante, se trata de una muestra de cine inteli~ 
gente y humano que merece ser considerado. 

Ampliación del local socia l. - El 2 de diciembre, la Direc~ 
tiva dedicó la hora y media de la sesión habitual a mostrar a 
los asociados las dep:mdencias cedidas por el Centro a esta 
Sección dentro de la finca vecina con la que va a en.sancbarse 
la entidad. Los socios, en número bastante crecido, pudieron 
emitir sus observaciones y sugerencias sobre el acondiciona~ 
miento de las habitaciones que la Sección debe habilitar, y en 
las que -¡ay, por Bnl- podrá aoz"'r rle un espacio propio y 
conveniente la redacción de OTRO CINE. 
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JULIO CASTELLS 

FERLANOINA, 10 
TELEFONO 3107 39 

B ARCE LONA 

Sesiones del 1 V Certamen de Excursiones y Reportajes. 
Cerramos esta crónica con los preparativos de las sesiones del 
IV Certamen de Films de Excursiones y de Reportajes, que van 
a emp.!zar el 9 de diciembre. 

Sección de Cinema Amateur 
del Ateneo Cultural Manresano 

L:l Secc:ón de Cinema Amateu~ del Ateneo Cultural Manre~ 
sano quiso dar especial relieve a su sesión del 29 de octubre 
pasado. primera del Ciclo 1959~60. invitando a que presidiera 
la mism, una representa •. ón oficial de la entidad decana, la 
Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista de Ca~ 
taluña. 

A tal fin se dl!sp~azaroo expresamente a la industriosa loca~ 
lidad, don Pelipe Sagués, Presidente, y esposa; don Francisco 
Flo, VIcepresidente, y esposa, y don Jesús Angulo, Delegado 
de Proyecciones. Form 1ban parte también de la expedición, los 
conocidos cinclstas don Juan Olivé, su esposa doña Emilia 
M. de Olivé y don Martln Sagués. 

El programo se Inició puntualmente a las 22'30 horas. pro~ 
yect..índosc las s iguientes películas: Encajes de Bolillos y Ca~ 
t:tratas del .Rhin, de doña Emilia M. de Olivé. Jardln Zoológico 
de Barcelona y La UNICA 1958 en Bád~Bms, de don Juan Ollvé. 
Memmortigo?, de don Dclmiro de Caralt, y Consumatum~st e 
Hibrys. de don Felipe Sagués. 

Todos y cada uno de los Blms fueron calurosamente aplau~ 
didos por el selecto y dlsUnguido público que llenaba el mag~ 
n!Rco Salón de Actos del Ateneo Manresano, el cual salió muy 
complacido de la velada. 

Cuidó de la presen tación de las películas y de sus autores, 
el cioeísta don Juan Olivé, el cual. con su palabra fácil y emo~ 

Taller dedicado 

al CINEMA AMATEUR 

y a la reparación 

de proyectores y cámaras 

de 8, 9'5 y 16 mm. 

de todas las marcas 

Transforme su proyectar de 9'5 mm. 

en Bi-Films de 8 y 9'5 mm. con más 

potencia de luz y refrigeración. 
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tiva, destacó ante el auditorio lo más sobresaliente de cada pro
ducción. 

Don Manricío Serramalcra, Presidente del Ateneo Manre
sano y de la Sección de Cinema Amateur, así como los dem~s 
miembros directivos del mismo, hicieron los honores a los Cl· 

neistas barceloneses de, plazados y se esforzaron en atenderles, 
obscquiandoles con un d;!licado refrigerio, en el curso del cual las 
sei\oras rec,bicron unos preciosos ramos de Hores y los autores 
d~ los Rlm~ proyectados un llno presente como recuerdo.. . 

A la hora de los brindis ,ambos Presidentes, don Maunc1o Se
rramalera y don Felipe Sagués, brindaron por las dos en.tidades 
hermanas y por el acercamiento mutuo en la tarea de divulgar 
el cine amateur. 

Creemos que Manresa, que tan bien sabe agasajar a sus 
huéspedes y que con tanto entusiasmo cultiva el arte del cine 
amateur, puede y merece ser meta de empresas de más altos 
vuelos aún, 

A ,;¡ rupación Cine Amateur de L érida 

El primero de noviembre celebró esta entidad en un cine 
público de Lérida una sesión con ese slogan: c:Cine amateur con 
los cinco mejores Rlms de Pedro Font Marcet.» Estos son, según 
el programo: 4.Dcscngaiio», cGotan, <Marionetas:~>, c:La espera» 
y cLo ventana». (Orden cronológico, que no prelación valora
tiva.) 

Realmente, es toda una sesión, cuyo enunciado. a pesar de 
tratarse de sólo cinco títulos, ha ocupado tres página_; , puesto 
que biljo el titulo de cada film se detallan todos los premios que 
ba obtenido por esos mundos. No sabemos si algunos especta
dores asistieron a la sesión, dada la fecha, como sucedáneo de 
un cTenorio» cualquiera. En todo caso, no les fa:taron notas 
macabras. pues en dos de los 61ms proyectados --«Gotas:~> y 
cLa espera»-- aparecen cadáveres de cu:!rpo presente dentro 
de sus ataúdes. 

Sesiones diversas 

Dentro de los actos con que se celebró la inauguración de las 
diversas instalaciones deportivas de HOGARES MUNDET, fi
guró una sesión de cine en la que participó don Juan Olivé 
con su película amateur <Jardín Zoológico de Barcelona:~>. 

En la ACADEMIA DE C IENCIAS MEDICAS, la Asocia
ción de Cinc CientiRco dedicó una sesión a los Doctores y socios 
en general de cArca de Noé», con la proyección del film de don 
Juan Olivé <Jardín Zoológico de Barcelona». 

En Mataró, la UNION EXCURSIONISTA DE CATALU
ÑA celebró una sesión de cine amateur con el siguiente progra
ma: cOktoberfest», de Juan Torrens; <Amanecer del alma», de 
Carlos Vallés; <Jardín Zoológico de Barcelona:., de Juan Oli
vé; cPan, Amor y S :nton1a», de Carlos Puig; Consu:natum esu, 
de Felipe Sagués; cMi ciudad~. de J. A. Sáznz Guerrero, y cE! 
autómata», de Juan Pruna. Suponemos que el pr!mo:dial objeto 
de esta velada era la presentación de esta última película, obra 
de un socio de la entidad organizadora, después de su éxito en 
el Concurso Internacional de la UNICA. D2 tOCos modos, el 
conjunto del programa era, en realidad, sumamente atractivo. 

Otra entidad excursionista, y también costera, el CENTRO 
EXC URSION ISTA DE BADALONA, celebró unas ses :ones 
de cine amateur, éstas dentro de los actos de su décimo aniver~ 
sario. Una de ellas a cargo de cíneistas de. Centro Excursionista 
de Cataluña, con el programa siguiente: cSaigón .. y <Los gey~ 
sers de Rotorua», de Juan Torrens; c lb:za :., de Juan Albert; cE! 
secreto de unas horas» y cE! autómata», de Juan Pruna; cLa 
UNICA en Bad-Ems:., de Juan O livé; <La romería del Rocío», 
de José M.• Cardona, y c:Non serviat», de Felipe Sagués. La 
presentación de los lllms a cargo de don Juan O livé , quien esta 
vez dejó su «Jardín ~lógico» en casa, quizá por indisposición 
de alguno de sus protagonisLls. La otra sesión estuvo confiada 
a gente de la casa, con peliculas no concursistas: cE is isards 

al Montseny», de Miguel Boix. y cNostra ermit~» . de Juan 
Domingo, además de una proyección de transparenc.as. e~ color. 
Animamos a esto.~ desconocidos - para nosotros- cme1stas a 
que presenten sus peliculas en los concursos de la ~ección de 
Cinema Amateur del Centro Excursioni,;ta de Cataluna. 

La AGRUPACION DE ACUARELISTAS DE CATALU
ÑA ha celebrado recientemente dos sesiones de cine amateur. 
Una a cargo de Manuel Campás con !as películas cBreta ña». 
cCast Ilos de Loire», «Miscelánea Suiza» y cMediterráneo>. Otra 
a cargo del matrimon:o Olivé con cLa UNICA en Bad-Ems», 
<Cataratas del Rhin» y cJardin Zoológico de Barcelona». 

Hasta los empleados de Banca, el CLUB BANCOBAO, se 
interesan por el cine amateur y han celebrado una sesión con_ el 
programa siguiente: cOktoberfest», de Juan Torrens; cHybns» 
y cConsumatum est», de Felipe Sagué3; <Am::necer del alma:., 
de Carlos Vallés y cJard!n Zoo'ógico de Barcelona», de Juan 
Olivé. Además, hubo un magníRco cFin de Fiesta», con humo
ristas, cuartetos y un coro. Se ve que los del Banco no con
fiaban del todo en la garantía del cine amateur. Es de suponer 
que despu~; de haber visto las peliculas citadas le concederán 
todo el crédito que se merece. 

No hemo; mencionado la fecha de ninguna de esas sesiones 
porque en los programas de varias de ellas no se indicaban. 
Eran de eso;; programas q ue a menudo uno recibe y que d icen: 
cE! próximo ju:vcs» o <~:El d1a 6 de lo.; corr:entes:o. Por indi
cios, suponemos se trata en todJs ellas, o casi todas, del mes 
de noviembre de 1959. Fclicit<tmos a esas entidades por su i.Jtc
rés hacia el cine amat:ur y les rccomendamo, dos co~as : que 
no dejen de hacer constar nunca en sus programas la fecha 
correspondiente y que se suscriban a OTRO CINE si no lo 
están. Nuestra revista es indispensable en toda b1b:ioteca de 
entidad cultural. 

De una entrevista 
con Delmiro de Caralt 

De una entrevista firmada por José M.• Picó Junqueras, efec~ 
tuada con nuestro apreciado colaborador Delmi·o de Caralt con 
motivo de una visita a su Biblioteca del Cinema. y publicada en 
cE! Cine», núm. 12, septiembre-octubre 1959, reproducimos las 
siguiente,; preguntas y respuestas que consideramos de mucho 
interés para nuestros lectores, e.pecialmente en lo que se refiere 
a cine amateur. 

-¿Cómo ve el momento actual del cinema amateur espa
ño!?- pregun tamos. 

- IguJI qu.: siempre. En estos breves treinta años de su 
existencia ha sido escaso el número de cineístas que al sentir 
vocacionalmente el deseo de expresar su inquietud sirviéndose 
del ingenio cinematog ·áflco hayan obtenido obras d ignas de la 
admir;¡ción de quienes las contemplan. Pero lo reducido de la 
cifra se ha comparado siempre con la calidad de sus trabajos, 
y lo demuestra que la se'ección esoañola luce siempre en los 
certámenes internacionales, compitiendo con 61ms de altísima ca
t~goria. 

-¿Qué opina de la nueva generación de cíneístas amateurs? 
-Interesando la obra y no la edad del artista, ent:endo que 

me pregunta qué opino de las tendencias actuales. Pues b ien; 
los que hoy ruedan y mont:1n sus films exclusivamente pa ra su 
propio goce, o sea, los amateurs. creo que no aprovechan a 
fondo la libertad absoluta que les da el poder expresarse sin 
p:!nsar en la taquilla. Salvo varias excepciones actuJles, op.no 
que en los primeros tiempos había más afán por el ha llazgo ex
presivo, más audacia experimental. llien es verdad que el cine 
mudo era más un juego de imágenes que eJ sonoro. 

- ¿Cree en el porvenir del cine en dieciséis mi!imetros? 
-:vli interés por el cine nunca se ha inclinado por el aspecto 

técnico; pero opino que, por el momento, el dieciséis milímetros 
es el paso acertado que se ha consolidado mundialmente como 
práctico. P <!ro el porvenir que me preocupa no es el del ancho 
de la película, sino el de la conservación del Rlm. Mientras no 
se descubra un material imputrefascible. las imágenes no serán 
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sólo efimeras en la pantalla, sino que tambtéo en las filmotecas. 

Hasta ahora parece que esto lo deseaban •os mismos produc

tores, pero hoy se han logrado obras que merecerían perdurar. 

-Pinalmente, nos gustaría saber su opinión sobre el cine 

profesional de hoy. 
-3uena invención la del cine, aunque se limitara a los docu

roenta:es, campo en el que amateurs y p rofes:onales consiguen 

mYavillas. En el campo experimental las producciones son pocas, 

pero interesantiSimls, y lamento que en España se exhiban tan 

poco y no concibo por qué razón han desaparecido aquellos 

«complementos» de programa que tanto apreciaba el público 

culto. En las de trama argumental cabe descubrir films agrada

bles y de Interés cinematográfico. Y digo descubrir porque no 

coinciden las propagandas con films de estas características. Lo 

que se premia en los excesivamente numerosos Festivales no 

acostumbra a serlo por su contenido cinematográfico y. en cuan

to a agradables, considero aquellos que, al abaodon¡¡r la sala. 

nos han dejado un poco más optimistas o nos hacen pretender 

ser mejores. Y no es precisamente ésta la tónica del cine profe

sional actual. 

Agrupac ión Fotográfic a 
de C ataluña 

por Capdevlla 

V CONC URSO SOCIAL DE CINEMA AMATEUR- 1959 

«Comentarios al margen:. -muy al margen- creemos debería 

titularse esta breve reJeña del V Concurso convocado pot nues

tra Entidad, competición que va tomando --de hecho ha to

mado ya- visos de tradición y continuidad que, a nuestro 

entender, es la mejor forma de conseguir más y mejores cineis

tas, aunque sobre este particular nos permitimos entretener un 
poco el comentario. 

El resultado global del escrutinio numérico -modalidad em

pleada este año, con sus pros y sus contras- nos ha dado la 

razón en algo que ya otras veces habíamos apuntado y en lo 

cual nos ratificamos, con la más absoluta convicción: Los films 

que han sido realizados, fruto de un estudio, de una selección 

temática, escrupulosamente pensados para el concurso, han sido 

los que en definitiva han alcanzado los puestos avanzados de la 

calificación y su puntuación particular destaca sobre los demás, 

cuya notación principal ha sido la de concurrir sin más objeto 

que ... participar, de pasar el rato, sin más intención. O asi nos 
lo parece ... 

Caben en un apartado. por orden de puntuación: .-El fur

tivo», «Llego.. . y parto:.. c.Horas muertas:., c:La romería del 

Rocío:., c:Exp. n.9 2:., c:Finca rural», c:Una de pesca• . «Espan

tapájaros~. «Diálogo con el taxímetro», 4:Pozos semi-artesia~ 

nos», «El pescador:o, c:Vacuum-forming», c:Oro del Panadés», 

«Exp. n.• 3», «Plac;a de Cataluoya:., cS. O. S.», c:Dos muñecos», 
«Camping Costa Brava». 

En otro apJrtado casi colocaríamos el resto, ya que, sal

vando alguna excepción, la mayoría de los fllms nos parecen 

inadecuados para un concurso que va tomando responsabilidad, 

concurso en el que si bien es verdad no puede negarse la aco

gida a nadie -antes al contrario--, su natural exigencia, con 

cualquier forma de Jurado - los resultados hablan con suficiente 

elocuencia- representa de por si una auto-selección de los 
IUms. 

No obstante, sentimos verdadera satisfacción al poder com

pro~ar que, de 25 Blms que part iciparon, solamente siete no 

lograron clasificarse -admitiendo como clasificación las men

ciones honoríficas, que fueron cinco--. Y lamentamos el que 

ningún film alcanzara el grado de Medalla de Honor, realidad 

casi unánime de que ninguno de los films merecía tal distinción. 

Ello significa, en definitiva, la necesidad de afinar más en )a 

realización de los films y, particularmente, estamos de acuerdo 

eo que sea así, por lo menos en lo que a primeros premios se 
refiere. 

Las comparaciones - las casi siempre enojosas comparacio

nes- nos hao llevado al comentario, entre los concursantes, de 

que es muy dificil que en el próximo Concurso Nacional oio~ 

guno de los films presentados a nuestro Concurso alcance en 

aquella competición la ansiada Medalla de Honor. Y estamos 

de acuerdo... si los films no sufren apreciables alteraciones, en 

el sentido de una mejora, claro está, o bien admitiendo de ante~ 

mano una menor rigidez de juicio en el citado Concurso Na• 

cional, si bien dudamos mucho de que sea modificado el criterio 

de un Jurado que juzga la primera y prácticamente única com

p~ticióo nacion"'l, ya q ~~ aJ)j debe prevalecer -en nuestra 

modesta opinión- un sentido justo bajo todos los aspectos, 

justeza qu : dc~e recaer 1l.tncipalmeote en las calificaciones su• 
periores. 

Tal crtterio -seguimos expresando nuestra opinión particu

lar- es refl~jo del sentido que creemos debe persistir en la 

convocato-:a de nuestro Concurso Social, al que si bien es verdad 

concurren un buen número de films inéditos -calidad ésta que 

merece nuestro aplauso más ferviente-, también deseamos para 

futuras ediciones otras calidades que mdudab!emente pueden 

tener. especialmente en Alms de concursantes ya veteranos en 

lides cinematográficas y de los cuales no dudamos que, de pro• 

ponérselo, nos pueden dar obras de innegable categoría filmica, 

ahora solamente entrevistas ligeramente en algunos pasajes o 

fragmentos de films que han sido calificados muy por debajo 

de lo que el cineista nos puede -y nos debe- ofrecer ma~ 

ñana. 

¿CINE FORUM? 

A modo de ensayo, camino de una necesidad, se hao cele

brado en nuestra Agrupación dos sesiones públicas de cine, en 

las cuales se proyectaron c:COMICOS•. de Juan A. Bardem 

(1.' sesión). y c:EI CINEMATOGRAFO LUMIERE• y c:PAN

TOMIME:., de Maree) Marceau (2.• sesión). Ambas veladas 

fueron presentadas por el conocido crítico don Juan Francisco de 

Lasa, quien expuso con amplio conocimiento de la materia las 

múltiples facetas que ofrece la temática, la reaüzactón, la perso

nalidad de autores y actores, promoviendo además unos intere· 
santes coloquios. 

Esta feliz experiencia, seguida por una nutridisima concu

rrencia, pide a voz en grito nuevas ediciones, y sabemos que en 

el ánimo de nuestros directivos está el repetirse, aunque a nues

tro entender debería sufrir variaciones de importancia: encami• 

narla hacia el cinema amateur. 
Afortunadamente, tenemos entre nuestros amigos cineistas 

-asociados o no-- material dbundante y de indiscutibles cali

dades, obras que pueden merecer la atención de ser analizadas 

bajo un prisma más elocuente y eficaz que el de la simple exhi

bición: el estudio. La obra de proselitismo que con tanto amor 

llevan a cabo algunos de nuestros queridos asociados, debe tener 

una continuidad, puede ser el punto de partida para una serie 

de sesiones -!cine forum amateur?- a través de las cuales 

podríamos conocer más y más ese cine que todos ansiamos 

poseer, Y que se nos evade ahora ofuscado nuestro espíritu 

por tanto Concurso o Festival -por tantos fallos- que nos 

desorientan. Si alzamos nuestra voz no es para protestar sino 

para llamar la atención hacia algo que, inconscientemente, deja

mos escapar: lo bello -en la idea, en la técnica- que contiene 
cada film. 

Parece -y hacemos votos cordiales de que así sea cEectiva~ 
mente- que la Sección de Cinema de la A.F.C. ha cog'do un ca

mino bueno, que puede conducirnos a buen fin. La cuestión 

e;tá en no desviarse ni dudar ante cualquier encrucijada. Apo

yando nuestra misión orientadora y de estudio en la obra cine

matográfica -profesional y amateur- es muy posible que sa

quemos de ella algo más provechoso que pasar simplemente el 

rato, que una simple diversión, que sin ser ello cosa mala 

-muy al c.o~trario- puede también, por añadidura si se quiere, 
no ser lo un•co que el cine debe darnos. 
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DEL CINE AMATEUR 

V ALE.~IANO HERRERA RODRIGUEZ. - N ació en Sa~ 
!amanea. en cuya Universidad cursó sus estuclios de Derecho. 
Actualmente es abogado en Madrid. donde reside. L lega al cine 
amateur desde el campo de la fotografía. En 1955 fué prc~ 
miado en el Concuroo Nacional por Madrid en corto metraje. 
que aquel mismo año recibió la Copa del Ayuntamiento en 
Scgovia. Alejado un tiempo de las actividades cineisticas en con~ 
tra de su propia voluntad, en la actualidad viene trabajando 
en a lgunos Alms documentales sobre Avila, Aran¡uez, Palencia, 
Zamorn ... Tiene en estudio dos películas de carácter argumen~ 

ta l: La carretilla, sobre un capitulo de «Platero y yo», y El 
conjuro, sobre argumento propio. Lo que no puede asegurar 
es cuándo podrá lleva r estos proyectos a un final satisfactorio. 
Nos dice que está estudiando un proyecto de Corporación de 
ayuda al cineasta amateur, en su deseo de que éste pueda ver 
realizadas sus más queridas aspiraciones; proyecto que en su 
día elevará, para su conocimiento, al Centro Excursionista de 
Cataluíla. Se lamenta de la falta de conexión que existe entre 
los aficionados no res"dentes en Cataluña, salvo contadas ex~ 
cepciones. 

ALFREDO VELASCO FORTUNY. - Nacido el 28 de 
enero de 1925 en Barcelona, ejerce ei comercio en esta misma 
capital. Filma desde 1956 en 16 mm., aunque sin haberse pre~ 
sentado a ningún concurso. Conjugando su nueva afición ci~ 

ncistica con la de viajar y conocer mundo, viene recogiendo 
una serie de cintas que denomina Panoramas del mundo y en 
las que intenta reflejar los ambientes de los países que ha visi
tado. Tiene en p royecto algún film de tipo realista, para el que 
ha dado ya las primeras vueltas de manivela. Se muestra cntu~ 
siasmado con esta afición, que él mismo califica de magnifica y 
promete emplear en ella todos sus esfuerzos con el deseo de 
lograr algo que realmente cuente. Pertenece al Centro Excursio~ 
nista de Cataluña. 

JUAN MANUEL ROA RICO. - Médico en León, nacido 
el año 1916. Sus aflciones son, además del cine amateur, Jos 
deportes de montaña, el camping y la fotograba, a la que llegó 
después del cine amateur , contrariamente a !o habitual. Tra~ 
bajó dos años en el Teatro Nacional, en su primera época. 
Interpretó el primer papel cómico de la pelicula Forja de almas, 
dirigida por Ardavin, aunque manifiesta haber actuado con espi~ 
ritu netamente amateur, ya que su actividad profesional ha sido 
siempre la cirugía urológica. Filma desde hace cliez años en 
8 y 16 mm., indistintamente. Su ficha filmográfica es: Corpus 
en Laguna de N evíllos. Nefrectomit!J por tuberculosis, Virgen 

del Camino. El billete, Grati:J plena, Peñalua, La Gran Bretaff<J, 
Picos de Europa. Todos estos films han sido premiados en dis
tintas ediciones de los Concursos de León, León~Oviedo y Mur
cia. Dice que no se atreve aún a concursar en el Nacional de 
Barcelona, pero espera hacerlo algún día. Es socio de la Agru. 
pación Fotográfica de León . 

JOSE MARiA V ALLSMADELLA BALLARO. - Indus
trial nacido en B..:rcelona, donde res.dc, d año 1916. Pertenece 
al Centro Excursion.sta de Cata.uña y fi!ma desde hace cinco 
años en 8 mm. Se ha presentado por primera vez; en lu Com~ 
p~tición de Estimulo celebrada a p rincip:os del p:~sado año 
con sus dos únicas películas de argumento: D'alló perdut treu-ne 
el que puguis y Qui pot tirar la primera pedra. Piensa, desde 
luego, continuar. 

JOSE OL TRA MERA. - Industrial fotógrafo y comer~ 
ciante del ramo, en Huesca. Pertenece a la Sección de Fotogra
fía de c Peña Guara:. (Huesca), siendo también aficionado al 
montañismo y al esquí. Filma en 8 mm. desde 1956. Ha reali~ 
zado varios documentales de montañismo y , en colaboración 
con Alberto Boned, las películas que se citan en la ficha d2 
éste. Piensa seguir haciendo cine amateur docur.Jental. Nació 
en octubre de 1916. 

ALBERTO BONED MARTINEZ.-También oscense, de 
profesión perito agrícola, nacido en febrero de 1928. Aflcionado 
a la fotografía (pertenece a la Sección Fotográfica de Peña 
Guara). se dedica también al cine amateur desde 1956. H a rea· 
lizado varios documentales re lacionados con su profesión y, o•n 
colaboración con José O ltra, Huesca en fiestas (Trofeo d2 la 
Institución «Fernando el Católico», en e.l P r imer Concurso de 
cine amateur aragonés, 1958), Semana Santa. V alle de Oza, 
Fiesta y V. V. Osea (Así es Huesca) , esta última distinguida 
en el último Concurso Nacional. Todo en 8 mm. 
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Dos guiones seleccionados de nuestro 
1 Concurso de Te mas 

Carretera adelante ... 

Cuatro elementos: un matrimonio de gitanos. un carro, su 
burro y un paisaje tiznado de melancolía. El y ella, patéticos. 
Con pena, diríamos. Se ven obligados a abandonar csun lares. 
JE-a Guardia Civil! El gitano y la gitana, se miran a los ojos, 
como rememorando sus recuerdos pasados. Como fondo, un 
cielo nublado, gris. solitario ... 

Empieza a lloviznar. Se hace barro. El y ella, se mojan. 
Se manchan. Van hacia el carro. Comienzan a recoger los múl
Uples objetos t~ndidos aqul y allá. El burro, soporta triste
mente la mirada de su dueño. La casa, es un guiñapo. Sin cm• 

bargo, a él y a ella, les parece un palacio. Su interior, tapi
zado de extraños objetos. parece la mansión quiromántica de la 
pitonisa de turno. Vivienda de gitanos. 

Sigue lloviendo El carro -la casa- parece una balsa en 
un mar de barro. Dentro, agua también. Múltiples goteras. El 
matrimonio echa mano a una desgarbada perola, llena de cual
quier cosa. Comen, casi a desgana. Con un nudo en la garganta. 
Por fin, llega la hora de abandonar aquello. Tristemente --como 
todas sus acciones pasadas- salen los dos del destartalado 
carricoche. Parecen vencidos por el Destino. La lluvia les em
p:lpa el rostro, las ropas, todo ... 

El ccalé» acopla el asno a la parte delantera del tejema
neje de maderas que constituyen el carro. 

El y ella. solitarios,enncgrecidos por la noche, se alejan, 
andando, al lado de lo suyo. 

Carretera adelante ... 
AL6BRTO SUÁRBZ ALBA 

(Critico cinematográfico del periódico 
«Pensamiento Alavés», de Vitoria.) 

Medianoche 

En una biblioteca particular. un gran reloj de pared da las 
12 campanadas de la medianoche. Todo en la estancia es silen
cio y quietud. Sobre una mesita una caja de tabaco. Sobre ésta 
un paquete de cigarrillos negros. Otro de cigarrillos rubios 
sobre la mesa. Un cenicero de metal frente a todo ello. 

Un cigarrillo negro sale lentamente de su paquete y po· 
niéndose en pie Inicia un paseo por la mesa. En una de sus 
andanzas pasa por delante de la cajetilla rubia en el momento 
en que una rubia cigarrilla saca la cabeza para verlo pasar. 
El se para y se vuelve. La cigarrilla esconde la cabeza. El da 
unas vueltas por delante y al comprobar que no le hacen caso, 
se decide a marchar. Clgarrilla sale de su paquete y le sigue. 
El. que se ha dado cuenta de la treta, se vuelve de repente y 
ella echa a correr perseguida por él. Al fin la alcanza, la 
besa e inician una danza los dos juntos. A medio baile la puerta 
de la biblioteca se abre. ¡alguien viene! Los bailarines se paran 
aterrados e inician la huida para esconderse tras la caja de ta-

baco. Cigarrillo lo consigue. pero ella cae y queda Inmóvil. 
El, desesperado. intenta auxillarla, pero es demasiado tarde, la 
mano del fumador se apodera de Cigamlla y le prende fuego. 
Tras unas largas chupadas, el fumador apaga a CigarrUia, a 
medio consumlr, en el cenicero. dejando alll sus restos. 

Cigarrillo sale de su escondite. loco de dolor, recorriendo la 

mesa en busca de su amada. Al An se para. la ve en el cenicero 
y se aoroxlma a él lentamente. Se arrodilla en el borde e irrumpe 
en sollozos. Una lágrima resbala por la superficie plateada hasta 
llegar junto a los despojos de Cigarrilla, y en este momento, 
ésta vuelve a la vida. 

Cigarrillo no puede dar crédito a sus ojos, pero en el colmo 
de su a'egria empieza a bailar. y Cigarrilla lo sigue hallando 
también. 

Todos lo~ cigarrillos de los dos paquetes, al darse cuenta de lo 
sucedido . . a len de sus cajetillas y rodeando a los enamorados 
organizan un gran baile en el que todos toman parte. 

FeRNANDO ALRALADEJO 

'loTAs. - El orden en que se publican estos trabajos seleccio
nados en el 1 Concurso de Temas no es valorativo y obedece tan 
sólo a conveniencias de Redacción, teniendo en cuenta la variedad 
temática y los espacios disponibles. 

- Estos temas quedan a disposición di' los lectores de OTRO 
CINE para su rea/i;:acló11 citll!matogr6fica. sin otra condición que la 
obligatoriedad de ponerlo en co11ocimiento del amor a través de la 
Redacción de esta revista. y de hacer co11star e11 la portada del film 
la paternidad del tema y la circunstancia de haber sido seleccionado 
en el 1 Concurso de Temas de la revista OTRO CINE. 

HUMOR EXTRANJERO SIN PALABRAS 

... Aunque nosotros . didácticos que somcs, no sabemos 
abstenernos de ponerle un comentarlo. Y es para señalar 
este chiste como ejemplo curioso de cómo un solo dibujo 
puede expresar el movimiento en todas sus fases, sin ne
cesidad de recurrir a l a expresión graflca de varios mo
mentos de la acción. ¿No veis avanzar a l músico? ¿Y no 
veis y casi o l s ya, el golpe de mazo en el bombo?. 
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Por J. Angulo 

NUEVO PROYECTOR NACIONAL 

Los asistentes a la sesión 471. del 25 de noviembre pasado, 
en el Centro Excursionista de Cataluña, dentro del XXIX 
Curso de la Sección de Cinema, quedaron gratamente sorpren
didos al ~er informados que la proyección de los fllms ced idos 
por el Consulado General de los EE.UU. habla sido efectuada 
con el p royector nacional Niloga. fabricado por Motores de 
Explosión. S. 1\., de Barcelonn, coment:lndose unánimemente su 
excelente c::didod de sonido, luminosidad y fijeza de proyección. 

Este proyector, equipado con lector de sonido óptico, puede 
también pasar Alms mudos a 16 imágenes y tiene la caracterís
tica de que sus mandos se encuentran en el lado de <~:babor». 

Lleva un solo alimentador central. de 12 dientes, que por la 
parte superior lanza la película al pasillo presor y por la infe-

rior la recoge a la salida del mismo, después de pasar ante la 
excitadora. El garfio de arrastre es doble. 

El Niloga tiene la peculiaridad única de permitir regular a 
voluntad, durante la proyección, el voltaje de la lámpara de 
proyección -que normalmente es de 750 watios, aunque puede 
colocarse perfectamente una de 1.000---. D icha regulación pue
de iniciarse desde un mínimo de 80 voltios, con las ventajas que 
ello signi6ca como precalentamiento de la lámpara, estando inter
calado en el circuito un voltímetro, cuya esfera permanece siem
pre iluminada, el cual permite controlar en todo momento la 
corriente que llega a la lámpara. Este dispositivo alarga consi
derablemente la vida de las mismas, ya qW! es sabido que cuando 
más se funden las bombillas es al encenderse y al apagarse. En 
el primer caso por el choque brusco que para el filamento supone 
recibir todo el voltaje de golpe, y en el segundo porque también 
es perjudicial pasar sin transición de las condiciones de trabajo 
máximo a las de reposo. Se conocía algún caso - un determi
nado tipo del proyector austríaco Eumig, por ejemplo- pero 
sólo con una pequeña resis tencia gobernada mediante un inte
rruptor de dos posiciones, una de las cuales pone en circuito 
aquélla, rebajando el voltaje, y la segunda para dar toda la 
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Intensidad. Pero el caso que nos ocupa es sin solución de con
tinuidad, con todas las posiciones intermedias que se deseen y 
con lectura inmediata y directa. Saludemos esta interesantísima 
innovación, precisamente en un proyector español. 

El amplificador, de 6 lámparas, da 15 watios de salida y 
tiene entradas para micho y pik-up. El altavoz del aparato, de 
6'5 pulgadas, es desplazable, con 10 metros de cable. El equipo 
se puede mejorar con una maleta-altavoz. de 10 pulgadas, con 
20 metros de cable y bobina de 500 metros para películas. 

La misma fábrica construye un elevador-reductor con capa
cidad de consumo de hasta 1.250 watios y desde 85 a 130 voltios, 
con el detalle Simpático -y que otros fabricantes olvidan- de 
que la esfera del voltímetro permanece siempre iluminada. 

Según nos informan los fabricantes, está en estudio un nuevo 
modelo que, aparte el lector de sonido óptico, llevará también 
las cabe:z:as magnéticas para poder sonor izar y reproducir pe
lículas. en 16 y 24 imágenes, con pista magnética incorporada. 
Lo más interesante es que, al pa recer, el precio a que resultará 
el proyector en cuc. tión será francamente reducido y asequible,. 
frente a los importados de otros merid ianos. 

EMPALMES SIN EMPALMADORA 

Con unas tijeras basta. Se tra ta de un invento <~:made in 
U.S.A.~. Es la banda M ylar. fuertemente engomada y perfo
rada igual que las películas. Esta banda, mucho más resistente 
que el soporte de los Alms, es incomparablemente más delgada 
que éstos. Para emplearla es suficiente cortar un trocito, separar 
el papel de protección que lleva adherido. y aplicarla sobre los 
dos cabos de película a empalmar --cuidadosamente cortados
procurando que co:ncidan las perforaciones. Consideramos su
per8uo aclarar que la banda M ylar es absolutamente transpa
rente. 

LUMINOSIDAD F.0,9 EN 8 mm. 

La Arma suiza Kern, cuyas ópticas equ:pan. muchas cámaras, 
en primer lugar las fabricadas por Paillard, ha creado un sensa-

cional objetivo. Pa: tíendo de su famoso Switar f. 1.4 de 6 ele
mento;;, ha construido un Switar de 10 lentes, para cámaras 
de 8 mm .. con la elevadisima !umin::>sidad de f. 0,9 y una fot:al 
de 13 mm. Es sin duda el objetivo más luminoso del mundo 
en 8 mm. 

DA VID VENCE A GOLIAT 

En el Concurso Internacional de la U. N. l. C. A. 1959, cele
brado este pasado verano en Finlandia, 16 países han estado 
representados por 63 Alms. De ellos, 11 en 8 mm. y 52 en 16 mm. 

Como es sabido, la película alemana Haste Tone, de Gerhard 
Ludewig·, ha ganado el Primer Premio en Fantasía y el Gran 
Premio al Mejor Films. ya que ha resultado la película más 
puntuada del Concurso, con 77,7 puntos. Pero lo que no es tan 
sabido es que Háste Tone ha sido filmada en 8 mm. 

He aquí una noticia que sin duda animará a la pléyade de 
cultivadores del 8 mm., a los <~:económicamente débiles» del cine 
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amateur, porque como siempre hemos sostenido, el cine no se 
mide por milímetros, sino por ideas. Y es precisamente de 
«ideas:. de lo que están más huérfanos nuestros concursos y Jos 
innumerables festivales. muestras y competiciones que se ceJe, 
bran a lo largo y ancho de nuestro viejo continente. 

PROYECCION SIN OBTURADOR 

Parece ser que estamos ante un revolucionario método de 
proyección. Las lámparas de Xenón, que consisten en un tubo 
de muy pequeñas dimensiones. alimentado con corriente conti, 
nua, reciben 72 impulsos por segundo, con la particularidad de 
que no emiten Oujo luminoso más que durante la impulsión. Agru, 
panda 3 impulsiones por imagen, es posible iluminar cada ima
gen o cuadro solamente cuando está delante de la ventanilla del 
proyector. El cambio de un cuadro a otro se efectúa, durante 
los intervalos de impulsión, en absoluta oscuridad, con Jo que 
puede suprimirse total y completamente el obturador, evitándose 
las pérdidas de luz que le son inherentes y el parpadeo o ceo, 

telleo. 
La casa Philips, que ha estado estudiando el problema y 

ensayando durante dos años en una sala de 700 localidades, 
piensa industrializar este sistema de proyección por la economía 
de corriente que consigue y porque la película no se recalienta 
en lo más mlnimo ante esta innovadora lámpara. 

Esperemos que Philips aplique el procedimiento a los proyec
tores de 16 y 8 mm. y que construya también una lámpara de 
Xenón de 48 impulsos, o de 64, e incluso de 80 -pero siempre 
múltiplos de 16-- para los amateurs modestos que filman a la 
cadencia más económica. 

MOVIOLA MEOPT A 

Se trata de una moderna y completa cvisionadora-montado
ra:. para 8 mm., construida de acuerdo con los principios fun, 
damentales de una mesa de montaje profesional. 

Las dos bobinas trabajan en posición horizontal. La visión 
es del sistema de reflexión sobre una pequeña pantalla metálica, 

pudiéndose variar el tamaño del cuadro de proyección. Dispone 
de contador de imágenes y de contador de metros. Otro meca, 
nismo le permite al cineista saber exactamente la duración del 
film a la cadencia de 16 imágenes por segundo y a las de 24. 
Incorpora también el diapositivo para señalar el fotograma eJe, 
gido, empalmadora y 24 casilleros para la colocación y orde, 
nación de los fragmentos o partes de la película. 

Una considerable ventaja es que se cierra inmediatamente, 
pudiéndose transportar como una pequeña maleta. 

PERRANIA 37 

De nuestra prestigiosa colega, la Revista <Le Cinema chez 
soi:t, entresacamos algunos de los siguientes comentarios reJa, 
cionados con la nueva emulsión de las fi\brlcas italianas Perra, 
nia, conocida con la sigla numérica 37, que corresponde a su 
sensibilidad en grados Schciner, equivalentes a 27 DIN y 320 

ASA. 

Parece ser que estamos ante la película substandard más 
rápida del mundo. Una pclicula que, como dice una de sus frases 
publicitarias, ve de noche y que permite al aficionado el acceso 
a zonas, lugares y situaciones que hasta ahora le estaban veda, 
das. Una pcllcula, en Rn, que facilita al cincista Rimar scgün el 
cánon americano del cavailable light:t -literalmente, luz dispo
nible-- tan en boga hoy allende el Atlántico. 

Serge de Sazo, conocido cinelsta francés, especializado en el 
rodaje de Alms submarinos, ha reallzado una excursión nocturna 
por Parls en unión de una cámara de 16 mm. y dos cargas de 
la nueva Fer:raníB 37. Su conocimiento de los problemas de filmar 
con poca o escasa lu¡; hace que resulte muy interesante su cxpe, 
riencla y sus conclusiones. He aqui éstas: Esta nueva emulsión 
tiene una gradación muy delicada. Una remarcable ausencia de 
grano en las condiciones normales de filmación y un gran res, 
peto h;,cia las altas luces. Al rodar hay que tener bien presente 
que esta película es muy tolerante para la subexposición, mico, 
tras que no lo es para el caso contrario. Una sobreexposición se 
traducirá indefectiblemente por un empobrecimiento de la grada, 
ción. una pérdida del poder resolutivo, una debilitación del con
traste y un exceso de grano si se pretende buscar una compen, 
sación m~:d1ante un revelado forzado. 

La Ferrania 37 se vende sin revelado comprendido. Por tanto 
debe confiarse a un laboratorio de garantla, siendo conveniente 
evitar mezclar en la misma carga o rollo, tomas con duz dis, 
ponible» y tomas normales con luz de dla. que obligará al taba, 
ratorio a buscar un término medio, sacrificando así las posibili, 
dades de uno y otro grupo de planos. 

Aunque esta emulsión no está destinada a filmar en condi
ciones normales a la luz del sol -pues entonces es necesario 
disponer de un tiempo de obturación sumamente rápido y de 
un diafragma cerrado a más de f.l6-- es posible operar en exte, 
riores mediante un filtro gris neutro que deje pasar apenas un 
25% de la luminosidad. Esta pelicula tiene la rara peculia
ridad de presentar el mismo indice de sensibilidad a la luz arti, 
Acial que a la solar. A titulo de curiosidad mencionaremos las 
cifras indicadas por la fábrica, para una cadencia de 16 imá, 
genes por segundo: Para luz de dla, con cielo nublado y muy 
oscuro, f.! l. Para luz: artificial, con 2 lámparas Nitraphot de 
500 watios situadas junto a la cámara, lateralmente, f.4 a 5 me, 
tros de d istancia. Con 2 lámparas Photo6ood parabólicas, nue, 
vas, d:?be cerrarse el d iafragma 2 divis"ones. 

Scge de Sazo usa en todo su recorrido nocturno por París, 
el diafragma f.2,5 y la cadencia de 16 i. p. s., empezando por 
filmar a su e"posa, en la cocina, con solo una lámpara corriente 
de 75 watios, sin más auxilio que los azu e jos blancos de las 
paredes, con un resultado excelente. Filma también a su esposa. 
a la tenue luz de dos velas, ante un esp::jo que refleja aquélla, 
consiguiendo un gran efecto de película de «suspense». El mis, 
mo cineista ensaya sus dotes h istriónicas ante el obj~t:vo, en la 
socorrida acción de encender un cigarrillo, sin más iluminac:ón 
que la proporcionada por su encendedor a gas butano. Proyec
tando este plano, Sege de Sazo comprueba sorprendido que al 
acercar la llama al cigarrillo, su rostro está sobreexpuesto por 
exceso de luz, y que tan sólo instantes antes de apagar la llama, 
en que ésta se encuentra más alej.:~da, la iluminación de su cara 
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es la correcta para un film de tipo policiaco, jno olvidemos: 
f.2.5 y 16 im(•genesl 

En lo~ Campos Elíseos y en los Boulevares consigue tomas 
irreprochables de ambiente. Y en plena Place Pigallc obtiene 
los resultados que el lector podrá apreciar -si La doble repro-

ducción no reduce a «tinta de calamar» el juego de luces y som
bras-. En el Palacio del Hic'o filma las gráci1es evo~uciones d? 
las patinadoras bajo el haz. del proyector, ¡al rifmo de 48 imá
genes! Y en uno de los cabarets, en que tan fértü es la topo
grafia noctámbula de París, tiene que cerrar el diafragma a 
f.3.5 para evitar el riesgo de sobreexponer. 

Finalmente, y como colofón, digamos que Ferran;a fabrica 
esta película en 8, 9.5 y 16 mm., y aunque de momento parece 
ser que no se encuentra en nuestro mercado, hagamos votos para 
que en breve esté al alcance de todos nuestros aJkiooados. 

JOYERIA PLATERIA 

P1STAS MAGNETICAS EN 8 mm. 

Se afirma que la firma italiana Cirse, una de las pioneras 
del sonido magnético en 8 mm. mediante p ista incorporada en 
la propia película, ha diseñado y va a lanzar un aparato, al 
parecer sumamente sencillo, para que el mismo aficionado se 
pueda poner p ista a sus films, sin necesidad de tener que enviar 
éstos a las firmas especializ.adas. 

La pista, de 0,6 mm. de anchura, fabricada sobre un soporte 
sumamente delgado, pero resistente, se aplica en frío, mediante 
una cola especial, entre las perforaciones y el borde de la 
película. por la parte del dorso, es decir, la brillante. 

En esencia, el aparato consta de dos bobin;~s alimen tadores 
y una receptora. En una de aquéllas se coloca el film y en la 
otra la banda con la pista magnética. Un p incel constantemente 
alimentado encola ligeramente ambas peliculas, mientras que unos 
rodillos-guias y otros rodillos-presores acoplan y unen las mis
mas. La cola seca inmediata mente y la bobina recep tora enrolla 
el film ya «pistado», pres to para ser sonoriz.ado. 

Como comentario Anal sólo nos resta decir que con estas 
pistas se consigue una mejor calidad de sonido, dada la unifor
midad de anchura y espesor de las oúsmas, frente a las irregula
ridades que presentan las pistas procedentes d e pastas mez.cla
das con aglutinante y colocadas en las pcllculas mediante un 
aparato que, cual el de «hacer churros• . va depositando a lo 
largo del film la estrecha huella del óxido rojo. 

J. AN:;ULO 

ORFEBRERIA RELIGIOSA 

ALFONSO SERRAHIMA 
HA INA UGURADO UN NUEVO ESTAB LECIM IE N T O 

DE JO Y ERIA Y P LATERIA EN LA RAMB LA 

CATALUÑA, 88, Y CONFIA EN RECIBIR E N ELLA 

LA AMABL E VIS ITA D E USTED. 

TROFEOS OBJETOS REGALO LISTAS DE BODA 
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XXIII Concurso Nacional 
Amateur 1960 de Cine 

Plazo d e inscripció n : 1.0 Abril 

CONVOCATORIA 

La Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista 

de Cataluña, cumpliendo su misión de o~gamzar anualmente el 
Concurso Nacional de Cinema Amateur, convoca el XXIII Con-
curso, correspondiente a 1960. el cual se regirá por las si

guientes 
BASES 

CONCURSANTES. - Podrán tomar parte en este Concurso 
los films amateurs impresionados directamente sobre película 
ininBamable, en cualquiera de los anchos de 16, 9"5 y 8 mm. 
y realizadas por cineistas españo!es residentes en España o en 
el extranjero, exceptuándose solamente los films que hubiesen 
sido presentados al Concurso Nacional en años anteriores. 

Se admitirá la participación de films duera de concurso» 

cuando sea solicitada por cineístas que hayan obtenido «Pre
mio Extraordinario» o un minimo de tres «Medallas de Honor» 
en Concursos Nacionales anteriores. 

TEMA. - El tema de los films es libre, no admitiéndose 
los Blms quirúrgicos ni los publicitarios. Si un concursante cree 

que el Jurado pueda considerar en su film algún aspecto pu
blicitario, aunque en realidad no lo contenga pues en este caso 
no debiera inscribirlo, deberá presentar con la inscripción una 
declaración de que realizó su obra por vocación, propio placer 
o atraído por el tema, y que el 6lm le pertenece de modo ab

solutamente exclusivo. 
Para la publicación del fallo, el Jurado agrupará Jos fllms 

que hayan resultado calificados, en los tres géneros fundamen
tales: c:Argumento», «Fantasía» y «Documental», según el as
pecto que considere predominante en ellos o aquel en que le 
aprecie más valor. 

INSCRIPCION.- Se fija un plazo para la inscripción de 
los films que terminará el día 1 de abril de 1960 a las 20 ho
ras. Basta entregar o enviar a la Secretaría de la Sección de 
Cinema Amateur del Centro Excursionista de Cataluña (calle 
Paradis, núm. 10, pral., Barcelona). el Sobre modelo oficial de 

participación. que la propia Secretaria facilitará, a partir de la 

publicación de estas Bases, a quien lo solicite, personalmente o 
por correo, y en el que deberán ser cumplimentados todos sus 
apartados. 

Los derechos de inscripción serán: socios de la Sección de 
C. A. del C. E. de C .. 50 pesetas; demás concursantes, 100 pe
setas, por cada film. 

ENTREGA DE LOS FILM S.- Podrá efectuarse desde el 
momento de la inscripción hasta el dla 27 de abril de 1960, a 
las 20 horas, con carácter improrrogable y siempre que el 
film haya sido inscrito dentro del plazo sefialado en el apar
tado anterior. 

El no entregar un film inscrito no da derecho a la devolu~ 
ción del importe abonado por la inscripción. 

REQUISITOS A CUMPLIR EN LA ENTREGA. - Los 
fihns deberán Ir montados en bobinas de las que se expenden 
en el comercio, con exclusión de bobinas de confección propia, 
al objeto de evitar dificultades en la proyección. 

Además, deberán ser entregados con su correspondiente 

caja metálica en la que se hará constar, con caracteres inde-

CONCURSO " OTRO CINE" 
¡Propónganos una palabra más apropiada para 

la denominación d el g énero «Fantasía»l 

D E los tres géneros fundamentales en que para cla

sificarlo se ha dividido el cine amateur: "Do

cumentales", "Argumentos" y "Fantasía", este último 

nació en Francia con la denominación de "Genre", 

y fué bautizado en España un poco a la ligera con 

la palabra que ha ido subsistiendo por no encontrarle 

sustituta, sin que en realidad satisfaciera a nadie. 

El principal inconveniente de la palabra "Fan

tasía" es que se presta a confusión, por cuanto S")n 

muchos los que la interpretan como indicación de un 

cine /a11tástico. De esta errónea idel\ del género n::tce 

la frecuente calificación de film de "Fantasía" a un 

film de argumento en el que participe en todo o en 

parte una acción irreal, sea como expresión de un 

sueño o de un sfmbolo o de un hecho sobrenatural. 

Otro inconveniente es su imprecisión, que permi

te, por ejemplo, considerar como lilm de fantasía a 

cualquier acción argumental desarrollada por medio 

de dibujos u objetos animados. 
Encontrar una palabra que exprese mejor que la 

de ·'Fantasía" ese tercer género que, ciertamente, re

sulta difícil definir, no es tarea fácil. Por ello reca

bamos la colaboración de nuestros lectores y, para 

proporcionarles una base sólida, reproducimos a 

continuación la definición que de este género dió la 

U. N.l.C.A: 
.. Fil:ns "sui generis", es decir, los que por su ca

rácter particular impiden ser clasificados en las otras 

dos categonas. De inspiración psicológica o musical, 

tienden a expresar, por medio de imágenes concre

tas, ideas abstractas, utilizando a este efecto medios 

cinematográficos puros." 
Queda abierto este concurso - que más que un 

concurso es una petición de colaboración- basta el 

31 de marzo de 1960. Cada concursante puede man

dar tantas proposiciones como quiera, pero cada una 

de ellas debe constar de una sola palabra. Escribir 

a OTRO CINE, "Para concurso denominación films 

de Fantasía", Paradis, 10, pral. Barcelona (2), ha

ciendo constar nombre y señas del concursante. 

El autor de la palabra seleccionada (si se recibe 

alguna cuyo acierto justifique la sustitución) será 

premiado con una suscripción anual gratuita a OTRO 

C[NE o con un libro de la colección "Libros de 

Cine" que la editorial Rialp nos ofrece como obse

quio. Si hubiesen coincidido dos concursantes en 

proponer la palabra que resultara escogida, serán 

premiados por un igual, y si fuese mayor el número 

se procedería al sorteo. 

lebles escritos directamente en la tapa, o con un sistema ad
hesivo garantizado: 

a) Titulo o lema. 
b) Número de bobinas (las cuales irán numeradas por or-

den de proyección). 
e) Ancho de la película. 
d) Sistema de sonorización. 
Se acompañará a cada Blm: 
J.• Un sobre cerrado, en cuyo exterior conste únicamente 
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el titulo del Alm y en su mterior, además del titulo. el nombre 
y dirección del concursante y nombres de los principales col _a 
boradores, indicando la función de cada uno, y de los mas 
destacados intérpretes. 

2.• Una breve descripcaón del tema o una síntesis del 
Alm por simple que sea, la cual tan sólo conocerá el Secret~rio 
del Concurso y se utalizará posteriormente a efectos de archav~. 

3.• Una relación de los discos entregados para la sonora
zación y, en el caso de que el autor no pueda etectuar.a por 
si mismo o por persona delegada por él, las instrucciones que 
considere oportunas para la colocación de los discos. 

Además. se agradecerá la entrega de fotografias referentes 
al Alm. ya sean de escenas del mismo, vistas de rodaje, autores, 
Intérpretes, etc.. citando en ~u reverso el titulo del film a 
que corresponden. Por el hecho de entrega de estas foto~. ~e 
entiende autorizada su publicación en el órgano de la Seccaon 
(revista OTRO CINE) y. de no indicarse lo contrario. la ces.ó:1 
a otras publicaciones. 

En la Secretaria se extenderá recibo del film, haciendo cons
tar el número de bobinas y lo que juntamente con el film se 
entregue. 

SESIONES DE CALIFICACION. - T endrán lugar en el 
loco! social del Centro Excursionista de Cataluña durante los 
días que se señala rán. 

L~s autores, o personas por ellos delegadas, tendrán acceso 
a la cabina de proyección para atender a la sonorización de 
sus Alans. Los Alms cuyos autores no hagan uso de este dere
cho serán proyectados sin acompañamiento sonoro alguno. 

Los concursantes que residan fuera de Barcelona podrán 
solicitar un acompañamiento musical determinado, debiendo para 
ello comunicar detalladamente los discos necesarios y su or
den de colocación. Se procurará seguir las instrucciones, pero 
sin aceptar responsabilidad alguna en cuanto al resultado. 

La entidad organizadora dispondrá de loJ más modernos y 
luminosos aparatos de proyección y de sonorización que le sea 
posible obtener. 

Todo concursante que precise proyector o sonorizador dis
tintos de los disponibles debuá proporcionarlo person-lmente, 
en el bien entendido de que si la potencia .uminosa del apa
rato proyector que aporte el concursante es super.or a la del 
equipo de la entidad, deberá autorizar su empleo para todos 
los lllms concursantes ciel mismo formato desde la p rimera se
sión, debiendo, por lo tanto, advertirlo a ntes de empez_r la; 
sesiones. La misma obligación reza para los concursantes que 
hayan solicitado la proyección de sus fllms corrientes en aparato 
propio, quedando autorizados unos y otros, para manipu ar 
per.;onalmente sus aparatos si así lo desean, y debiendo tener
los a disposición de la entidad organizadora dos dias antes de 
empezar l<Js sesiones. En cuanto a los equipos especiales de . o · 
norización, deberán estar en el local de .a ent.dad organizador.¡ 
dos dia:; antes de la proyección correspondiente. a fin de qu.! 
pueda ser efectuada su prueba ante .os delegados de p royec
ciones de la entidad. 

La entidad organizadora podrá autorizar a su criterio y 
discreción el acceso de público a las sesiones de calificación 
mediante las normas internas que en su caso establecerá. Du
rante las sesiones se considerará absolutamente prohib1do ex
teriorizar manifestaciones de aprobación o de reprobación de 
los films, teniendo el Jurado facultades para desalojar la sala 
si as! Jo considera conveniente. También podrá suspender la 
proyección de cualquier film para reanudarla en privado des
pués de la sesión si el conten:do del mismo lo hiciera acon
sejable. 

JURADO. - El Jurado estará integrado por penonas de 
criterio ponderado y reconocida expcr.encla dentro del campo 
cineista amateur, y por representantes de la crítica cinema
tográfica, en número no superior a doce ni inferior a seis. La 
entidad org;1nizadora procurará hacer pública su composición 
en el tablero de avisos antes de expirar el. plazo de inscripción. 

Para la puntuación y calificación, el Jurado se atendrá a 
las normas de la UNICA (Unión Internacional de Cine Ama-

teur). de la que la entidad organizadora es Miembro en España. 
y que son las siguientes: 

A Apnrtados. Los M iembros del Jurado puntuarán sepa
radamente en cada film los siguientes conceptos: 1) Impresión 
global. 2) Valor intetectual (elección e interés de la .dea, guión 
y trnnscripción cinematográfica, emotividad y , en documenta
les, valo· didáctico de la imagen y del comentar.o) . 3) Valor 
artístico (composición y expresividad de la imagen, interpreta
ción, ambientación, música), 4) Valor técnico (toma de vistas, 
realiz:1ción fotográfica, sonido). 5) Ritmo (montaje y construc. 
ción del film, concordancia del pensamiento con la expresión 
cinematográfica, ritmo del color, adaptación del sonido). 

B. Puntuación. Cada uno de dichos cinco apartados pue. 
de ser puntuado hasta 20 (o sea en total un máximo de 100 
puntos) con arreglo a las siguientes equivalencias: 1 a 4, malo; 
5 a 6. muy flojo: 7 a 8, Rojo; 9 a 10, mediano; 11 a 12, bas. 
tante bueno: 13 a 14. bueno; 15 a 16, muy bueno: 17 a 18, 
excelente: 19 a 20, perfecto. 

C. ca¡¡Acación. La media de la puntuación total de los 
miembros del Jurado determinará la valoración de los films. 

Desde la iniciación de las sesiones hasta la publicación del 
fallo, el Jurado asume la plena y única autoridad en todo Jo 
concerniente a l Concurso. Tiene facultad para resolver todo lo 
no previsto en estas Bases, así como cualquier duda que las 
mismas pudieran ofrecer. También la tiene p :1ra considerar 
«no caliAcablen los Alms en que se aprecie un carácter pu· 
blicítario o comercial. salvo que estime váUda la declaración 
prevista en el apartado eTerna», o por otros motivos que le 
induzcan a tom:tr tal determinación, justificándola. 

El fallo del Jurado es inapelable y no se mantendrá corres
po.ldencia sobre el mismo. 

PREMIOS. - Se dividen en «Premios de caliAcacióm•, 
«Premios especia les:. y «Premios de estunulo:.. 

Los Premios de calificación son: 
a) cMed :1 lla de honor~ a los fl lms con una media de 

puntuación de 73 a 100: «Medalla de plata» a los films con 
una media de 66 a 72'99: y «Medalla de cobre» a los films con 
u:~a medaa de 60 a 65'99. Sin embargo. el Jurado podrá dejar 
d~ otorgar cMed:1ll¡¡ de honor» a los films que, aun cuando al · 
caneen una media superior a 73, no reúnan la mayoría de las 
puntuaciones individuales correspondjentes a tal caliAcación. 
L:1s medallas serán cedidas por la entidad organizadora. 

b) Además de la medalla correspondiente se adjudicará 
un P rcm'o de, Excmo. sei'l~r Gobernador Civil de la p rovincia 
d.: Barcelona al mejor Alm de Fantasía: un Premio de la Exce
lentísima Diputación P.ovincial de Barcelona al mejor film do
curnent"ll y un Premio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona al 
mejor Alm de Argumento. 

-1 Prem'o d.: a Dirección Gen!ral d~ Cinematografía y 
T.:.Jtro, del MinLterio de Información y Turismo. al Alm de más 
alta puntuación del Concurso, cualquie1 a que sea su categoría 
e independ ientemente de la medalla y premio de categoría que 
le h<~ya correspondido. Se otorgará a este Premio el titulo de 
Premio Extraordinario si el film en el cual recaiga ha a!canzado 
la categoría de «Medalla de Honor:., y siempre que el Jurado lo 
estime conveniente. 

El Jurado podrá destacar con «Mención:. a los films con una 
media inferior a 60 en los que aprecie algún mérito o aspecto 
digno de ser mencionado. 

Los Premios especiales se aplican a valores determinados 
de la obra cinematográfica, con arreglo a la siguiente lista 
minúna: 

a) 
b) 
e) 

presiva. 

Al Blm de más altos valores espirituales y 
Al fl lm de mayor sentido poético. 
Al Alm de mayor interés experimental o 

humanos. 

audacia ex• 

d) Al film que destaque por su originalidad, sea en su 
concepción, en su lenguaje cinematográfico o en su realización. 
(Un premio para cada uno de los tres géneros.) 

e) Al !llm que no le sobre ni le falte un palmo. (Tijeras 
de P lata.) 

f) Al mejor film o escenas de humor. 
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g) Al mejor desarrollo discursivo (guión). 
h) Al film o escenas de montaje más expresivo. 
i) A la utilización de cámara más expresiva. 
j) A los efectos especiales de cámara más justificados y 

expresivos. 
k) A la mejor calidad fotográfica o armonía cromática 

entre los lllms en color. 
1) A la mejor calidad fotográfica entre los ll1ms en blanco 

y negro. 
m) A la sonorización más adecuada. 
n) A las mejores interpretaciones femenina, masculina e 

infantil. 
La entidad organizadora agradecerá a los organísmos ofi

ciales, entidades. casas comerciales, particulares, etc., la dona
ción de placas. copas, trofeos u objetos artísticos para ser 
aplicados a dichos premios especiales, concediendo la prefe
rencia de su destino a los donantes de Concursos Nacionales 
anteriores. 

Los premios especiales han de recaer necesariamente en 
Alms distinguidos de antemano con medalla y podrán ser decla
rados desiertos. En caso excepcional, en que el Jurado estime 
muy justificado su merecimiento, podrán dichos premios adju
dicarse a films no distinguidos con medalla en los que destaque 
el nspecto al que va destinado el premio. 

Los Premios de estimulo estartln orientados hacia la cir
cunstancia personnl del cineísta o hacia temas determinados. 
No pueden ser relacionados en estas Bases porque su existen
cia depende exclusivamente de la iniciativa de los donantes. La 
entidad organizadora, por su parte, cede el premio del debu
tante al mejor film entre los de concursantes que se presen
ten por primera vez. Las demás ofertas que se reciban y acep
ten se procurará publicarlas en la revista OTRO CINE con 
aote::oridad al concurso. 

Los premios de estimu!o podrán recaer LOcluso en films no 
calificados. 

DEVOLUCION DE FILMS. COPIAS, SESIONES PU
BLICAS. - Los lllms quedarán en poder de la entidad organi
zadora hasta la clausura del Concurso, después de la cual serán 
devueltos a sus autores. 

La entidad organizadora se reserva el derecho de tiraje d~ 
una copla de los Alms o fragmentos, que puedan interesar 
para su Almoteca y comunicará a sus autores si usa de este 
derecho. 

También se reserva el derecho de organizar una o varias 
sesiones públicas, d~ntro de España, con una selección de los 
films presentados al Concurso, en un plazo de seis semanas a 
partir de la pub!icalón del fallo, durante las cuales los fllms 
premiados no podrán ser proyectados en otras sesiones públi
cas sin previa autorización de la entidad organizadora del 
Concurso. 

Si algún concursante tiene motivos para no autorizar la 
exhibición de un film suyo en dichas sesiones públicas, debe 
hacerlo constar en el Interior del sobre cerrado que se entrega, 
juntamente con la bobina o bobinas, cuyo sobre no es abierto 
hasta después de establecido el fallo, y comprometiéndose a no 
proyectar el Alm con carácter público, en ninguna parte del 
territorio nacional durante un año a contar desde la clausura 
del concurso. 

RELACION CON EL CONCURSO INTERNACIONAL 
DE LA UNICA. - Aunque las calificaciones del Concurso Na
cional no presuponen en modo alguno la selección para la re
presentación espaí'lola en el Concurso Internacional (UNICA). 
cuya selección se efectúa independientemente, se establecen las 
siguientes previsiones en orden a la posib!e selección de alguno 
de los Blms participantes en este Concurso Nacional para pos
teriores Concursos de la UNICA. 

'1) La circunstancia de haber sido inscrito duera de Con
curso» por su autor o de ser considerado <no calificable» por 
el Jurado, no excluye a ningún film del derecho de ser tomado 
en consideración para la posible selección con destino al Con
curso Internacional. 

El cineísta, su mascota y su característica 

por 

Salvador 

Mestres 

El cine ís ta: Tom6s Mollol 

Su mascota: Jce Cotioco 

Su caracterlstica: Un gran sentido poélíco de los 
im6genas. Un sentido -poro que nos entenda
mos- morogolliono 

b) La entidad organizadora del Concurso Nacional, como 
miembro delegado de la UNICA en España, entiende que todo 
cineista, por el hecho de someterse un Hlm suyo a la considera
ción pública admite y autoriza la posible selección posterior de 
dicho A!m para el Concurso Internacional UNICA, siempre que 
no lo impida la limitación del actual Reglamento de la mis
ma para los Alms que hayan participado en determinados Fes
tivales o Concursos. De no ser así, el concursante deberá ha
cer constar, en el Interior del sobrt cerrado que se entrega )un• 
to con la pelicula, su deseo de no figurar en dicha selección. 

e) Todo concursante se obliga a autorizar la obtenctón y 
entrega. para los Archivos de la UNICA, de una copia de su 
Blm Inscrito, caso de que, seleccionado éste para el Concurso 
Internacional, resultara galardonado con un primer premio, en 
cumplimiento de lo que señalan los Estatutos de dicha compe
tición internacional. 

Barcelona, d iciembre de 1959. 
Por la Sección de Cinema Amateur del Centro Excursionista 

de Cataluña.- Pelipe Sagués, Presidente. Carlos Almirall. 
Secretario. 

CUA NDO SE DIRIJA A E S T A R EVISTA 

Consigne las señas en la siguiente forma: 
Revista OT~O C INE. calle Paradls. n.o 10. 
Barcelona (2). De esta manera su carta 
llegará a nue ... tro poder más rápidamente . 



1 Concurso de Cine Amateur 
Deportivo 

Delegación de Cine d e 11Reus Deportivo'' 

FALLO 

Tema argumento.- EL CAMPEON. de J. Castelltort (Igua
lada), Cop¡¡ del Excmo. Sr. Delegado Nacional de Educación 
Flsica y Deportes, don Antomo Efola, al mejor film del Con
curso. EL NEOFITO, de José M.0 Mitjá {Reus), Copa Comi
sión Bodas de Oro del Reus Deportivo. 

Tema fantasía.- REPORTER MECANICO, de Delmiro de 
Caralt (Barcelona), Copa de la Excma. D iputación Prov nctal 
de Tarragona. 

Tema documental.-CORTINA D'AMPEZZO, de Juan 
Torrens (Barcelona), Copa del Excmo. Sr. Gob~rnador Civil 
de Tarragona y premio especial a la mejor fo tografía en color. 
ESCALADA, de Antonio Cavallé (Reus), Copa del Excmo. 
Ayuntamiento de Reus. MELBOURNE. CIUDAD OLIMPICA, 
de Juan Torrens (Barcelona), Copa del Reus Deportivo, LA 
LLAMADA DE LAS PROFUNDIDADES, de Eduardo Amet
lla (Barcelona) , Copa Pub lila Bodas de Oro del Reus Deportivo. 
li JUEGOS MEDlTERRANEOS, de José Arraut (Barcelona), 
Copa de la Delegación de Cine del Reus Deportivo, y premio 
especial al mejor comentario. JUEGOS OLIMPICOS DE 
MELBOURNE, de José M.' Aixelá (Barcelona). Copa de la 
Federación de Atletismo. FIN DE SEMANA (KUBALA), de 
José M.• Aixela (sobrino), Copa de la Federación de Ba
lonmano. El NOU CAMP DEL BAR<;A, de J. Vallsmadella 
(Barcelona), Copa de la Federación de Fútbol. CAMPEONA
TO DE ESPAÑA DE HOCKEY SOBRE PATINES. del Gru
po SNIACE (Torrelavega), Medalla de la Federación de Hockey 
sobre patines. NOTICIARIO SOBRE LAS BODAS DE ORO 
DEL REUS DEPORTiv .. O, de José M.• Mitjá (Reus), mención 
honorí fica. CONCURSO INFANTIL 1959. de la Asociación de 
Pescadores Deportivos de Barcelona, director Miguel Freixas, 
mención honori6ca. 

Composición del Jurado.- Presidente : don José Torrella P i
neda, directivo de la Sección de Cinema Amateur del Centro 
Excursionista de Cataluña y Rédactor-Jefe de OTRO CINE. 
Vocales: don Carlos Vallés Gracia, de la Sección de Cinema 
Amateur del Centro Excursionista de Cataluña y D elegado de 
Cine y Fotografía de la Institución Fernando el Católico en 
Barcelona; don Angel Manuel de Avilés, Jefe de la Sección 
de Filmologia de la Universidad Laboral de Tarragona; don 
José M. • Monravá, Arquitecto Municipal de Tarragona; don Er
nesto Rodrigo de la Llave, Juez de Primera Instancia de Reus; 
don Juan Torrents Sardá, Procurador de Reus. Secretario : don 
Antonio M.• Vida) Colominas, que Jo es de la Delegación de 
Cine del Reus Deportivo. 

Reus, 5 diciembre 1959. 

V Concurso Social de la 
Agrupación 

Fotográfica de Cataluña 

FALL O 
Medallas de p/at:J. - EL FURTIVO, de Jesús Martinez. 

LLEGO ... Y PARTO. de Pedro Font. LA ROMERlA DEL 
ROClO, de J. M.• Cardona. HORAS MUERTAS, de Francis
co Font. 

Medalla.s de cobre. - EXP. N .0 2, de Joaquín Puigvert. 
FINCA RURAL, de J. Capdevila. UNA DE PESCA, de Jesús 
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Martinez. ESPANTAPAJAROS. de Domingo Vtla. DIALOGO 
CON EL T AXIMETRO. de Tomás Mallol. POZOS SEMI
ARTESIANOS, de Tomás Mallol. EL PESCADOR, de Ga
briel Pérez. VACUUM-FORMING, de José J. Sardá. 

Menciones honoríficas.- ORO DEL PANADES, de Rafael 
Santos. EXP. N.• 3. de J. Puigvcrt. PLA<;A DE CATALU
NYA. de Manuel Isart. S. O. S., de Antonio Botella. DOS 
MUÑECOS. de Agustín Bascuas. CAMPING COSTA BRA
VA, d e Enr;que Sabaté. 

Premios de colaboráción. - cKodak» a la mejor película 
realizada con material de esta marca: EL F URTIVO . cPaíllard~ 
a la mejor película en 8 mm. realizada con cámara de esta 
marca: EL FURTIVO. «Pailla rd» a la mejor pelicula de 16 mm. 
con cámara de es ta marca: LLEGO ... Y PARTO. «Casa Pa
lau» a la película más corta entre las premiadas: EXP. N.• 2. 
cCasa Lázaro:~> a la pi!iicula con encuadres má~ originales: LA 
ROMERIA DEL RO...:IO. c Francisco Font» a la idea más ori
ginal: ESPANTAPAJAROS. cSecctón de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista de Cataluna» a la mejor película pre
sentada por un debutante; DOS M UÑECOS. cOscar Films» a 
la mejor película en blanco y negro: DIALOGO CON EL TA
XIMETRO. 

En este Concurso, por primera vez en Espaiia, actuaron 
co:no Jurados los propios concursantes. siendo el fallo el resul
tado numérico de ta media de sus puntuaciones. 

* 

Barcelona, noviembre 1959. 

Usted* Señora, deseo el bienet for d e los suyoJ. 
TENGA UN HOGA~ CONFORTABlE, 
.. oOPTANOO COlCHON ·MUfllf SEMA 
EN SUS CAMASI 
Su esposo .. sus hijoJ, todos dormircin móJ 
o g"'&tó, se sentirán m'• felices. 

SIMA tJ el .. secreto•• 

COLCHON- MUELLE 

. . . . . . . . . . . . SEMA ..... .... 

P ídoiC" o sv hobituol pro•eedor 
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IV Certamen de Films de 
Excursiones y de Reportaie 
Sección de C A. del Centro Excursionista 

de Cataluña 

FAlLO 

Films de Excursiones y Viajes: 
Pcimera Med:~lla. -VIENA 1959, de Alfredo Velasco (Bar

ce1ona). 

Segundas Medallas. - ALGO DE U. S. A., de Domingo Vila 
(Barcelona). CAMPING COSTA BRAVA, de Enrique Sabaté 
(Barcelona). }1\RDIN EXOTICO DE MONACO, de Emília 
M. de Olívé (Oarcelono). PUERTO DE CANNES, de Juan 
Olivé (Barcelona). TI3IZA, de Juan Albert (Barcelona). 

Terceras Medsllas. - TURISTI A ITALIA SETTEN
TRIONALE. de Salvador Baldé (Barcelona). ICI COTE 
D'AZUR. de Antonio Medína Bardón (Murcia). VALL DE 
BENASC. de Alberto Mosella (Barcelona). RECUERDOS DE 
ITALIA, de Juan Pruna (Mataró). VENECIA, de Luis Pueyo 
(Bilbao). DE SAN CARLOS A PEI"'ISCOLA. de Jaime Re
ventós (Hospitalet). ESCOCIA, de Juan Torrens (Barcelona). 

Menciones honoríficas.- PARIS, de Miguel Carrera (San 
Juan Despi). por su orig·nalldad de presentación y secuencias 
de noche. OISANS 1957. de Jo~é Jorba (Tarrasa), por düicul
tad toma de vistas y buen resultado. T ARDOR. de José M ... 
Vallsmadella (Barcelona). por su cromatismo y sonorización. 

Films de Qeportnje: 
Primera Medalla. - LA RO MERlA DEL ROCIO. de J. M.• 

Cardona (Barcelona). 

Segunda Medalla. - PASCUA 1959, de Juan Albert (Bar
celona). 

Terceras Mecútllas.- JORNADAS DE ARTE MURCIA
NO. de Antonio Medina Bardón (Murcia). IMAGENES AMA
TEUR 1959, de Juan Pruna (Mataró). 

Menciones honoríficas. - MANRESA. LA PISCINA, de Mi
guel Pornells (Manresa). por su desarrollo dada la aridez del 
tem:-~ . CARCASONA, de José Tobella (Barcelona), por sus ade
cuados t ncuadres y comentarlos. 

Premios de cooperación : 
«Junta Provincial Turismo»: IBIZA. cCentro Excurs!onista 

Cataluña» a la modalidad excursión, montañ:smo: Desierto. cKo
dak. S. A.»: LA ROMERIA DEL ROCIO. cKodak, S. A.», des
tino libre: CAMPING COSTA BRAVA, por sus valores de 
conjunto. cCarlos Almiralb a la mejor presentación de los titu
los: D~sierto. e Casa Riba». al mejor fllm de un debutante: 
VIENA 1959. cP;:~ 'IIard fioleu 8 mm.: ALGO DE U. S. A. 
cP.1llard Bolex• 9,5 mm.: Des:erto. cPaillard Bolen 16 mm.: 
LA ROMERIA DEL ROCIO. cCasa Alexandre» al mejor co
mentario: DE SAN CARLOS A PEÑISCOLA. «Cinematogra
fía Amateur» ;:~! fitm de más sentido cinematográfico: VIE
NA 1959. cCasa Alxelá•: PASCUA 1959. por sus originales 
encuaclr~s . ..:Casa Lázaro .. : ALGO DE U. S. A., por su humo
rístico comentario. cBauchet» a la mejor utilización de cámara: 
LA ROMERIA DEL ROCIO. 

NoTA. - La ¡ Terceras Medallas y las Menciones honoríficas 
se han clasiAcado por orden a lfabético de autores. 

jURADO: Pranclsco Flo, Presidente; Agustín Contel, Federico 
Ferrando, Antonio Griful, Vocales; Carlos Almirall, Secretario. 

Barcelona, 22 diciembre 1959. 
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CUADRO DE HONOR 

PROTECTORES DE "OTRO CINE" 

En este primer número de 1960, a!lo en que esperamos. 
con la ayuda de todos, conseguir la definitiva consolida
ción de OTRO CINE, nos place hacer público nuestro 
agradecimiento a los buenos amigos que de un modo o de 
otro nos prestan su valiosa cooperación encaminada a 
tal fin : 

Suscripciones de protector: 

Don Juan Albert. 
Don Carlos Almlrall. 
Don Antonio Antich. 
Don Santiago Arizón. 
Don Dclmiro de Caralt. 
Don José M." Cardona. 
Don Juan Gil. 
Don José lbem. 
Don José Mestres. 
Don Enrique Moreno. 
Don Alberto Mosella. 
Don Juan Olivé. 
Don Juan Pruna. 
Don Enrique Sabaté. 
Don Pelipe Sagués. 
Don Carlos Vallés. 
Don José M.• Vallsmadella. 
Don Domingo Vila. 
Don Pedro Vila. 

Suscriptores a más de un ejemplar por número: 

Don Pederico Bermúdez. 
Bibliotecas Populares de la Diputación. 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. 
Don Delmiro de Caralt. 
Don Ramón Cid. 
Cine Club Manresa. 
Cine Club Sabadell. 
Don Pedro Cosp. 
Don José Crespo. 
Delegación de Cine Amateur del Reus Deportivo. 
Foto Batlle. 
Foto Séiez. 
Don Jaime Marimón. 
Don Quirico Parés. 
Don Gabriel Pérez Rius. 
Don José Lu!s Pomarón. 
Don Juan Pruna. 
Don Luis Pueyo. 
Don Alfonso Serrahima. 
Don Juan Torres-Molina. 

Casas comerciales protectoras (además de las 
anunc/8/lte.s) : 

Aixelá. 
Alexandre. 
Cinematografía Amateur, S. A. 
Industria Potoquímica Nacional. 
Germéin Ramón Cortés. 

También damos las gracias a los suscriptores que nos 
han proporcionado otras suscripciones y, en genera], a 
cuantos nos han ayudado de una u otra forma. 



LA IMPORTANCIA DEL COMENTARIO 

El pt~pel de un bu:!n comentario es aportar al espectador 
las prec•~•ones suplementanas que la imagen sola es insuficiente 
para dar, crear la ligazón entre diferentes secuencias del .Alm, 
y dnr una l'~sommcia poética a unas imágenes estáticas que d 
espectador, casi stcmprc en posición pasiva. no tiene tiempo de 
comprender p!enamcnte. 

El comentarlo tiene igualmente un papel menor --o lo debe 
tener- en un fl lm: P"liar algunas insuflclencias o evocar las 
irnógenes que no ha sido posible rodar, etc. 

La importancia del comentario es, pues, primordial para el 
éxito de un film. Su papel sera realmente eficaz si el locutor 
habla justamente en el momento que el espectador pueda notar 
la necesidad del mismo, y resulta inadecuado cuando la rmagen 
no necesita comentario y. por lo tanto, es inútil la palabra. 
Exi~ten inconvenientes: un comentario ininterrumpido es fati
goso para el espectador. Es, pues, necesario tener un perfecto 
conoctm•ento del film a sonorizar antes de aplicar el comen
tario y procurar reduc1rlo a lo absolutamente indispensable, cal
culando su duración y anotándola en otra columna de nuestro 
plan de sonorización. 

El estilo del comentario es, naturalmente. una cuestión 
personal, propia de cada autor: no debe perder de vista 
que se trata de un lenguaje hablado y que se hace necesario 
ensayar dicho 'COmentario en voz alta y con un cronómetro para 
medir los tiempos de duración de cada frase o párrafo. Nada 
peor que iniciar la sononzación con un comentario hecho a 
vuela pluma, sin tales medidas de tiempo. Posiblemente que a la 
hora de sonorizar se habrá de anadir texto por aquí o quitar 
pa!abras por allá Este :;istcma perjudica. notoriamente, Jos 
resultados Hna!es y la calidad del texto primitivo. además de 
una defectuosa adaptación. 

Las cifras y los datos numéricos se escribirán obligatoria
mente con todas las letras. 

El texto ~era anotado en el lugar de la columna destinada 
al efecto. en nuestro plan de sonorización, con indicación de los 
segundos de duración del mismo. 

Con est:~s indicaciOnes, tendremos así una visión global de 
la banda sonora, cuyos tiempos de duración sobre los plano; 
del film, sobre la música de acompañamiento y sobre el texto 
del comentario correspondiente, nos permitirá empezar ya nues
tro trabajo de acoplamiento a las diversas partes del film. 

Por el sistema de haber cortado el 61m en varios trozos, 
~ecuenci,lS, escenas o planos, podremos hacer ya la sonorización 
adecuada. Una vez realizado uno de esos rollos, comprobaremos 
su resultado y. si éste es satisfactorio, podremos seguir con el 
segundo, el tercero, etc. 

Al final, nos basta unir cada trozo y tendremos el film 
;onorizado perfectamente. con toda 6delidad y exactamente 
colocados los efectos musica'es y especiales que hayamos que· 
rido registrar. Los emp31mes, que co.ncidarán con un breve 
silencio musical -de transición-, no se notdráo en nada al 
pasar por las cabezaJ magnéticas, cosa que ocurre mucbisimas 
veces al estar sonorizados casi todos ·~llos. ya que las .:abezas 
magnéttcas registran la alteración continua de la cinta. 

PI ERRE Vt:ILLEMIN 

(De Le Cinema che::. soi) 

:bonde ltaq algo que 
filmar en 11lar2o 
q f/lflril de 1960 

MARZO 
19: VALENCIA.- Fallas y la gran "cremá". 
19: BRIVI ESCA (Burgos).-Fiesta de los novios.

Al final de la jornada de fiesta se anuncian 
los noviazgos. 

21 : GONDOMAR (Pontevedra). - Fiestas de San Be
nito. - Baile de las "muñeiras". 

ABRIL 
l1 al 17: Semana Santa en Sevilla, Granada . Mur

cia, Tarragona, Toledo, Valladolid, Zamo
ra. etc. 

17: AVI LÉS (Asturias).- Fiesta del Bollo. - D!stri
bución de bollos, desfile de carrozas, regatas. 

17 al 23 : MURCIA.- Fiestas de Prima vera.- Ba
talla de Flores.- "Bando de la Huerta". 

18: SALAMANCA.- Feria de los botijeros.- Impor
tante feria de animales. 

19: TALA VERA DE LA RErNA (Toledo).-Fiesta de 
"Las Mondas", típica romería. 

L 9: SAN MARTÍN DE MALDÁ (Lérida). - T ípica ro
mería al Santuario de Ntra. Señora de T allat. 

23: BARCELO:-IA.- Fiesta de San Jorge en el Pala
cio de la Diputación. - Exposición Concur
so de Rosas. 

27 al 30: CAMPANARIO (Badajoz). - Fiesta de Ntra. 
Sra. de Piedra Escrita.- Romería de carros 
y caballos adornados. -Típica lotería de ~a
rrones de flores. 

30: TAFALLA (Navarra). - Romería de la Cofradía 
de los Doce Apóstoles. - Tradicionales cos
tumbres que se remontan al 1607. 

HIMNO AL CINEMA AMATEUR 

Discos (a doble cara. con versio
nes en castellano y en catalán) 

a 50 Pesetas 

Partituras para piano a 1 O Pesetas 

Puede solicitarlos a la Sección de 
Cinema Amateur del C. E. de Cataluña 

Paradfs, 1 O, pral. Barcelona (2) 

Encuadernación de ' · O TR O CINE 11 

Puede solicitar a la misma Sección 
las tapas correspondientes al Tomo 1 

(números 1 al12) y tomo 11 (números 
1 3 al 24), con sus índices respectivos 

Precio cada uno, 35 Pesetas 
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LA CAMARA QUE NO 
11 FA L LA 11 N U N (A 

(AMARA ELECTRIC 8 mm. 

MOTOCAMARA C - 3 8 mm . 

MOTOCAMARA C 16 16 mm. 

EN TOD OS LOS 

E S TABLECIMIENTOS DEL RAMO 



PAN CINOR 30 
10 a 30mm 

• Del gran-angular al teleobje
tivo ... 

• Todos los efectos de traslación ... 
(travelling). 

• Encuadres rigurosamente pre
Cisos. 

• Sistema óptico, luminoso y Cien
tíficamente corregido. 

DE VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL MUNDO 

Al 


