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os «Son Jorge» 
EINTlSÉIS__.m-lticos cinematográficos de B arcelona, r ell-
nii!<JJ~Or los colegas Bassols y Torras de Radio Na

cionat, votaron este año por quinta vez los premios «Sau 
Jorge», que empiezan ya a gozar de w1 bien ganado pres
tigio y cuyo detalle el lector lwbrá col/ocido por la pre11sa. 

Celebramos de veras que de dicllos premios el de.Hi 
nado a la «mejor publicación periódica especializada», 
q :te el afio pasado fue adjudicado a OTRO Ci NE, lo haya 
sido ahora a la nueva revista mensual «Documentos Ci· 
nematogrdficos», que W11 acertadamente lleva como Re· 
dactor-Jefe el Redactor-Adj11nto de OTRO CI NE, don Juan 
Ripoll Bisbe. La recepción de este premio e11 su primer 
wio de publicación es prueba evidente de los indiscuti
bles valores de «Documentos Cinematográficos» como ór
gano de est11dio que en forma discipli11ada y con una or
ganización funciOital y w1 criterio sólido y compacto 
- todo ello muy nuevo en 11uestro país-, ha venido a 
cumplir una misión específica al servicio principalmente 
dzl vasto campo del cine como arte y como profesión y 
explotación. 

En cuanto a los premios destinados a las películas, Cll

tre las cuales Izan quedado en cabeza EL GENERAL DE 
LA ROVERE como extranjera y EL COCHECITO como 
nacional, aparece clara una vez más la honestidad ele este 
jarado. No afectando a la actuación del mismo, sino a 
las derivaciones por medio de las cuales las normas de 
los Premios cSan Jorge» -de seguro que en buena parte 
por puro mimetismo- diseccionan las películas en su~ 
vabres parciales (dirección, guión, focogr(lfía, etc.), ~wes
t ro colaborador José Pala u, quien por derecho propio 
formaba parte del Jurado, emitió en «Desl iiiO» su ptmto 
de vista, que alwra amplía en estas páginas, y que vale 
la pena considerar. 

Dice Palau que no se puede juzgar ur1 guión que no 
se lla leído y sólo puede adivinarse ct través del traca
miento de que ha sido objeto por parle del realizador. 
Si, por ej emplo, wz buen guión cae en manos de wt di
rector incompetente no puede tener espermna alguna de 
premio porque sus valores quedan destruidos. En cuanto 
a la dirección, Palau no comprende -y su razonamiento 
es lógico- cómo puede ser considerada en abstracto y s~ 
llaya podido dar el caso de que la m ejor pellcula no se(l 
la mejor dirigid(! segti11 el voto mayoritario del Jurado. 
«Nada nos repugna tanto como esta racionalización de 
la obra de arte, por la cual ella queda sometida a. wz 
análisis anatómico, al final del cual sólo puede encontrar
se un cadáver,.. 

Podrfa objetarse que el cine es una obra de arte que 
retine la colaboración de otras artes, lo que 110 se da en 
la creación literaria, la pictórica o la 11111Sical , y aunque 
debe existir una visión superior y personal que unifiqlle 
las distirltas participaciones, ello no obsta a que éstas 
existan y puedan ser est imadas separadamente, siempre 
en función de una valoración global definitiva; no para 
airear en público esas valoraciones parciales como obje
tivos fin(lles de su est imació11. 

Así se llace er~ los Concursos de cine amateur, donde 
se p:mtúan los valores parcictles de la pellcula para «uso 
in tento» del Jurado, en vistas a conseguir una valoración 
total lo más equitativa posible. Y si lzay unos premios 
especiales, 110 existe el de la direcció11, por ente11der esra 
«parte» como fundamental ert el «todo». Existen, en 
cambio, premios que 110 suponen disgregació1t, como el 
del film de más altos valores espiriwa/es o humanos. 
O bien aspectos en cierto modo accesorios o complemen· 

( rermlna "" lo pág. 5} 
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•El genero Jdello Rovere•, de Rossellinl, 
premio a la mejor película. 

José Palau 

Lo obro cinematográfico 
considerado como uno 
totalidad orgánico 

A raiz de los premios ·San Jorge•, de cu
yo Jurado formó parte, nuestro colahora
dor se revela contra la disección de la 
obra de arte cinematográfica, no inven
tada, ciertamente, por los organizadores 
de dichos Premios. Tema apasionante, al 
que también hemos dedicado el articulo 

editorial. 

e OMPOSICIÓN ¡Qué vil palabra! La debemos a los france
ses y deberiamos deshacernos de ella cuanto antes. 

¿Cómo puede decirse que Mozart ha compuesto Don 
Juan? ¡Composición! ¡Como si se tratara de una tarta 
o de un budín obtenidos coci11ando una mezcla de hari
na, f1uevos y azúcar 1 

Estas palabras son de Goetbe. Fueron anotadas por su 
fiel Eckermann. Una protesta que no tendría eco, ya que 
todos continuamos con esta palabra. No sólo en el senti
do de hablar de un músico como de un compositor, sino 
que incluso, damos mayor generalidad al término al ha
blar como lo hacemos de composición artística. En efec
to, la palabra la debemos a los franceses o mejor dicho a 
su razón cartesiana que tanto debía prosperar en la es
tética del siglo XVIII siempre dispuesta a racionalizar la 
poesía, que es tanto como decir enturbiar sus fuentes más 
genuinas. 

El término no ofrecería p~ligro alguno si detrás de él 
no se escudara precisamente esta propensión ilegal de 
analizar la obra de arte, descomponiéndola en lo que se 
supone son sus ingredientes. Fatalmente la palabra «COm
posición» sugiere la posibilidad de una descomposición, 
de la misma manera que si se habla de un cuerpo quími
co compuesto es porque sabemos que puede descompo
nerse en lo que llamamos elementos simples. Ahora bien, 
esta actitud racionalista, analítica, tan opuesta a una con
cepción orgánica de la obra ar:ística, en donde se apre
cia más es en los dominios de ia cinematografía. Y es 
que en ellos son estas confusiones difíciles de evitar, de
bido a que el hecho artístico queda -la mayoria de las 
veces-, cubierto, oculto, adulterado, por toda una mecá
nica y una industri~ que obstruye los caminos hacia la 
libre actividad artística. 

Pero, ¿consideramos, sí o no, el cine como un arte? 
Nosotros decimos resueltamente si, y nos dirigimos a los 
que opinan lo mismo. Entonces hay que atenerse a las 
consecuencias que entraña semejante afirmación. Pues 

bien; no parece que se atengan a estas consecuencias mu
chos de los que suscriben los procedimientos más en uso 
en los concursos que se celebran, en los cuales se trata 
de premiar la mejor pelfcula, la mejor dirección, el me
jor guión y la mejor fotografía, amén de otras distincio
nes que no tenemos ahora por qué tener en cuenta. 

Este año se han concedido por quinta vez los premios 
San Jorge de la crítica barcelonesa y entre los resultados 
quisiéramos para nuestro objeto recordar los siguientes. 
Mejor peJ:cula: El general de la Rovere. Mejor dirección: 
Los cuatrocientos golpes. Mejor guión: La gran guerra. 
Mejor fotografía: Diálogo de Carmelitas. Consideren es
tos resultados y darán la razón a Goethe, por cuanto su
ponen la posibilidad de descomponer una obra de arte, 
como es una película, de tal manera que, luego de haber
la considerado globalmente -única forma legítima-, se 
iuzga por separado 1~ dirección, el guión y la fotografía. 
Y se dice, por ejemplo, que la mejor dirigida no es preci
samente la mejor película; se juzga del guión por la rea
lización que se tiene a la vista; y en cuanto a la fotogra
fía, mucho es de temer que se la considere también •en 
abstracto» p:>r sus valores intr:nsecos, sin tener en cuenta 
que la mejor fotografía no es la cmejor» en términos ab
solutos, sino aquella que mejor res¡:o:~de a las intenciones 
dramáticas del film. Y en este caso, Ja fotografía de Diá· 
lago de Carmelitas, ¿fue apreciada en función de la espi
ritualidad del Carmelo, de la que quiere dar testimonio 
la película, inspirada en los diálogos de Bernanos? Mucho 
lo dudamos. 

Todo el que se atenga a la experiencia estética, en Jo 
que ella tiene de genuino, sabe de sobras que la obra de 
arte es una totalidad orgánica, es un gesto expresivo que 
nació de una emoción creadora por la cual un espíritu, 
el espíri tu creador, trata de establecer contacto con otros 
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espíritus. Todo lo que no sea ver las cosas en esa forma, 
cuando se trata de cine, es situarse más allá de su condi
ción artística. Cierto que la mayoría de las veces este 
análi~is racionalista que repudiamos; este análisi~ que 
per~tte descomponer la película en sus ingredientes, es 
pOSible; pero es posible precisamente porque nos halla
mos ~nte peJ:culas que no son el fruto de un gesto crea
d~r, s~no el resultado de una manipulación y elaboración. 
S1, la mn:e_nsa mayoría de películas responden al esquema 
«compOSICIÓn» en el sentido despectivo aludido por Goet
he, pero, ¿cómo no ver que cuanto más nos acercamos 
al ~rte en materia cinematográfica, es decir, cuanto más 
v~h?so. es el film, tanto menos son legítimas aquellas 
d1stmc10nes? P~r favor, consideren cualquier ejemplo 
concreto: La quunera del oro, Ladrón de bicicletas Jue
g~s prolli~idos, La Strada, y pregúntense: ¿Qué s:ntido 
tiene considerar aparte la dirección y el guión? Como si 
aparte no fueran ellos algo totalmente distinto de lo que 
realmente son al entrar en el proceso misterioso de la 
creación artística. Lo mismo seria querer reconocer las 
propiedades del oxíg~no y del hidrógeno en el agua. 

La mentalidad mecanicista heredada del siglo pasado 
está tan anclada entre nosotros que para muchos repre
senta un hábito incons:iente. Hay que añadir que el cine, 
con la fuerte participación de un utillaje técnico muy 
complejo, lo mismo que por la forma como por regla ge· 
neral se elaboran las películas, más tiene que ver con 
el arte del ingeniero que con el espíritu de las Bellas Ar
tes. Y esta situación de hecho -que no tratamos de disi
mular-, facilita enormemente la confusión que estamos 
denunciando, pero precisamente por ello nada más im
portante como distinguir lo que es produ~to de una fabri
cación de lo que es fruto de un proceso auténticamente 
creador. Y si el relojero comprende el reloj que ha fabri
cado, el padre no comprende al hijo que ha engendrado. 
~a cosa es clara, pero de hecho son muchos los que con
Sideran Jas pe!iculas -hablamos, claro está, de las pel:
cuJas que cuentan de veras- como si se tratara de pro
ductos fabricados y, por lo mismo, susceptibles de ser 
desmontados, en vez de aprehenderlos como totalidades 
espirituales, reacias a todo intento de análisis. 

Así es como en los dominios de Ia cinematografía 
prosperan criterios y procedimientos que a nadie se le 
ocurriría aplicar a otros dominios del trabajo arútico. 
Imagínense los lectores puntuando una Sinfonía de Beet-

Phlllpc Agottlnl, realizador de "Diálogos de Carmelitas" 
(premio 11 lo .nejor fotogroflal durante el rodaje. 

hoven con respecto a otra de Mozart. Puntuar por sepa
rado el valor de las ideas, la originalidad del desarrollo, 
la caLidad de la instrumentación, la riqueza de la armonía. 
No se necesita haber le:do a Bergson para darse cuenta 
de la torpe confusión que deriva de querer aplicar méto
dos analíticos a los hechos de la vida espiritual. Lo que 
sucede es que mientras la estética literaria, la pictórica, 
la musical, tiene solera, la estética cinematográfica se 
halla en una etapa rudimentaria. Y esta situación explica 
el que gente que va proclamando su entusiasmo por el 
cine nos sale luego con una concepción mecanicista de 
la obra cinematográfica, que ciertamente constituye el 
mejor argumento de quienes sacan a luz estos hechos 
para negarle al cine sus derechos a entrar con todos los 
privilegios en la gloriosa y milenaria familia de las 
bellas artes. 

No se nos olvida que se ha llegado al film a través de 
un proceso sintético, pero una vez alcanzado el resultado 
es pura ilusión querer recorrer el camino a la inversa, 
deshilvanando lo que está orgánicamente hilvanado, como 
tratan de hacerlo los analistas simplistas a los que nos 
estamos refiriendo. La verdad es que quién, debido a su 
sensibilidad cinematográfica, esté en situación de amar y 
comprender una película de alto rango, siente sin lugar 
a dudas que se enfrenta con una totalidad orgánica, con 
una presencia. con un misterio. Todo lo demás. todo in
tento de explicar el misterio es desconocer aquella capa
cidad nega tiva a la que Keats aludía cuando afirmaba que 
para comprender la obra de arte era absolutamente nece
sario poseer la capacidad de «quedar en la incertidum
bre, en el misterio, en la duda, sin recurrir impaciente
mente a los hechos y a las razones». 

Hemos de defender la obra cinematográfica contra 
unos procedimientos analíticos y cuantitativos que la de
nigran. Se llega a extremos exorbitantes como cuando 
se preLende puntuar con cifras los valores -dire: ción, ar
gumento, guión, fotografía, interpretación- creyendo que 
de la suma de estos valores saldrá el coeficiente artístico 
correspondiente a la obra sometida a votación. ¡ Increí
ble! Procedimiento que ha prosperado entre gente que 
podrá sentir mucho interés por el cine, pero que debe te
ner una vida artística muy deficiente. 

(Termino en IR pág. 5) 

••tos cuatrocientos golpes·•, de TruHout, 
premio a la mejor dirección. 
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e OMO ya es sabido, durante el pasado mes de abril se cele~ 
bró en Vallad:>l!d la ya hab:tual Semana de Cne Religio.so 

y de Valores Humanos que este año alcanzó su sexta edición, 
en marcha ascendmte hacia una cumbre que tiene b ·eo merecida. 

Pero no es ésta la ocasión de referirse a la Semana en sí, 
por cuanto la periodicidad de nuestra revista ha desfasado su 
posible a::tualidad. Lo que aquí nos proponemos es hacer refe~ 
rencia a algunds películas de destacado interés que, por .sus ca~ 
racterísticas, pueden llamar la atención a nuestros habituales 
lectores. Las pellculas presentadas fueron abundante.s e.n can~ 

tidad y ca'idad, y la mayoría de ellas fueron seleccionadas en 
función del enunciado de la Semana, que persigue unos fines 
bien definidos, como de su titulo se colige. Pero junto a estos 
va!ores de contenido, figuran otros ~ue hoy nos interesan 
aquí- correspondientes al valor formal y a éstos vamos a 
referirnos. 

Digamos que, a nuest·o entznder, las dos mejores pellculas 
del certamen fueron Jungfrukállan, de lngmar Bergman, y Tutti 
a casa, de Luigi Comencini. La primera de ellas es de un rigqr 
formal not:tble, de forma que gracias a ello se superan algunos 
reparos de su contenido, y la segunda -si bien presenta a lgu~ 

· nas irregularidades de carácter forma!- en sus últimas secuen~ 
cias alcanza un grado tal de expresividad que adquiere caracte
res de gran pe!icula. Pero no es una crítica de tales pelicu!as 
ló que· queremos hacer aquí, sino destacar unas breves enseñan~ 
zas dz su realización. 

Estas dos pelicu!as, radicalmente distintas entre .si, tienen 
un denominador común en el uso dramático de la iluminación, 

• que en cada una de ellas es resuelta de forma distinta El .film 
de Bergman está inmerso en un mundo apasionado y vio!ento, 
de carácter mágico; el misterio y la pasión envuelven la pelicu~ 
la basta su escena final, en que todo se vuelve radiante. Sabido 
es que el cineista sueco puede cata!ogarse dentro de un barro
quismo que recuzrda a menudo el estilo expresionista más tra ~ 

d!cional. Jungfrukállan no escapa a esta c·asificación y así la 
ilum:nación se hace densa, pastosa, en un juego de luces y som
bras d? hondo dramatismo. 

Por el contrario, Tutti a casa está resuelto con una ilumina~ 
ción de tonos claros, que no rehuye el efecto a menudo molesto 
del blanco sobre fondos b!ancos. Y es que la historia tragicó~ 
mica que nos narra entra en un amb:ente a'ucinante, como de 
pesadilla, que juega entre lo real y lo irreal. En verdad, asl 
se imagina uno que seria la posición de tantos italianos cogidos 
entre dos fuegos por el arm:sticio de 1943. E>ta iluminación no 
es, pues, n i banal ni defectuosa, sino que en su aridez ayuda a 
comprender el estado de ánimo de aquellos pequeños grupo.s 
humanos que vivian tan insólita experiencia. 

Juah Ripoll 

Películas de interés cinematográfico 
en Valladolid 

De análoga tonalidad es la iluminación escogida para otra 
película, esta americana, debida a un nuevo realizador al que 
habrá que prestar la debida atención. La película es Crime and 
punishment U. S. A., y el realizador, Denis Sanders. Se trata 
de una vers:ón del Crimen y castigo, de Dostoiewsky, llevada 
a nuestros días y al seno de la actual sociedad americana. En su 
primera mitad la cinta abunda en iluminaciones claras -tam~ 
bién blanco sobre blanco- que Juego van adquiriendo medias 
tintas de una manera imperceptible. Se trata, ni más ni menos, 
del paso del mundo onlrico del asesino que se cree un ser 
superior al mundo real en el que, poco a po~·o, se va v!!'ndo 
apresado. Esto otorga al film un aire muy singular, que hace 
pensar en un estilo nuevo que quizá cabría llamar -aunque 
só'o fu~ra a tltu'o provisional- «neo-expresionismo». Esta ex~ 
presión pretende encerrar la diferencia con el expresionismo 
tradicional de que no se trata el tema en claroscuro, pero en 
cambio si fene de común con él e: ambiente de pesadilla, de ob~ 

sesión, de faotasmagorla, que aquella iluminación le confería, a 
pesar de ser diametralmente d:stínta a ia ahora usada. En todo 
caso es ésta una película muy interesante a la que no se prestó 
demasiada atención y a la que habrá que prestársela cuando 
venga pronto a España para su exp!otación comercial. Otro 
elemento de expresión. de gran calidad, que encierra el film es 
la banda sonora: especialmente !a música es de una expresivi~ 
dad definitiva y ello se logra mediante un uso muy calculado de 
la misma. Abundan los ritmos de jazz, pero una escena bastante 
violenta y embaraz.osa entre los dos protagonistas es subrayada 
con un motivo suave de música clásica. Esto recuerda las post~ 
bilidades - por !o demás poco explotadas-, que ya anunciaba 
Cocteau cuando su Orfeo, de lo que él dio en llamar el «sincro~ 
nismo accidental». 

En otro orden de cosas. cabe detenerse un poco en la expe~ 
riencia que representa Mein Kampf, film sueco de Erwin Le!ser, 
que no es sino un a!eccionador ejercicio de montaje. La pelicula 
refiere la vida y el ideario de Adolfo Hitler, a través de docu~ 
mentos filmados en cada época representada, ya sean de noti · 
ciarios públicos, ya de los archivos secretos de la policía naz.i. 
Con esto queda dicho que el valor documental e histórico de la 
cinta es excepcional. El mismo origen de este material reduce 
la labor del director a la de puro montador. Aqul las teorías del 
montaje -sobre t:>do en Jo que concierne al juego contrapuesto 
de ana!ogias y contrastes-, recobran todo su valor, a cuarenta 
años vista de su formulación. En este aspecto, el film es parcial 
al mostrar só:o las atrocidades nazis, olvidando el contexto de 
la situación (motivaciones de las mismas, reacción del pueblo 
alemán, posición de los oposicionistas, situación en el frente, 
act:tud del enemigo, etc.). Pero, de todas formas, no es esto 
lo que nos interesa aqui, sino lo apuntado acerca del uso artls~ 
tico y formal del montaje; pero si lo traemos a colación, e.s 
precisamente para subrayar esta ambiva'en:ia de su uso, ni más 
ni menos co:no en 1921 :o demostraba Kulechov con su famoso 
experimento. 

Para terminar estas notas queremos referirnos al film más 
interesante de todos los presentados. desde el punto de vista 
que ahora nos interesa. Se trata del ú:timo film de Albert La~ 

morise, el «amateur del cine profesional» como podría Jlamár~ 
sele, Le voyage en ballon. 
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Es éste un ejemp!o de un cine perfecto y acabado desde el 
punto de vista de la forma. Su autor tardó dos años en hacerlo, 
ya que al uso del eastmanco'or y del scope, se añadió el hecho 
de ser ro:lado casi en su tota!idad desde un helicóptero, según 
el sistema bJutizado con el nombre de <hel:ovisión». Le uoyage 
en bJ/bn es \Jna pelicu~a de una belleza sin par, en la que el 
paisaje juega un papel preportderante y es recogido en toda su 
plenitud. Los bosgues, los p:ados, los cañiza'es, las altas monta
ñJs, el mJr, dan ocasión de mostrar unos fotogramas de gran 
calidad. Destacan por su belleza y originalidad, la secuencia 
d2 la cacería del gamo y la de Jas gaviotas volando sobre el 
mar; esta última, por cierto, contiene un plano de muy Larga 
duración con unos efectos de la luz reverberante del sol sobre 
el mar, extraordinario. Estup~ndo es tamb"én el plano final del 
film, con el niilo perdido en la inmensidad de la playa, tratado 
con unas tonalidades de ocres y sepias a'tamente sugestivas. 
En fin, en este aspacto la película es de grandís:ma ca"idad. 

En cuanto a h anécdo:a, revela un buen dominio del guión 
la constante alternancia de las escenas paisajísticas con las 
anécdotas en que se ven envueltos Jos personajes, que acusan 
un acertóldo humor. <Gags» como el de la boda b:etona, la co
rrida da toros o el de los bocadillos ensartados en el parabrisas 
dal coche, son fe'icísimos, y cada uno de ellos puede dar pie 
para un:~ pequeña pe!•cula amateur. En e>te caso, Lamorise ha 
procedido sabiamente al dosifi:arlos con opor:unidad a lo largo 
de la pelícu~a. y al no agotar las situaciones, que quedan sólo 
apuntadas y as! más fr , gantes y lozanas; la escena anecdótica 
más larga - la de La boda aldeana-, l!stá sa!picada, a su vez, 
por varios <gags» qu<! la amenizan constantemente. 

La pzlicula recuerda a menudo, en a'gunos dztalles, la pro
ducción anterior de Lamorise. Por ejemplo, Jos azules y grises 
dz París que prolongan los de El globo rojo; o la cacería del 
g:~mo y la escena final de la playa, nacidas directamente de 
aqual extraordinario Crin bl8nc. El único reparo que se le debe 
achacar es su desmedida longitud, que realmente opera en con
tra de !a totalidad del s:m. Uno piensa lo que se hubiera podido 

Página izquierda: 

·Crime and punishmenr•, 
(E.E. U:U.} de Denis Sanders. 

Página derecha: 

•Le voyage en ballon•, 
(Francia), de Albert Lamorise. 

lnccr si Lamorisse no hubiese perdido el sentido de la medida 
y se hubiera ajustado a los limites del mediometraje. La ense
ñanza que de esto podríamos sacar, a ojos del cinclsta amateur 
que nos lea, es ésta de no perdu nunca las proporc!ones; de, a 
la hora de pecar -si es que hay que hacer·o- pecar por carta 
de menos, nunca d~ más. Que el perfecto film de este tipo debe 
ser como lo que del epigrama apuntaba el clásico: pequeilo, 
du"ce y punzante. 

Flnol de ·Los premios Son lorge•. póg. 1 

/arios como la calidad fotográfica, la so11orización, la in· 
terpretació11. Hay w1 premio al «mejor desarrollo discur
sivO», que erllre paréntesis lleva añadida la palabra 
«guión» sólo para facilitar la interpretació11 del enuucia· 
d?. pero 110 es un premio al guión por sí, sino por lo que 
se juzga como obra realizada, y cor1sidera11do necesario 
estimular esta faceta discursiva en el cine amateur don· 
de aún se htclza con el «handicap» expresivo ele la ausen· 
cia de diálogo. 

l'lnol de ·Lo obro cln~nwcográflco consldcrodo 
como uuo cotnllducl orgónlcn.• póg. 2 

Terminamos. Estamos co:Jtra los que se creen capaces 
de juzgar, pongamos por caso, VJs cuatrocientos g:; /pes 
como si pudiéramos destriar el contenido del continente, 
la idea de su realización, distinciones que sólo pueden 
hacerse mentalmente, pero que no corresp:mden a nin
guna realidad extramenta '. Imaginar otra re lización para 
la misma idea es imagin;tr o~ro film totalm: nte distinto 
del que existe. Truffaut, a impu:sos de una cmoc:ón crea
dora, fue pensando y planificando su film, recogi ndo ma
teriales y compulsando exper:encias, para dar cima a una 
creación que, si vale a nues:ros ojos, es precisamente 
porque se presenta como un producto vivo en el que 
las partes existen en func!ón del todo. Un todo, una t ::ta· 
lidad orgánica que es la irradiación de aquell•l emoc"ón 
crzadora, núcleo, germen e impulso de toda obra realmen
te artís tica. 
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GéNERO 

ARGUMENTO 

FANTASIA 

DOCUMENTAL 

XXIV CONCURSO NACIONAL 
TíTULO O LBMA DEL FILM PREMIOS DB CALIFICACIÓN PREMIOS ESPECIALES 

EGLOGA Medalla de honor Mayor sentido poético 

LA COLILLA 

Más alta puntuación ex-
aequo 

Mejor film de argumento 
MedaUa de plata 

EL ECO Medalla de plata 
EL PISADOR DE SOMBRAS Medalla de plata 
~ARE~TESIS Medalla de cobre 
EL PARAGUAS Medalla de cobre 
'JARRO Medalla de cobre 
EL BOLSO Medalla de cobre 
LLEGO Y PARTO Medalla de cobre 
RAFAFA. EL GUA~TE NEGRO Medalla de cobre 
"L'HOME DEL SAC" Medalla de cobre 
EL CORAZO:-.l DELATOR Mención honorífica 

EL MJEDOSO 
··LA PROMETEN<;:A" 

Mención honorífica 
Mención honorífica 

Tijeras de plata 
Mejor desarrollo di~cursivo (Guión) 
lnt~rpretación masculina (Cristóbal Haro) 
Calidad fotográfica o armonía cromática 
Argumento que destaque por su originalidad 

Al film más amable y simpático 

r nterpretación infantil (Raúl Contel) 
Mejor film o escenas de humor 

M:is altos valores espirituales y humanos 

··src SEMPf.R Medalla de honor 
M:is alta puntuación 

Film fantasía que destaque por su originalidad 
ex- Sonorización más adecuada 

EL MOLINO 
EL SOL Y SUS LENTEJUELAS 
FlUCTUACIONES 
METAMORFOSIS 
PLASTIKA 

aequo 
Mejor film de fantasía 

Medalla de plata 
Medalla de plata 
Medalla de cobre 
Medalla de cobre 
Medalla de cobre 

·'ESTAMPES DE MO~TSERRAT' Mención honorífica 
EURITMIA Mención honorífica 

LA JARAPA 

CANAL GRIS 
~OCTUR~O HUERTANO 
EL PUENTE DE MONTMELO 

:>E EVA A MARIA 
'PfNTORS A MURA" 
"QUAN LA COS1A BRAVA 

BRAVA" 
LA BIBliA DE CRISTAL 
·REIXES" 
'ALMERAS DE BARCELONA 

E~ 

Medalla de plata 
Mejor fi.Jm documental 
Medalla de plata 
Vledalla de cobre 
Medalla de cobre 

\1edaUa de cobre 
\1edalla de cobre 

Medalla de cobre 
\1ención honorífica 
Vlención honorífica 
Mención honorífica 

-=ERIA MUESTRAS- 1960 Vlención honorífica 
.'ESCA E~ CAMBRrLS Mención honorífica 
LOSETA ARTESA:-.lA Mención honorífica 
PMEO MARITIMO DE BARCE-
LO~A Mención honorífica 

SEMANA SANTA DE MALAGA Mención honorífica 

Mejor calidad fotográfica (Blanco y negro) 

Utilización de cámara más expresiva 

\1ejor comentario 

Mejor film de tema religioso 

. ~REMIO BXTRAOROI!'!ARTO: El • Jurado acuerda por unanimidad no otorgar el mencionado titulo. Se conceden dos premios de la 
01recc1oo General de Cmcmatog·af1a y Teatro al film de más alta ¡::untuación del Concurso por haber alcanzado· Jos mi•mos puntos las dos medaUas de honor "SIC SEMPER" y EGLOGA. " 
. PRE.\IIOS DECLARA~~ DESU!RTOS: Al. film de mayor interls expe~immtal o audacia expresiva. - Al film que destaque por su origina· hdad, . sea ~n su co.ncepc1on, en ~u lcngua¡e cinematog~i6c:> o en •u :-calización (d.:~icrto en el género dcrumcntal) - Al film o escenas de 

monta¡e mas expres1vo.- A Jos efectos especiales de cámara más justi :cados y expresivos. - Interpretación- Cemeniná. - Excursiones montaña, 
Las MENCIONES HO~ORIFICAS se pub!' can por orden alfa Jérico de autores. 

• Las Mc!1<;ioncs honorí~cas a "ESTAMPES DE MONTSERRAT. "LA PROMETEN<;;A" y "REIXES" Jo hao sido por haberse filmado 
sq~un las condiciones de roda¡e del concurso manresano "DEL ROLLO". 

El film UN VIERNES SANTO no se clasifica por cuando el Jur~.do, aceptando la indicación del Dr Ca•tiUo estima que el mismo no es amateur. · - ' 
B l LO~ OC~SCEE~UEJSO·S EC<_?MERCIALES distribuidos son los siguientes: "Paillard" Provincial al mejor film de cada provincia, t>xcluida arce ona. . . uLOGA, de M. Pérez Sala; GERONA: '·L'HOME DEL SAC", de A. Varés: M ALAGA: ~EMANA SA\ TA 
DE M ALAGA, de ('. Ro1g; MU.RCIA: EL ECO, de A. Medina Bar:lón; OVIEDO: LA BIBLIA DE CRIHAL de C Diaz Villa'm.il· ZARAGOZA: VEl'\ECIA, Je M1guel Fcrrer. ' ' · ' 

PREMIOS al mejor film con cámara PailJard-Bolex 8 mm., PARENTESIS, de Santiago Vila; al mejor film con cámara Pa:"ard· 
Bolex 16 mm., EGLOGA, de M. Pérez Sala. "' 
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DE CINEMA AMATEUR 
PI< !>MIOS DI'. ESTÍMuLO~ AUTORES 

--------¡\1.1nucl Pércz Sala 

Mejor film 
catalán 

cineísta ;orge Bringué Turón 

M~'ior colección 
fotografías 

>\ntonio Medina Bardón 
José L. Pomnrón 
S:1núago Vila 
uan Pruna 

rrancisco Font 
Agustín Contel 
'edro Font 
Jorge Bri ngué 
Antonio Varés 

de José L. Poma~ón 

José Revcntós AJcover 
Juan Solcrnou 

Jesé L. Pomarón 

Arcadi:> Gi li 
Arcadio G ili 

M~jor film de 
tilntc 

rosé L. Pomarón 
Joaquín Puigvcn 

debu- Luis Pellcgcro Bel 

Franciico Gasol 
Luis Pcllcgero Be! 

Pedro Sanz 

fosé L. Pomarón 
t\ngel Garcla 

Mejor film ambiente José L. Ayxclá Par 
industrial 

Joaquín Puigvert 
Salvador Baldé 

Alberto Mcsella 
C. Dlaz Villamil 
José M.a Font Vllaseca 

Mejor film o escenas Manuel lsan 
sobre jardines 

Marcos Maré 
José L. Pomarón 
Antonio Puerto 

Franci~co de P. Ribera 
Antonio Roí¡: 

RESIDENCIA 

CACE RES 

PRAT LLOBREGAT 

MURCIA 
ZARAGOZA 
SABADELL 
MATA RO 
TARRASA 
BARCELO:'\A 
TARRASA 
PRA T l LO BREGA T 
GERO~A 
?:ARA GOZA 

3ARCELONA 
MANRESA 

Z.ARAGOZA 

SABADELL 
SABADELL 
ZARAGOZA 
VILOVI DE O~AR 
!ARAGOZA 

MANRESA 
ZARAGOZA 

\1.URC JA 

ZARAGOZA 
MURCIA 
BARCELONA 

VILOVI DE O~AR 
fJARCELONA 

BARCELONA 
~VIEDO 
MA1'mESA 
MRCELONA 

REUS 
ZARAGOZA 
MURCIA 

MA RESA 
M ALAGA 

Coi.IPOSICIÓS DEL JURADO: Preridente, Del miro de Caralt; Se
cretaño. Carlos Almirall; Vocales: D r. José Castillo (por la Direc
ción General de Cinematografía y Teatro), María Luz Morales, Ga
briel Querol, Ramón Biadiu, Juan Ripoll y José Torrella. Escru
tador sin voto: Francisco Fió; Delegados de Cabina: Jesús An
gulo y Enrique Sabaté. 

Barcelona, a 25 de mayo de 1961. 
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Los premios de este XXIV Concurso Nacional de Cinc Amateur 
son ccd!do~ por los ~rguni.sm~ s. entidades, empresas y particulares 
que se tndJcan a contmuuctón: 

PREMIOS DE CALIFICACION 

Medallas de honor, Medallas de pla1a y Medallas de cobre, ce
didas por la entidad organi1adora. 

P~cmi() al film de m.ls ~Ita puntuación del Concurso, cedido por 
la D1rcccJón General d~ Cmematog~aria y Teatro del Ministerio de 
Información y Tu~ismo. ' 

Premio al m<:'jor fi lm de Fnntasfa, ccdidn por el Excmo. Sr. Oo· 
bcrnador Civil de la provincia de Barcelona. 

Premio al mejor film Documental, cedido por la Excma. Dipu
tación Provincial de Barcelona. 

~rcmio al mejor film de Argumento, cedido por el Excmo. Ayun
t:\mlcnto de Barcelona. 

PREMIOS ESPECIALES 

A 1 film ele nl'is ni ros valores espiri:unll's o lwmanos, cedido por 
"Ca~a Riba". 

1.' film de mayor senlido poérit:o, cedido por "Casa de In Cul
tura , de Cáceres. 

A 1 Ji/m de nwyor imerb experimental o audncln expresiva, cedido 
pcr D. Ju;¡n Bas. 

Al film q.ue fiesraque por sr1 originalidad, sea en su concepción, 
~~~ ~u lengua¡c cmemaiogr.ífico o en su reai'z:~ción. Argumenro (Tto
ICO "Josep Punsola"), cedido por D. C:n:iquc Fi:f a la memoria de 
su colaborador Oa adjudicación definitiv:\ de c~te Trofeo scnl al 
ganarlo durante trc~ nñ:>s consecutivos o alternos). Fanrasln cedido 
por "AGFA-FOTO". Documental. cedido por '' Industrial ' Gráfica 
E~ pañol". 

Al film que no le sobre ni le fnlre un palmo ("Tijeras de plata") 
cedido por D. Delmiro de Caralt. ' 

Al mej~r film o escenas de humor, cedido por Joyeria Serrahima. 
Al me¡or clesnrrollo discursivo (g:.tión), cedido por "Cinemato

grafía Amateur, S. A.". 
Al film o escenas de monrnje más exprl!sil·o. o.:edido por Cine Club 

Sabadell. 
A la uriliwción de cámara más e:r¡>resi1•a, cedido por 

"Kodak, S. A.". 
A la mejor calidad jorográjicn o armonía cromática enrre los 

films en color, cedido por " K oda k, S. A.". 
A In mejor calidad /orográfica. e111re los jilms en blanco-negro 

cedido por la "Agrupación Fotográfica de Cataluña". ' 
A la sonoriwción miÍs ndl!clwdn, cedido por "Agrupación Ami

gos de la Música", Hospitalet de Uobrcgat. 
A la mejor imerprernción jemenint<, cedido por Doña Maria Fe u 

de Parés. 
A In mejor inrerprl'ración mnsculi•w (Trofeo "Juan Scgués" in 

memoriam), cedido por D. Pedro Font. 
A In mejor inrerpreración injanril. cedido por "Proyector Nilogn

Mocxsa". 
A 1 mejor _ro,~r,CIIIfnrio de un film tlocunu!nrnl, cedido por "C. l. 

O A. S. S. Fílms , de Mataró. 
A In película más amable y simpática de lns presentadas. cedido 

por "PEPSI-COLA" . 
Al mejor fi/•n de rema religioso, cedido por D. Manuel Villa

nueva, de Burgos. 

PREMIOS DE ESTIMULO 

Al me'or film de 1111 cwema cara!-in, ccd1d0 por "AmJgOs de la 
Fotografía y del Cinc Amateur'', de Murcia. 

A la mejor fotografía o colección de fotografías relnrivas c1 1111 
film concursanre, cedido por "Fotog~afía y Optica Capmany". 

Al mejor film sobre n/gunn de las varias modalidades dh I!'XCIIr
sinnes de monrmia o a/in mOif!mia (campamento de n}on~aña, dl' 
esquí o escalada), cedido por el Cent~o Excurs:onisia de Ca aluña. 

Al mejor ji/m de un. concursame c¡ut' se presente por primera vez 
(Premio del Debu¡ante), cedido por la Sección de Cinema ' Amatc:Úr 
del Centro Excursionista de Cataluña (o~ganizadora del Concurso). 

Al mejor film de rema o .ambienre indusrria/, cedido por la Aso
riaC'ión Nacional de Ingenieros Industriales (Ag~upación de Barce
lona). 

11/ mejor film o escl'nns sobre jardines o flores, cedido por "Ami
go~ de los Jardines''. 

OBSEQUIOS COMERCIALES 
"Paill:ud-Provincial". Al mejor de los films impresionados ron 

ctlmarn Pnil/nrd, procedente de cada una de las provincias españolas, 
excluida la de Barcelona, 

.'JI mejor ji/m impresío11ndo co11 rámarn Pnillard de 16 mm. y 
8 mm., respectivamente, cedido por "Paillnrd-Bolex". 



0osé Torrella 

Los fiiins del XXIV Concurso Nacional de Cine Amateur 
tal como los he visto 

Sesiones 2, 4 y 8 mayo. Documentales. -A la vista de casi 
una veintena de films que se inscribieron como documentales en 
el Nacional, uno se pregunta de qué s 'rve haber creado el Cer~ 
tamen de Excursiones y Reportajes. Se da el caso de que, míen~ 
tras varios de los fi!ms bien conceptuados este año en dicho 
certamen no han ido al Nacional. con muy buen tino de sus 
autores, otros que no habían pasado por la prueba del certamen 
pequeño han irrumpido en el grande siendo algunos de ellos 
inferiores a aquellos. 

Vamos a pasar en rápida panorámica por Jos films de d!chas 
tres ses~ones. exceptuando EL PUENTE DE MONTMELO, 
comentado en el o.2 47 dentro del Certamen de Excursiones y 

Reportajes; PASEO MARITIMO DE BARCELONA y FERIA 
DE MUESTRAS 1960, que lo fu~ron en el n.!! 48 d2ntro de la 
Competición de E >tlmulo: y UN VIERNES SANTO, también 
comentado en el n.!! 41$ dentro del Premio Ciudad de Barce:ona. 

ACROBACIA, de Pedro Perera (8 mm /40 m.) , es el repor~ 
taje de un festival aéreo internacional. Lucha con la angostura 
de su formato y usa del travelling focal con vacilación. Bien 
comentado e inadecuadamente musicado. -Con <REIXES:. 
(Rejas), de José Font (8/ 20), se ensaya la toma de los pa:Sajes 
de Montserrat a través de rejas y otros ornamentos de hierro 
forjado. El resultado es muy inferior al propós:to. Le falta 
gradación y ritmo. Música inadecuada.- So'emou aporta un 
MONTSERRAT EN CORPUS (8/50) en el que el tiempo no 
d2bió favorecer la luz que el tema requiere. Construido el 
reportaje con p les y cabeza (prepa~ación de Bores y recogida de 
escombros), lleva un comentario discreto y un fondo musical 
apropiado.-La SEMANA SANTA EN MALAGA. d! Anto~ 
nio Roig (8/120) no perd:>n~ ni una de las tre:Ota procesiones 
malagu~ñas. E l tema le brinda imflgenzs bellas y v·st:>sas, pero 
casi siempre se le van de la mano al cineista, llevado de un 
desordenado y nervioso ajetreo. El comenta· io parece improvi~ 
sado sobre la marcha, dadas sus vacilaciones y su parco reper~ 
torio de fórmulas. - En PALMERAS DE BARCELONA. de 
Manuel Isart (8/60), el comentario acap;~ra el interé; del film, de 
forma que deja de ser tal: le!do en un per'ód'co su:t:ría el m·smo 
efecto que el autor se propuso: señatar el va!or de 4:s!ogan:~> 

turístico que para Barce:ona puede representar la palmera. 
Só!o faltarí:l subsmu·r el desfile visual de costa·es con palmeras 
por la lista de plazas, paseos y parques donde éstas .se en::uen~ 
tran. De todos modos. e~ fi~ responde al contenido polémico 
corriente en Isart, y en este sentido ext•acinematográfico tiene 
su mérito.- M iguel Ferrer nos hace participes de su paseo por 
VENESIA (8/6~) con un montaje d~fic ente (p. e. tomas conti~ 
guas dz vario:; encu:~dres casi iguales d .. un m'smo tema). 
Comenta•io e imagen son asincrónicos - El mismo autor se 
mejora en PEÑISCOLA (8/60) a' t·a:ar un tema bastan:e más 
reducido que. con id!ntica extensión, pu~de analizarse mejor. 
PanoramizJ b:en pero d Jberla sacrificar tomas neut a ; . El c;,men~ 
tario también a veces va a la suya. La música empieza con un 
concierto de piano y orquesta y termina con guitarra, cambio 
inoportuno por no corresponder a una alteración en el contenido 
o en el estilo de :a imagen. - Pomarón aporta también dos 

documenta'es. PESCA EN CAMBRILS (8/60) falla justamente 
por la plrte fotográfica, tan cara a este cineista. y por una 
mo!esta trep!dación de la cámara debida al mo:or de la embar~ 
cación. El tema es vivo, humano (hace pensar en la escuela 
ing'esa de Grierson) y A~faro lo coment3 muy bien en forma de 
g'osl, p~ro se encuentran en falta d~talles int~resan:es de tipo 
documentli. - EI oto film de Pomarón es CANAL GRIS (8/45), 
de tipo poético. Texto Uterar:o y acoplamiento musical, de Al
faro, muy bu~nos. La cámara recog! una serie de b!llas imágenes 
ent:>nadas en cromatismo que res;onde al títu:o, au::~que se mueve 
con cierta arbitrariedad: hay tomas excesivamente cortas, pano~ 

rámicas que no conc:uyen, movimientos no coordin3dos, que 
parecen obedecer a nervios:smo.- Por fin nos llega un docu~ 
mental didáctico con LA JARAPA, de Pedro Sanz (8/40), que 
d~scribe de una manera limpia, con::isa e inteligible, sin ayuda 
d~ pa'abra alguna, el p :o:eso de una artesaliía textil mant~nida 
en un gracioso pr:m:tiv:smo, que más parece de museo que cosa 
viva, y s·n emb:~rg:l, el film testimonia su v·gen:ia. Eien escog:do 
el fondo mus:cal. único y aún mono:ne'ód:co, que le da al film 
m u eh:> caráct!r y amb'ente. - cPINTORS A MURA:., de Sal
vador Ba!dé (8/50) es un ensayo bastante acept1ble. Un pueblo 
rú;t:co y casi abandonado, visto al natural y a través de los 
pa :s~jistas. P3ra'e'ismo a veces bien conseguido y otras en que 
falla la luz fotoJráfica. Comen:ario cuidado e informativo: fondo 
musical. en cambio, d zspachado un poco a la ligera a base de 
s:~rd:mas.- Alberto Mosella presentó dos films de un mismo 
escenario y seguramente b:jos de la s~lección y monta:e de una 
serie de tomas impresiooad:ts en el curso dz unos mismos días. 
cQUAN LA COSTA BRAVA ES BRAVA» (16/ 140) e 
dMATGES DE LA COSTA BRAVA:~> no tie::e:t más diferen~ 
cla entre sí que !a impuesta a pos:eriori. La p:imera contiene, 
además, unas acuarela~ y dibujos del prop:o cineísta, sobre el 
mismo tema fotografiado, que sirven de fondo a las portadas 
pero qu2 incomprensiblemente persisten después de ellas hasta 
un momento d::~do cua'quiera en que son substituidas por la 
imagen real. La segunda se prop:lne crear, con la ayuda de la 
música, un clima lánguido, remiso, est:rado, (en contraste con 
la anterior, que muestra una Costa Brava agitada). pero su 
ext!ns 'ón la convierte en mo:1ó!ona y ad:>!ece, como su hermana, 
de irregu'ar·d Jdes cro:náti:as y de luz. - Los do; ú ti::!:os do:u
m~ntos p~rten ::c !n al documental de a~t e. DE EVA A MARIA. 
de Jo:~:¡u!n Puigvut (16/12J) relata el Ant;guo Testament;,, con 
un texto literario de sabor clásico escrito por J. Serra e ilustré:do 
con la iconografla de los claustros de la catedral de Gerona. 
La imagen, en blanco-negro, carece de relieve fotográfico, y 
cinemato;¡ráficamente se reduce a un:~ sucesién un ta'lto apre~ 
tlda. salvo a'gunos toques de cine como, en el sueño de Jacob, 
el adaptar a los personajes pétreos el clásico pase de acción 
r!al a acc!ón evoc:~da o s:>ñada.- LA BIBLIA DE CRISTAL. 
dz C. Diaz Villamil (16/90), gu 'ón y di:ecció, de Ruimal, 
quisiera su un documental de las vidrieras de la catedral de 
Lzón, ópfmo t!ma para el co'or. Como nexo humano toma el 
p~rsonaje de una mujer p ueblerina que p!rece ser c!ee» el relato 
bíblico en las vidrieras al no poder hacerlo, por no saber leer 
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El mejor film de cada uno de los tres géneros, Pantasio. "Sic Sem¡1er" de J. L. Fomarón ¡z,.,ogo~at,, ,'\rgumento, "Egloga", de M Pérc~·Soln !C6ceres), Oocurnentol 
·La la rapa", de P. San:r. Murclal . 

en un libro como lo hacen otros devotos. Pero esta idea, en sí 
buena, que da unos encuadres inicia~es magníficos y un tipo 
humano estupend::>, ad:;,más d! no aparecer clara (puede int~rpre
tarse rn:ís bien, que la mujer queda pasmada ante la policromía 
d~ los ventanales), perjudica al fi '.m por su ab~so, obl 'gando al 
p l!rsonaje a una persistente postura violenta. Por o~ra parte, los 
ventanales no son tomados desde su a~tura, s·no desde el ángulo 
de la mujer, y su vis:ón alejada y en cfuga:. no permite apre
ciarlos bien, salvo ~n unos pocos que han podido ser impresio
nados sobre fotografhs. El documento, pu~s. ha s'do malogrado. 
Comentario y música, buenos. 

No document:~les. S esiSn 10 mayo.- Como u, «filmlet» po
d:á con.s'derarse «LA PROMETEN(:A» de J. Solernou (8/15), 
impresio::~ado de un t'róo ante el Monasterio de Montserrat. 
P~queño tema humorístico a base de un muchacho y un 
cirio, o que sobresa'e es su montaje. - Otro dllmlet», cES
TAMPES DE MONTSERRAT», de F. de P. Gasol (8/15), 
p rocedente, como el anterior, del cu r!oso 4:Concurro d!l Rollo» 
organizado por Film Club Manresa, tomó el ejercicio por su 
ángulo caricaturesco, empez:and:> con unas nutr:das portadas que 
parecen introducir a un film-rlo y, una vez: iniciada la acción, 
se interrumpe con un rótulo en b!aoco y escrito a mano en que 
se recaba sa ga de la sala el señor López, con lo cual el río 
queda redu:ido a sorbo. Es una cboutade» propicia para el día 
d~ Inocentes. - EL BOLSO. LA FERIA Y YO, y A LA 
FERIA, fu eron comentados en el nú-nero anterior (Com!Jefcióo 
d! Estimulo). Respecto al primero, de A. Contel, creo de interés 
recordar se trata de un ensayo de film argumental con tres re so
n3jes a cargo de un mismo intérprete, en que el montaje hace 
casi imperceptible el pie forz:ado. Los otros dos films. de Luis 
R ipoll y Francisco Mercadé. respectivamen~e. aunque la elasti
cidad de la Competición de Estimulo les dio distintas clasifica
ciones, en riC)Or son documentales de la Feria reusense vista a 
través de sendos ti.:>os humanos. - PARENTESIS. de Sanfago 
V ila {8/50). Tras un p rejmbulo de persecuc!ón ve; pertina por 
angostas y s ilentes calles. un atracador se refugia en una ig ~esia. 
El film describe, ana'iticamente, la breve estancia forz:ada de 
este hombre en la casa del Señor, esperando despistar a sus 
pu seguidores. Son a!!ciente del film los pequeños detalles de 
contraste y su acierto está en que nada sucede. La breve puma
nencia de ese hombre escéptico en el temp~o seguramente no 
será más que un paréntesis en su vida. Fotografía en blanco
negro discreta, bien planificado y muy bien musitad:>. - D :>min
go V ila completa, con EL GORRION (8/60), la trilogla infantil 
iniciada con c:EI cuadro» y c:Espantapájaros:t. Más que en 
aquéllas, la rea lización queda inferior a la idea temática. Un 
nifio encuentra, al salir de su casa (en ambiente rural) para la 
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escuela, un pequeño gorrión que cayó del nido; lo recoge y lo 
pone en una jaula. Al regresar lo halla inerte. La reólcción del 
niño es la siguiente: rompe su hucha, va a comprar un pajarito 
con su jaula y todo en una t'enda que antes ha visto, y lo pone 
en libertad. El tratamiento moroso, de una parte, y la vacilante 
e inexpresiva actuación del niño por otra. dan a la acción un 
a ire de c ralent:» que perjudica enormemente el éxito del Jilm, 
ya que el interés del tema no aparece hasta el final. La cámara 
está cuid3da, aunque con fa' tJS de cracord», y el fondo musical 
es bueno.- El MIEDOSO, del debutante José Reventós 
(9,5/60), único de su formato en el Concurso, tiene de bueno su 
arranque y el protagonista, gracioso tipo de lector de libros 
terrorlfi:os fuertemente impresionado por ellos. El comienzo p ro
mete una buena narración humorística pero la acción se diluye 
conforml! avanz:a el film. - Term·na la sesión con el primer no 
do:umental en 16 mm., CONCIENCIA, de Manuel Villanueva 
(16/45). Un hombre atropella a una niña en !a carretera, con su 
coche. No !o h:l visto nad e excepto el grupo de niños que per
manecen asustados. El hombre examina la situación y opta por 
largarse. Pero la conciencia no le deja tranquilo por el camino 
y. ya en su despacho, la v isión de la fotografla de su propia 
hij ita le decide a dar cuenta dz lo ocurrido. El relato está discre
tamente co,ducido pHo le falta expres:ón y en la secuencia de 
la carretera falla la direcc:ón de manera muy sensible. Al final 
resulta disonante oír la voz: de «Aquí la Policía» en un film sin 
diálogos. 

Sesión 12 de m'lyo. - José A. Páramo ha realiz:ado con 
CUANDO LOS ANGELES NO TIENEN ALAS {8/80) una 
versión de c:L3 comed'a hu-na:~a:. de Saroyan. El clima poético 
se evapora en este transvase, a pesar de !os esfuerzos de una 
partitura exp~esa, que alterna la armónica con el piano. La 
acción discurre bien pero ineficazmente hasta que los rapaces 
asaltan el árbol fru ta l. puesto que en cuanto antecede no apare
c~n explicadas sus inte'lci ::>nes ni la actitud del dueño. - PLAS
TI'<A y EURITMIA. ambas de Luis Pellegero y de 8/ 25. son 
film s de animación. E: primero, en blanco-negro. manipula con 
barro, al que da cambiantes formas abstractas. Ofrece pesajes de 
original y sugestiva bellez:a Ha sido una verdadera lástima el 
fundido en negro de los cambios de tema, que da intermitl'ncia 
a la imagen bien innecesariamente en un B'm de pura fantasía. 
Ta:nbíén es de lamentar se reiteren algunos efectos y se In ter
calen objetos reales. El segundo fi:m de este debutante repite 
expHien::ias ya co::~o:: idas a base de superficies, lineas y colo
res. La imagen no se ajusta siempre al ritmo musical. cosa que 
resta una gran parte de la r.ficacia de este tipo de films y es más 
grave cuando se trabaja sobre una música lenta y de compases 
muy marcados. -Siguiendo en el terreno de la fantasía J. L. 



Po.:narón ofrece, con FLU::TUACIO)IES (8/20), u:1a s~rie de 

movimiento:; dz cám:lra sobre macu~aciones plásticas de mucho 

efectismo fot:>:Jrálko, dJndo la s~n3ació:l de un fan~ástico vue:o 

interp~anetario, aunque quizá sobcan algunas to.:nas fijas. Buen 

fondo musical.- SIC SEMPER, tamb!én de Pomarón con 

guión de A.faro (8/5)), es un bhn log·ad:> ensayo exprcs·onista 

sobre psico'ogla de los co'ores. Un ho:nb:e con el alma cen 

blanco» se tiñe anlmicamente de los d stin.os sentimientos cuya 

significación hemos d3do en atribuir a los colores, al cont:1cto 

con cada uno d~ los pinceles de unos botes de p:ntura. La acción 

se mantiene siempre en el terreno de la metá(o-a, den ' ro de un 

esquematismo visu:ll de belh fa:tura. El intérprete (Manuel 

Rotellar, que vimos el año pasado en c.El Rey», del mismo 

cineísta), aparece a menudo en primeros p :anos con distintos 

y efect'stas maqu:llajes según el color que está «jugando». Con 

este fl:m s~ alcanza un res.1ltado del 8 mm. fra::tca:nente óptimo. 

-Otro lllm de Po:n::trón aún: EL PISADO:l DE SOMBRAS 

(16/120). Este, sobre un tema bo::L;imo, de Va!di Jia, cuya idea, 

muy or'ginal y cine:nJtog áfica (un tipo que ':loza infantilmente 

pisando las sombra de los transeúntes) parece ofrecer más 

sugestivos d~rroteros que el dramatismo por donde está encau~ 

zado. El tipo humano es muy bueno, la fotografía en blanco~ 

negro realmente lograda y el fondo musical muy adecuado. -

Viene ahora, tras la apo·tación za·agozana. la murc:ana. DES

TINO DE UN 40, de Julián Oñate (16/65) describe una boda 

tom:mdo só'o las extremidades inferiores de los personajes y 

empezando con la compra de los zapatos (un 40) por parte del 

novio. El film tienz un mo:~tlj.? muy certero p~ro le falta humor, 

al que daba cpie» el nexo de los zapatos que lo intitula. Tal 

como está, es una acción archiconoc!da para la que constituye 

po::o aliciente su cam_')o de visión fragmenta•io. - Acg~' Garcia 

ha rea'iz:~do un belb documentll d? fpo poét!co con NOCTUR, 

N O HUERTANO (16/130). Tiene de bueno su r·queza de 

contenido humano en el que destacan 'a espera del agua en la 

huerta (el labriego, sentado, da rienda suelta a su imaginación 

en torno al tema obsesionan te de las cosechas). y el coro del 

a'b3 ante h igles:a. Buen texto literar:o y parftura exp~ofesa. 

FotográAcamente (b'an:o-neg o) falla a menudo la nocturn'dad 

y se pro~uce confus'ó::t lumlnica con 'as to;nas de dia inte~cala~ 

d3s. Hay una ronda ante un:~ rej3 en que el registro ronoro no 

d3 las vo:es hum:Jn3S y si las guit3rras; im:>e donab'e, hab:endo 

otras secuencias en que se ha registrado la voz.- EL ECO, 

de Medina~Bardón (16/60). IdiHo en un paraje desértico donde 

los enamorados juegan con el eco fantástico de sus voces. Más 

tarde la muchacha est3 enhrma y el ga'án recoge el eco en una 

botella y se lo ll~va a la cabecera. H:~llazgo temático que h3 

d3do motivo a una sonor 'zación de u-,a gran belleza. El relato, 

empero, y quizá en aras de una concisión ri~urosa, nsu'ta con~ 

fuso ni no puntuar dzbldamente los d ist:ntos periodos de la 

acción. El color, muy bueno. 

Sesión 15 de mayo.- Se intucalan dos documenta'es que 

no fue posib'e proyectar en su día. ACUARELA. de Pellegero 

(8/60). sigue el proceso de creación de una p:ntura de aquel 

género. La rea'ización es discreta. La técnica del .ointor. noco 

orto:lo"<a. - LOSETA ARTESANA, de Anto"lio Puer:o (8/30). 
El titulo expresa b:en la Analid!'d d 'dáctica. No lleva comen~ 

tario y se exp'ica bien mediante una buena olaniAcación. -

Reanudamos los no documenta'es con EGLOGÁ. del cacereño 

Manuel Pérez~Sala (16/170). Bello poema cinematográAco en 

que se funden armoniosamente el paisaje y el homb·e. Un pas~ 

torcilb, de rúst'co sabor e ... tremeño, vive su monótona y a•slada 

vida a ::ompañado y hasta amado por los anima'es, las Bores 

silvestres, los <~rroyos y las pied·as, que escu:han embelesados 

la tonada de su caramillo. Cuando al ata·d~ce r, recog~ el rebaño, 

encuentra en falta una cabra y, en su busca. se despeña. La 

B:~ut:J y el sombrero del mu:ha: ho descienden por e' riachuelo 

y las a;¡u:~s se tiñ~n con la sangre (demasiad<~) que lloran l.:s 

flores. P.!ro el pas:orcillo y su m!lodia siguen su v:vencia espi~ 

rltual en el p3isajc. El desarrollo es de una lentitud premed~tada 

y bien sost!n:d:~, en la que aslst'mos a detalles reveladores de 

u, gui6J. m:~du:<1do y d~ una r:o sens:bi'idad ru! aú,a el ~entdo 

po!tico con el cin~mltO')rill:o. Buen co~or y buena part:tura 

exp·ofesa, en la que predomina !a melodía del pJ.stor eludiendo 

su sincronización rea:ista. - Pomarón, de nue\·o (y van seis 

pe'icu'as suyas en este Co ::tcurso), esta vez con un metraje de 

co:n:derac:ón (16/300). EL CORA ~ON DELATOR, vers:én 

libre d!l cae ::~ to de EJga( A. P.>c, ha to:t:a:lo de és!e la anécdota 

turori6ca, p.?ro no ha captado la sutil fue za poét:ca caracteris~ 

tica de aquel narrador. El film hace pensar en e· exprcs·onismo 

ahmán d! e::~~e-gu :r ras, :n · er~s::tnte en su salsa pero despbzado 

ahora. La re:~llz Jción es buena y manipab bie 1 los pr merisimos 

p'anos y Jos et~ct'smos d! luz, cayendo, emp:ro, en b in:erven

c:ón d~ los p:>'icias, qu? es tra!ada con un reJ!is:t:o de.:entonado 

y, ad!más, dia'o')an s:n eqaiva'en:ia sono a Buena interp-cta

ción la de Rot~lbr.- EL PAJARO DE ORO. de C. Oiaz 

Villamil (16/60). Uno:; ni:íos encu'!ntran una pa'o:ra muerta y 

van a la play:~ a darle sepu:tura. Al hacer el hoyo en la arena 

d~tubren un jarrón con monedas de o ·o. Si este h:~llazgo se 

p~esenta co:no re::o:npensa al afecto de los n'ñ: s h :~ei:l los ani~ 

m::tles, no quedJ b'en que co:1 el o~o en las mlnos de;en aban~ 

donado el pájaro. La dirección es floja; ha:e andar al grupo de 

nlíio3 en una especie de formación cerrada que se mantiene 

rlg 'damente ina'terab'e durante un extenso trayecto por distin, 

t3.5 calles y parajes; además de que la longitud de esta caminata 

no conduce a nada. No se saca provech:> expresivo de los n·ños. 

- F:an:is:o Font presen:a dos películas. Una fantasía, NUBES 

TORMENTOSAS, (16/20), en que el c'neísta se ha limitado a 

p :mer tomas d~ cie'o con nubes en movlmiento acelerado sobre 

un:~ po~sia amatoria de Angel Santaeu'aria y un fondo de 

música wagneriana. Y un argumento, BARRO (16/120), en 

qu~. dentro de un ambiente de agitado dramatismo muy bien 

dldo por el b:~tir del agua en los bloques del romp=olas, un joven 

vive !os últimos momentos de su vida evocando el róp'do proceso 

d~ su en::enagamiento. E! desarrollo temático, muy dentro del 

gusto d~ este re:~lizador por el me'odrama, está cortado en 

esquem:~s alusivos y tiene aciertos como el cp:~se» de los bombo~ 

nes que el p:ota')onista ofrece a su amada y ésta, s'n cambio 

de tom::t ')ra:ias a un slmp'e movimiento de cámara que permite 

substituir al personaje, comparte clnicamente con e' «otro; y 

tiene errores como el simb:>lismo del p ·otagonistJ pisando unas 

t::tbbs d~ la Ley d~ una da!gadis'ma materia ro'llpible co'ocad.,s 

p:>r las b·Jen:~s en el cam'no fangoso.- Juan Pruna nos da con 

EL PARAGUAS (16/90) un ambi~nte fir¡ de s'glo brillant:mente 

d~corado y vestid:> y a través d e una óptima fotog af!a cromá, 

tica, aunque quizá esa misma br llantez tras'uce el artificio de 

la reconst•u:ción por carecer de un imponderab'e climát!co. 

E l tema, de fino humor psíco:ógico, de:arr- lll u, «?unt:>» marit'll 

muy de la época en torno a un p::traguas femenir:o que el hombre 

no hJ querido que fuese u~vado en la sa'ida campestre y la 

mu'er ha llevado a es:ond 'das, aunque al producirse el chapa~ 

rrón \o s'gue escondiend:> pa·a no hacer quedar mal al marido. 

Hay u:1 fallo fund:~ment:~' y es el enva-am·ento de los intérpre~ 

t~s acentuado aún por el quie!ismo de la a::ció:J. El Ana!, con 

la humaniza::ión del paraguas, muy gracioso. 

Ultims sesión, 16 de mayo. - RAFAFA, EL GUANTE 

NE:>RO (16/60) y LA C OLILLA (16/12)), ambos de Br:ngué, 

fueron co:n~ntados en el número aoter:or por ser vi~tos, y b'en 

cali6cados, en la Competición de Estímu'o. Ambos son presen~ 

t:~dos por su autor como cejerclclos», pe~o revelan un p'eno 

dominio del collcio». Insisto en mi apreciac:ón de cLa colil la», 
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que el nu~vo visionado me confirma. Es ~xtraord ' naria, además 
de su fotografla, su planificación y su «te:npo», la se!lsac:ón de 
natura1idad obtenida en la actuación de los personajes y en el 
ambiente callejero (lugares muy céntricos de Barce:ona).
Vemos tres fantaslas de Arcadio Gilí. EL MOLINO, (16/60), 
c:visto por el ojo de mí caballo» (debemos ent~nder e~ te subjetí, 
vismo como convencional) explora la fotogenia del mo'ino 
metálico, en un blanco-negro de gran calidad, con abundantes 
efe: tos de p'ástica fotogr;illca y d2 di:lámica cinernat:>grállca, 
aunquz !e quítlrla algunos travdl:ngs foca!es.- En EL SOL 
Y SUS LENTEJUELAS (16/ 30) s~ demuestra q•Je la real'd !d 
contiene tesoros visuales que superan a toda fantasía huma"la, 
p:!ro como tesoros que son están escond:dos a la v 'sión normal 
del ho:nbre y hly qu~ sab:!r d::scub· irlos con una mágica linterna 
cull el ol;>j~tivo cinem1tográ'lco de Gilí. Los films de animac'ón 
a base de superAcies y colores son superados, ci?rtamente, por 
estas at•evidas tomas de la rea'idad (el sol y sus lentejuelas) 
agrandJdas por e'. ojo de la cámara. Prima hermana de «A.B C. 
del agua:~>, aunque sin la nota de creac·ón origínal de a1uélh, 
ofrece tamb:én un ritmo audio-visuJ I perfecto y tiene efectos de 
color, de 'uz y de movimiento extraordinarios.- Con «PETIT 
CARNAVAL:. {16/30) Gili persiste en sus estudios de ritmo 
audio-visual pero desciende de su fantasmag:>ría. Se trata, sim· 
plemente, de un muñeco mecánico alrededor de cuya danza 
nerviosa, con algunas intervenciones d2l rost·o de una niñita en 
primerísimo phno, h cámara se comp1ace en sus f'ligranas foca
les.- UN TRICICLO, rea!ización colectiva de ACE, t'ene un 
tema simpático que ped!a un tratamiento mejor. En un puesto 
de alquiler de triciclos infantiles, un niño se siente atraído por 
un tricic'o d!terminado y éste parece corres_:x¡nder'e y hasta de 
noche, en el almacén, sueñ:~ en pertenecer al nliío. En el traslado 
d el almacén al puesto callejero, el triciclo se lanza desde lo alto 
de la camioneta. Este afecto humano del triciclo hay que ir 
ad:vin:índolo con bu~na voluntad ya que el relato fílm'co es muy 
gris, no só'o de fo~ografia, s;no también de expr2sividad. El sue, 
ño del triciclo está desarrollado en fotos fijas. Ni e ~ niño ni el 
dueño del puesto adquieren ningún rel'eve -Al ge·undense Va
rés le ha fa1tado poco para lograr, con «L'HOME DEL SAC» 
{16/70) una plau1ib:e narra:ión filmica. Ese poco está en la va, 
guedJd explicativa del grupo de vagabundos al final. que uno no 
sabe si ha de tomar por el lado realista de una comunidad que 
rehusa a un miembro o en el sentido figurado de una especie de 
tribunal. Se inicia el fl'm con un preámbu!o muy vivo de juegos 
infantiles en una plaza recoleta. La lleg:~da del «h:>mbre d2l saco» 
les pone a todos en fuga. El hombre se complace, so!o , jugando 
con elementos de un tren que uno de los niños no ha tenido 
tiempo de recoger. Esto da confianza al niño, que espía los 
movimientos d el hombre desde una bocacalle. y se acerca a él 
y acaban jugando los dos. Hay una secuenc1a en que a través 
del «crescendo» imaginativo del juego, pasamos del tren m:.Oia-

tura a un ferrocarril d e verd;~d, con su juego autént:co de railes, 
y de é;te a la vis 'ón Fantlseada -en dibujo animado- de la 
g~o:ne t ·ia ferroviaria (un po::o alargada). La llamada de la 
madre quiebra brus:amente los sueños E hombre del saco se 
aleja. y de noche, en la barraca donde busca el calor dt> una 
sopa y ur. refugio co'ectivos, es rehusado, ¿por haber perdido el 
tiempo c')Ue d~bia dedicar a encontrar algo positivo para la 
CO'llU"I idJd o por haber claudicado en su misión fabulosa de dar 
miedo a :oz niños? Me in:l;n:> a c reer en esta úl :im:~ explica
ctón, ya q~e el ho:nbre del sa::o sa1e de la barraca dejando el 
SlCO en elb. Buenos los t'pos y bu~na interpretación la del pro
tlgon'stl. B:en mus:cado el lllm, con fases de silencio, cosa nada 
c:niznte en cine amlteur -METAMORFOSIS, de J. Pulgvert 
(16/23), nos da una segunda esp:?cu!adón c:nematográllca con 
bJrro ('a otra es, en este mismo Co::tcurso, «Piast:ka», de Pelle
gua). Ll dz Puígvert es en color y tiene una loab'e amb!ción: 
la de darles un signillc::.do a sus formas camb'antes (nada menos 
que la Creac'ón del mundo, según se co!lge al princip'o). Hacia 
el Anal ha compl ~cldo sus simb:>lismos de una manera alarmante. 
Este tipo de cine, a mi modo de vez, p ierde encanto visivo 
cu:mdo está al servicio de una idea intelectual; es el caso de la 
pintu~a ab1tracta cu:mdo pretende contener profundos mensajes. 
-Y termino con LLEGO Y PARTO, de Pedro Font Marcet 
{16/120) , re'ato bufo y en exceso estirado, del desp'azamiento 
de un méd:co rural desde el pueb!o a la montaña para as istir a 
un plrt-o. Lo mejor del tema es el parto mismo, descrito metafó
ricame!lte por el descorche de una botella en montaje paralelo 
y con:iso con la caricaturesca parturienta. Muy buena ínter, 
pretación la del payés. Excelente foto en co!or. Cierto abuso del 
travelling fo:al. 

D el mismo Pedro Font Marcet se proyectó en la sesión del 
día 8 el lllm BAJO EL PUENTE, inscrito <fuera de concurso:.. 
Excelente idn: un pin:hazo en p lena carretera, a la entrada 
de un puente; debajo del mismo, un vagabundo que se presta 
a realizar el cambio de neumático; mientras, el dueño del coche 
y el vaJabundo s:enten la atracción reciproca de un vivir que 
desco:-~oc:!n y que se !es a,toja mejor que el propio. Me imagino 
esta tema sin salirse de los limites de una pura y fugaz imaqina
ción interrump!da en el aire -sin solución ni moraleja- por la 
termina: ión del ombio de neumático y cons .guiente separac ón 
de !os dos hombres. Pero el punto de vista de Font ha materiali
zado y pormenorizado la vivencia post!za de cada uno de ellos 
- mu: ho más en el pordiosero que vive en hombre de negocios
llegando, tras una incongruente y desnivelada sensación de 
tiempo, al desengaño y cansancio de las respectivas experiencias, 
aunque para alcanzar este resultado se hayan quemado etapas 
contradictorias y se haya descendido a sátiras de circunstancias 
improp!as de una obra un poco ambiciosa como parece serlo 
ésta, por Jo menos a juzgar por su presentación fuera de con
curso. 

J. ToRRELLA 

•Destino de un •10•. de J. Oiíate (Murcia) - · El bolso•, de A. Contcl (l: orcclona) - •Nocturno huertano>. de A. Carda <Murcia) 
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Alaln Reonol•. 1dlrectun con Delphlne 
Seyrlg !Intérprete) durante el rodaje de 
L'ANNE OEIINIERE A MARli:NHAD. 

J. López Clemente 

aUn nuevo 
lenguaje 
cinematográfico? 

D ESDE sus mismos comienzos el cine, con una intuición 
verdaderamente precoz, procuró hallar su propia for

ma de expresión e independizarse de las demás artes. Para 
hacer más ostensible esta voluntad de diferenciación se 
le definió como «el séptimo arte». El cine no era una com
binación o mixtura de las demás artes, ni siquiera una sín
tesis, sino cosa distinta, un arte nuevo. Este arte nuevo 
aportaba, evidentemente, una novedad: las imágenes en 
movimiento. Imágenes mudas, sombras que reproduc·an 
la vida como en un sueño. Por eso se llamaron a los estu
dios cinematográficos «fábricas de sueños». Pero la mayo
ría de estos sueños se habían generado en la mente de no
velistas, dramaturgos y poetas, muchos de ellos desapare
cidos antes de la revolucionaria invención. En todo caso, 
aquellos sueños no habían sido creados para el cine; 
pero éste, con la voracidad de un ser joven, que ha de 
desarroU.arse y crecer rápidamente (como ocurre ahora 
con la televisión) se apoderaba de todo lo que, mal o 
bien, podía digerir. La anarición poste-ior del guionista, 
no remedió ni ha remediado aún este vic:o inicial. El cine 
seguiría desde entonces hasta ahora asimilando obras 
literarias y teatrales para poder hacer frente a la pro
ducción. 

Esto ha supuesto, en primer lugar, una interderenden
cia entre las tres formas de relato propias del cine, la 
novela y el teatro. La influencia que el cine ha ejercido 
sobre las otras dos es bien evidente, sobre todo entre los 
artistas jóvenes o de la generación nacida con el cine. 
A su vez éste se preocupa de la obra literaria, donde bus
ca inspiración y, sobre todo, una temática. Cuando se 
discute de todo esto se suelen aducir solamente razones 
creadoras, de orden estético. Se olvida con frecuencia 
que si el cine recurre más de lo que debiera al teatro o 
a la novela es por exigencias de la maquinaria que mueve 
el mundo cinematográfico y no por consideraciones artís-

. ticas .. En el cine se sabe con bastante aproximación el 
número de películas que cada país va a consumir anual
mente, y estas películas hay que hacerlas, basadas en un 
guión. Se puede alegar que el cine debe hacerse sus pro
pios guiones originales, sin necesidad de recurrir a adap
taciones, pero a esto se oponen diversas razones, de or
den material, pero importantes para este complejo arte
industria que es el cine de hoy. 

La principal razón es la imposibilidad de p:>der c:>ntar 
con tantos guionistas como novelistas y autores teatra
les. Las posibilidades de poder elegir entre la producción 
mundial de teatro y novela que cada año se lanza al pú-

blico y entre un número limitado de guionistas, por gran
de que éste sea, no ofrc::e dudas. La posibilidad, por otra 
parte, de invertir cuantiosas cantidades para convertir en 
película la creación de un guionista que sóJo ha sido leí
da por una docena de empleados del estudio a lo sumo, o 
invertir la mism& cantidad en una comedia o novela que 
han leído millones de personas y cuyo interés está pre
viamente narantizado, tampoco ofrece dudas. Luego, el 
resultado f"lmico puede dar sorpresas desaJ!radables, pero 
siempre excencionalmente. Desde el punto de vista comer
cial el resultado está generalmente garantizado dentro de 
unos márgenes de interé;. Todos podemos .citar ejemplos, 
aún recientes, de estas adaptaciones. En el campo de la 
novela aún persiste el éxito de LO QUE EL VIENTO SE 
LLEVO. En el teatro, BRIGADA 21, de Wyler, y OKLAHO
Mt.\ en la comedia musical, por citar obras de todos co
nocid3s y de ad'Tlirados realizadores. 

Las razones aquí apuntadas como justificativas de las 
ariapta-iones de obras de éxito en otros campos, no obe
decen a motivos de pura creación artística ni a razones 
estéticlls. El cinc. e<;pectáculo todavía mimado por el pú
blico, tiene también sus servidumbres que es preciso 
aceptar si no queremos andamos por las ramas y perder
nos en divagaciones estériles. La marcha implacable de 
los estudios en su producción de películas obliga a éstos 
a recurrir, cuando no se tienen obras de éxito, a echar 
mano de otras .de menos prestigio, y a veces se ha dado 
el caso de realizarse buenos films extra'dos de novelas 
me::tiocres. REBECt.\, de Hi 'ch::ock, superó a la novela en 
que estaba basada, al menos como éxito de público, e 
igual suced'ó con la p :lícula GIGANTE de Gcorge Stevens 
e:t relaci:Sn c:n la novel:! de Edna Ferber. Pero acaso s~a 
un error juzgar a una novela llevada a la pantalla como 
tal novela y no como una simple creación cinematográfi
ca. Generalmente las buenas novelas como las buenas 
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L'AVVENTURA, de Antonlonl 

obras teatrales no son adaptables, al menos en la misma 
medida de calidad que tienen en su forma original. Esto 
no puede extrañarnos si consideramos que lo mismo que 
el novelista no suele estar capacitado para escribir obras 
teatrales, a no ser que posea las dotes del dramaturgo o 
comediógrafo, sucede a la inversa. Son labores creadoras 
que se influyen unas a otras, pero que necesitan, para 
ejercerse, de un estilo propio, independiente. A veces am
bas dotes se dan en un escritor. Entre nosotros, y recien
temente aún, es decir sin necesidad de remontarnos a 
nuestros clásicos, tenemos el caso de Galdós, con igual 
éxito novelista y dramaturgo, aunque esto último en 
mucha menor proporción. Lo cierto es que las facultades 
creadoras, para una u otra especialidad dentro del cam
po de las letras, si no nos atrevemos a afirmar que sean 
excluyentes, sí son desde luego distintas. El escritor, 
dando a esta palabra un amplio significado, está por lo 
general especializado en determinado sentido. Esto nos 
da que pensar acerca de las adaptaciones o transposicio
nes de obras literarias y teatrales, desde su medio propio 
al del cine. 

En primer lugar, como consecuencia inmediata, estas 
adaptaciones deben ser acometidas por especialistas, o 
guionistas; no precisamente por lo que éstos puedan sa
ber de la técnica del cine, como por poseer interiormente 
ese sentido de la medida y del ritmo que tanto contribu
ye al resultado, digamos arquitectónico, de la obra total. 
Ni que decir tiene que este sentido de las proporciones 
interiores y externas de una obra, hay que poseerlo para 
cualquier creación. Sólo que es distinto y actúa por dis
tintos estímulos, según sea para la poesía, el teatro o la 
novela. El que el autor de la obra adaptada colabore o 
no con el escritor de cine en la co:~fección del guión debe 
considerarse como accesorio, sobre todo cuando el guio
nista posee ,como debe ser siempre, condiciones creado
ras, porque cualquier adaptación, más que un patrón que 
hay de seguir en detalle, es un motivo de inspiración para 
volver a recrear. 

El número de adaptaciones literarias al cine es cada 
d :a mayor, hasta proporciones que ya resultan alarman
tes. Desde un punto de vista del arte cinematográfico la 
mayoría de estas adaptaciones han sido un fracaso; fra
caso que no se ve contrarrestado por creaciones filmoli
terarias auténticamente originales, es decir, distintas, de-

bido, quizá, a que la mayor parte de l;:Js guionistas proce
den del mundo de la literatura y sus creaciones forzosa
mente se han de resentir de esta influencia. 

¿Quiere esto de: ir que el cine no ha enccnt::-ad:> aún 
una forma propia de expresión, un lenguaje original? En 
parte sí, si exceptuamos las películas cómicas en su gran 
mayoría, y algunas obras experimentales. Algunos reali
zadores se han dado cuenta de este sometimiento del 
cine a las creaciones literarias y por lo tanto a una forma 
de relato ordenado, sabido de antemano por el especta
dor, lleno de lugares comunes en cuanto a la exposición 
y en cuanto al desarrollo expositivo. Un cine usado, en 
una palabra, cuyo interés reside, más que en los propios 
valores cinemáticos de las obras, en las tramas o en el 
juego de los actores. Es decir en los valores extracinema
tográficos, no porque no puedan ser en sí cine propia
mente dicho, sino por la forma en que estos son aprove
chados por el cine actual. 

Un cambio se ha iniciado ya, todavía con balbuceos, 
pero que ha producido dos obras notables cada una en 
su aspecto. Me refiero a HIROSHIMA MON AMOUR, de 
Alain Resnais, que ha batido el récord en acumular ríos 
de tinta para comentarla en todas las revistas del mun
do, en el escaso tiempo transcurrido desde su aparición 
en Cannes basta hoy. La otra película es L'AVVENTU
RA, de Antonioni, que prescinde del argumento en el' sen
tido tradicional de esta palabra, como prescinde tam
bién de un orden narrativo y de una construcción co
munes. En estos dos films, se señala a una diana que pue
de ser la de la emancipación del cine de las servidum
bres literarias, de las que en muy pocas ocasiones, y 
no las mejores en cuanto a densidad de contenido, ha 
sabido liberarse. Ambos films no se hallan libres de su
gestiones literarias y menos que ninguno HIROSHIMA 
MON AMOUR, pero al menos la forma en que se nos re
latan ambas películas no es ni sigue la W!ea tradicional 
de los relatos literarios o teatrales. Por eso y por otras 
muchas razones se trata de dos películas de excepción, 
que empiezan por desconcertarnos, precisamente porque 
hay que desentrañar en ellas lo que no se nos da por 
caminos trillados y archisabidos, que vienen a ser las 
fórmulas y recetas culinarias con las que se condimenta 
el alimento cinematográfico de los públicos. El porvenir 
que espera a intentos análogos a los llevados a cabo por 
Antonioni y Resnais, no podemos descifrarlo, ni sabe· 
mos si sólo quedarán como admirables intentos aislados, 
mientras el espectá:ulo cinematográfico siga su rumbo 
de adaptacio:1es y arreglos de obras, muchas de las cuales 
nacieron ya viejas en su propio ambiente. Lo que no 
dudamos es que entre los mejores existe una inquietud 
por este llamémosle descubrimiento, que no ha caído en 
el vacío y que al parecer se va a llevar más en profundi: 
dad y con más conocimiento de causa esta vez por el 
mismo Alain Resnais. 

La noticia viene de Francia y es a propósito del nue
vo film de Resnais L'ANNEE DERNIERE A MARIEN
BAD, acerca del cual se ha mantenido un cerrado secreto 
durante el tiempo de su realización. Se afirma que con 
esta obra, audaz y de carácter casi experimental, se ha 
intentado llevar al limite las posibilidades de expresión 
del lenguaje cinematográfico. 

En esta pelfcula no falta la colaboración literaria, esta 
vez a cargo del joven novelista francés Alain Robbe·Gri-
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"HIROSHIMA, MON AMOL R", 
de Alaln Resnals. 

llet. Entre guionista y realizador se ha establecido un 
nuevo método de trabajo. El novelista ha escrito el guión 
en plena libertad sin el menor contacto o colaboración 
con Resnais. El realizador, a su vez, ha rodado la pelícu
la solo y a su manera. El encuentro de ambos ha tenido 
lugar únicamente a la hora del montaje. 

Escritor y director creen que el público, contraria
mente a lo que generalmente se afirma, no carece de fa
cultades para poder apreciar un cine más audaz y menos 
trillado que el que ahora se le ofrece como espectáculo 
cotidiano. Así lo ha demostrado ante algunas películas 
realizadas con carácter de ensayo en estos últimos tiem
pos. Con L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD intenta 
Resnais continuar en el camino emprendido y construir 
una obra sobre una arquitectura distinta a la de una 
historia. Su intención, manifestada a una revista france
sa, es la de inventar formas capaces de apasionar al es
pectador, por el único poder de la forma, al margen de 
toda significación externa. La verdadera tensión dramá
tica no procederá de pretendidos contenidos anecdóticos 
- al decir de ambos artistas-, sino que vendrá impuesta 
direc tamen te por los sentidos de la vista y el o:do. 

«Sin embargo -afirman-, esta película no pretende 
suprimir radicalmen te toda intriga, sino más bien servir
se de ella con desenvoltura para edificar otra cosa: un 
relato cinematográfico». 

No sabemos cuál será el resultado de este nuevo inten
to de Alain Resnais, pero el heoho de proponerse encon
trar una forma de expresión directa, por medio de la 
imagen y a través exclusivamente de la imagen, es ya 
un paso importante en la busca de un nuevo lenguaje ci
nematográfico. Búsqueda a la que él mismo ha contri
buido con HIROSHIMA MON AMOUR y que Michelan
gelo Antonioni ha impulsado muy notablemente con 
L'AVVENTURA. Ambos films, en forma distinta, aun
que por caminos no tan dispares como superficialmente 
pudiera parecer, representan un nuevo estilo, dándose 
en este caso la similación completa entre el estilo y la 
obra. La sintaxis de ambas puede revolucionar la forma 
cinematográfica y conducirnos a la aceptación general de 
un nuevo lenguaje de imágenes, libre de presiones extra
ñas a sus más íntimas y auténticas esencias. 

J . LóPEZ CLEMENTE 

Imágenes perfectas 

con película de calidad 

PERUTZ PERKINE - U21 
8 mm. y 16 mm. 

PERUTZ PERKINE.- UlS 
8 mm. y 16 mm. 

DESDE 144 PTAS. 
INCLUIDO EL 

¡Servicio de 
revelado en 
24 horas! 
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1 El foto-cinemo-grabador 1 

Este es el t:tulo d! uno de los prime
ros libros que se publ.caron en Espa~~ 
sobre temas e nematográflcos. Se ed.to 
en 1902 en Barcelona y su autor fue Don 
Francisco Jordi y Mar:í. En su portada 
se dice que cont:ene «!a des:r;pc:ón Y 
prá::ticas de todos los procedimi~n:os de 
fotografll, cinemltog·af~a y fotograbado 
con las reglas. consejos e imtrucciones 
para la debida instalación :ndustrial d~ 
cadl uno d! estoJ im,?O:tln:es ramos•. 
Concretam~n~e al cine van ded·cados 
tres ca.,!tulos: en e' prime:o se habla de 
la proyec:ión y del revelado; en el se
gundo, de los aparatos y su funciona
miento, conservación de la pe:ícula Y 
regbs prácticas pa·a u:1a instalac:ón; 
en e! te·cero. en fln, de la electricidad, 
material eléctrico y de su manipulación. 

Es curioso anotar las fórmu:as que se 
ofrecen para el desarrollo, Aja::ón y la
vado de las oe:ículas. Así, para re;.elar, 
se recomiend~: 

Agua co:nún 
Diamido'enol 
H i;>osulflto de sosa 

Para fijar: 

Agu3 co:nún 
H iposulflto de sosa 

Para después del lavado: 

Agu:~ común 
A 'cohol (3 95°) 
Glicerina 

1 litro 
5 gramos 

25 gramos 

1 litro 
250 g·amos 

100 gramos 
25 gramos 

2 gramos 

Un cineasta poeta 

Una de las grandes flguras de los pri
meros tiempos del cin~ es Jean Epst!in. 
Ho:nbre inquieto por naturaleza, Epstein 
no sólo h:zo much:~s pe:ículas que han 
quedJdo ya incorporadls a la h'storia 
del cine, sino que escrib:ó también mu
chos libros que aún hoy dan qué pensar. 
Pero hay uno de estos libros, poco me
nos que desconocido hoy en día, y que 

tiene un gran va:or por lo que encierra 
de testimonio de una época. Se trata de 
Bonjour, ciném!l, ed tado en 1921 por las 
Ed:tions La Sir~ne, y que fll)ura en la 
Biblioteca registrado con el núTero 22!!. 
Es un p!queño to:no de unas 125 pági
nas y en él se recogen ensayos, poesías, 
dibu:os y curiosas composiciones tipo
graneas. de acuerdo al clima de los c:S
mos• que imperaban por aquella época. 
o~ entre las muchls cosas que pocl-ía
m:lS entresacar de é', vamos a referirnos 
hoy a un tema muy frecuente en la bi
btografia cinematográflca de todos los 
t:e:npos: Chlr!ot. A él dedica Epst~in 
este curioso dibujo y esta no menos cu
riosa po!s!a, que no traducimos para que 
conserve todo su regusto orig nal: 

L:~rmes! 

D~sespoir" d' un tel sourire 
oú se mire 
pathétique et di.>tra:te 
la pirou~tte 
/ in grise et morne et tend~e 
d'un drame á se [aire pcndre 
Nost:Jlgie qui se développe 
de geste en geste 
¡r.écise et süre 
Rire 
Cha:¡ue metre porle une décept:on 
On demande grá:e 
Ri.re 

Mímica de ayer 

E:1tre los t:bros cur!osos de la Bib!io
reca, flguran a!gu:tos -genera'mente de 
cierta antigü~dad- destinados a la mi
mica. E l lenguaje del gesto en el actor 
es, qu:Zá, una d~ ~as cosas que más hln 
evo'uc:onado con el tiempo; por esta 
:nism:a raz.ón es tant:> más curioso y lli
vertido ver hoy estas lecciones de mími
ca del t~atro del sig!o p -sado o del cine 
mud:>. Por ej~mplo, ahí tenemos el vo
lum~n d! Karl M .chel, Die Sprach:t des 
Kó:pers (número 1.029), que fue editado 
en Leipz.ig en 1910 y que consta de nu
me~osas láminas que recogen U:l exhaus
tivo muestrar:o de gestos aptos para 
cu3lquier eventual s•tuac!ón. Veamos es
t3S ilustraciones dedicad. s al miedo y al 
aso:nbro que, rea'm::nte, hoy producen 
verdade~o asombro. 
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QuJnd fresque morose 
couronnée de roses 
Rire danse 
nJi've é!ég;mce 
Rire t'innocence 
am:~t~:euse d'un imbédle charmant mal-

[ h?ureux ct irvnique 
Rire Génie du clown 
Un crétin a dit cP::mta:onnade~ 
Bonhzurl 
pu:c et bourde gloire d'une insu:te bete. 

Un periódico risueño 

U:ta de las mu:has curiosidades de la 
B hl ot!:a, es la co:e:ciC:n de un p~r ódi
co risueño que edita~a en Madr:d, en 
181~. 0Jn Wen:e;la:> Aygua's de Izco 
con el t tu:o de LA LINTERNA MA
G1CA. Su suYí~u!o decia: «. o:osidld, 
jo ;ia:id3d, hibr:dad)>, y su con:enido 
e ·an h 's!orie:as, ep gr J:nas y poe ias SJ

tlr cas so~re la actual dad de Madrid Y 
de E3.,aía en general. En realidad, era 
un:a r~vista de ti;:x> s:u~o-litera . ío, pero 
el hecho de que e:igiera un titu'o tan li
g:~do a la hlsto:ia del cine le da derecho 
yJ de p:>r si para figurar en !os estantes 
d! la B:blio:e:a. Cada oúme:o, d~ for
m~to de 22 por 15 cms., cons:aba dr 
o::ho p3~j'oas, y S! lhgJron a publicar 
u, total d~ 24 oúm~rol, llamados por su 
autor cfunciones)>, 

Re"Jroducim:>s a conti::ouac:ión la cabe
cera -d.! la cp_ i:nera fu:tción» y si b:en 

LA LINTERNA IIAGICA, 
PEII.lODJCO R ISUENO 

'"'- 't.MU\u l.'ft..a.~&. \U. 

J OCOSIDAD. JOV1ALIOAO, 11 1L AR I DAO. 

• 1.• Funcion. 

n:l hly nada en !3 revista alud dJ que se 
refiera a !a verdadera linterna mágica, 

1 

... 
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sin emb:~rgo, hemos loca~izado un epi, 
gra:na pub!icado en la «novena bnción» 
qu? h:>y podría t~ner a:tualida:J ante la 
mod:1 cinem:~tográfica de afeita:¡¡e a lo 
Yul Brinner: El cine y sus trucos 

Un pollo de lindas trazas 
se hizo afeitar los cabellos, 
e hizo bien, porque sin ellos 
se crian las ca 'abazas 

Breviario d e l Cine 

El h!stor'ador francés Char~es 
Ford, publicó en 1945 un intere
S3nte llb .o, único en su género. 
que recoge «med:o s ig'o de pen
Slm!ent.) cinematográfl : o». Es, ni 
más ni menos que una anto~ogia 

de frases y pensamientos escritos 
p:>r toda clase de críticos, di recto
res y cineastas desde que el cine 
d:o que pensa;. El autor recorrió 
aten tamente cuJntas obras sobre 
cine cayeron en sus manos y fue 
extrayendo minucics:~mente cuan, 
t:> de bueno e interl!s:mte se ha ido 
d iciendo por ahí. Todo esto está 
estructurado en seis amplios capl
tu'os que agrupan los pensamien
tos p:>r sus afi.1idades, de a:uerdo 
a los sig Jie:ttes enun:i do>: cEsen, 
cía del cine», cLo3 problemas de 
la estética», cPoder de la panta, 
lln, cArte e industria», cTeatro y 
cine, h! rmanos enem:go: » y cEI 
actor de cine». N i que decir t:ene 
que el númtro de autores que fi, 
guran en este B:evíaire du ciném3 
e3 amplisimo y que en él se en· 
cuentran nombres tan disp::~res co, 
mo Geo:g!s Altman, Ma ce! Ay· 
mé. Béla Ba~ás:t, Joh:l Barrymore, 
Plerrc Benoit, Maurice Bessy, 
M :trcel Carné, Carlos FernáJde:t 
Cuenca, Elie Faure, Abe! Gance, 
Joris lvcns, Louis Lumiére, Beni
to Musso!:ni, Lu'gi Pirandello. 
H:~ns Rlchtzr, Waltcr Ruttmann, 
Ge:>rg?s Sincnon y H. G. W ells, 

p:>r ejemp:o. Con un poco de sue·
t!, VJmos a intentar selec:Lnar un 
p:nsJmient:> impo tJnte de cada 
u:to de los seis aya tldos: 

cE/ cine será un a:te cuand:> los 
cine:~s'as sean ur.os art istas:. (Ro
bert Boudrio:t) . 

cSi el cine no m1t 1 a la litzr::tu
ra, m:>rhi en sus manos ... » (Hcn
ry Po:.sbi:le). 

cE! cine h!l descubierto un mun
d :> nuevo al alcance, como la poe
sí3, d z t :>d!ts las im lginacíones». 
(Paul Eluard) . 

cL:~ verd:~d y e! comedim:er.to 

Gli.SS SHOT 

«Biblioteca del Cinema 
Delmiro de Caralt)) 

agradecerá todo clase 
de ofertas y donaciones 

[] 

Dirigirse por escrito 
o Escuelas Píos, 103 

BARCELONA (17) 

exigen que esos dos términos -ar
te e industria- s~an insep:.rab/es 
cuando se definen las condiciones 
d?: exishncia del cine:. (Maree! 
Bonamy). 

cL'J sugzstión del espectJdor so
bre el autor d~termina el teatro; y 
la sug?:St!ón del autor sobre e/ es
pectador, detumina e/ cine» (Jean 
G:radoux}. 

cUn act.Jr con sentido de! cine 
es aqu:H cap3z de a'c-nzar un per
fecto sincronismo entre la palabra, 
e/ gesto, el pensamiento y la mira, 
dJ» (Louis Daquin). 
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Para el profano en estas 
cos3s siempre encierra un 
placer el descubrlr los trucos 
de los que se vale el c'neas• 
ta para produclr efecto.s de 
realidad con materiales que 
no tle 1en n:~da de real. Uno 
dz estos trucos es el de la 
uteización de cristales pinta, 
d:>3 que permiten obtener 
efectos de pers,?ectiva en edi, 
flcios de los que só~o se cons
truye la mitad; la parte supe, 
rior dí! los mismos se pinta en 
un cr:st.al transp:~rente que se 
s:túa a una distanc:a conve, 
nient.: d~l decorado real, de 
modo que la cámara «super, 
p:mga» esta parte pintada so
b:e la real, produciendo as! 
el efecto de una construcción 
total. 

Esto es lo que explica, en• 
tre otras muchas cosJs, el li· 
bro Designfng for filrns (nú· 
mero 1.655), del que es autor 
el escen:>grafo ing'és Edwatd 
Carrick, ducho en estos me
nesteres, co_no nos lo demues• 
tra en este dibujo que delata 
el e:e:t:> que hemos explica• 
do. y en cuyo ángulo superior 
aparece el efecto final p rodu, 
cido con se:nejante trucaje. 

Un operador osado 

De lo revisto olemono ·Der Film Krcls• re¡ ro· 
ducin1os esto looo de rodaje del film culto rol 
francés • les étoiles du Mlcll•, en e l Montb 'onc 

(Producido por Maree( J.:! oc). 



APUNTES SOBRE 

lenguo¡e Cinemotogrófico 

VIl - El montaje 

3) PrActica del montaje: loe ejes 

D e entrada podrá advertirse el contrasentido que supone, en 
unas lecciones teóricas como las que veO.:mos dando en es

tas páginas, hablar de la «práctica» de un proceso que, como 
el del montaje, hay que aprender haciéndo:o, con la moviola y 

las tijeras. 
Sin embargo, queremos dejar sentados y explicados al má

ximo, unos principios generales que habrán de observarse siem• 
pre a la hora de montar una pelicu'a, y esto haciéndolo de la 
manera más simple, más clara y racional que permita el proce
dimiento casi anónimo que estas lecciones comportan (falta de 
contacto directo con el lector, ausencia de proyecciones didác
ticas, imposibilidad de práctica directa con la moviola, etc.). 

Así, pues, vamos a intentarlo. 
Primero, y sin olvidar cuanto hemos dicho sobre el monta

je en las lecciones anteriores, habrá que observar los siguientes 

principios generales: 
1.-El montaje no supone só!o un trabajo de unión y em

palme, sino también una selección de los p!anos rodados. 
2. - Es preciso tener la «valen tia:. de desechar, pues, los 

planos inservibles. 
3. -No unir jamás entre si dos planos de d:Stinta calidad 

fotográfica. 
4.- En caso de montar dos planos de distint;t jerarquía, ha

cerlo interponiendo otros gradualmente. Es decir, no pasar di
rectamente de un P. G. a un P. P., sino hacerlo a través de un 

P. M. o un P. A., como mínimo. 
5.- Dar a cada p~':lno distinta longitud, de acuerdo con el 

ritmo buscado en la secuencia. 
A tal efecto, as! como al de calcular la duración de un 

film, damos a continuación la siguiente tabla extractada de 
equivalencias de metrajes a tiempos. Para completarla, bastará 
obtener Jos múltip!es o los divisores correspondientes. 

35 mm . 1 l(l mm. Tiempo 

25m 10 m. 54" 

liOm. 20 m. 1' 49" 

75 m 30m. 2' 14" 

100m. 40 m. 3' 34'' 

500 m. 200 m 18' -
1.000 m. 400 m. 36' -
1.500 m. 600 m. 54' -

2.000 m. 800 m. 1 b. 13' -
2.500 m. 1.000 m. 1 b. 3!' -
3.000 m. 1.200 m. 1 h. 50' -

Lo que ahora conviene abordar es el s:stema de lograr una 
perfecta continuidad dentro de un mismo trozo de montaje. Es 
decir, como unir perfectamente en corte seco, dentro de secuen
cias que luego vayan unidas entre sí por fund'dos -bien sea en 
negro o encadenados. Se trata ahora de conseguir lo que el teó
rico ing'és Edward Buchanan lla:na «una su:e; ión de fragmen
tos tal que dé la sensación de que es tan só!o uno el que pasa 
por la pantalla:.. Y esto se consigue ten:endo en cuenta dos 
importantes principios, que son el de los ejes y el del racord. 

1) -EJES.- El eje no es más que la linea ideal que une 
a dos personajé!s u objetos entre sí y que permite una correspon
dencia lógica entre ellos si son tomados por separado en distin

tos p:anos que lu~go han de ser mo::1tados. 
E l respeto a este eje es el fundamento de las angulaciones 

llamadas contiguas y correspondi~ntes. A fin de obtener un 
montaje lógico es preciso que la cámara esté situada siempre a 

un solo lado del eje en cuestión. 

1.-AN:;ULACIONES cor;n:;u .'\s.- Las a!lgu'adones conti
guas permiten conservar el sentido de la marcha de un perso
na je o de un vehícu'o, de modo que en cada plano sucesivo se 
tenga la impresión de que el movimiento es continuado y no 

de retroceso. 
Si suponemos un veh\culo en movimiento. podremos tomar 

este movimiento de do~ formas: 

a) - Mediant2 un so!o p lano y describiendo, por ejemp'o, 

una panorámica (A) 
b) -Mediante dos o más planos más próximos (A1 y A1 ) 

En el caso b, suponiendo que el sent:do de la marcha sea el 
que indica el eje EE', forzosamente la cámara habrá d~ empla
zarse en A 1 y en A2, dentro de una trayectoria paralela a EE'. 
Y esto porque: lo.- El emp!azamiento A2, supone un avance 
en relación a la marcha del vehículo, y 2o. - Este emplaza
miento debe estar al mismo lad:> de: eje EE' que A 1, porque de 
no ser así, si estuviera al otro lado (Aa), el efecto consegu:do 
seria contrario, y el vehículo volvería hacia atrás a los ojos del 

espectador. 
A estas angulaciones, A 1 y A2, se las llama, pues, contiguas 

por realizarse una al lado de otra. 

2.- ANGULACIONES CORRESPONDIENTES.- Las angulaciones 
correspondientes permiten la visión alterna de una escena desde 
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el punto de vls:a de cada uno de Jos personajes. El caso más 
utilizado 1!3 en el diálogo de dos personajes frente a frente, en 
el procedimiento lbmado de campo-cont~ac.1mpo. 

E l efecto primario seria el que representa la figura: 

Sin embargo, es preferible siempre utnzar un ángulo ob'ic:uo 
en relación a los personajes, de modo que se les vea a ambos, 
aunque un:> de ellos esté de espaldas o en escorzo. En este caso, 
la cámara podrá des::rib!r un arco teórico máx·mo de 180° (1.1un~ 
que, en la práctica, a fin de obtener el escorzo haya de reducirse 
a 135°) a partir de los limites de eje EE·, y s:tuarse tanto en el 
campo como en el contra::ampo a una misma distanc!a de cada 
uno de Jos personajes; es decir, las angulaclones serán simétricas 
y se correspond~rán entre si. 

Entonces el efecto será el siguiente: 

- Si le molesto, me quilo el sombrero. 
- No lo Intente señora Su sombrero es más divertido que 

lo pelicula. 

En el que A1 y A~ se correspond~rán entre si, y los puntos 
teóricos de intersección del haz luminoso de la cámara con el 
eje serán equ!d:Stantes. 

A primera vista parece que el contracampo de A
1 

deberla ser 
A3, p~ro si a>l fu zra, el efecto conseguido seria erróneo, porque 
a;>arecer!an los personajes cantbiados de posición. 

1 

2 

CUESTIONARIO 
l ncfirar la longitud de un plano de 6' de du-

. ' rano o. 
Dibujar el efecto consP-guido en estas tres an
gulaciones y señalar cuál es la errónea, si la hay. 

Q e 

3 - Indicar el efecto conseguido con el conlucampo 
de la prim~ru de dichas angulaciones. 

Pueden enviarse los ejercicios por correo me
diante las In d icaciones que se han publicado en 

todas las lecciones precedentes. 
Se devuelven corregidos, también por correo. 

JULIO CASTELLS 
ffRlANOINA. 20 
IEltfONO 31 07 39 

IARC~LON .á 
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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 

" 

.. 

1 • 
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INGMAR BERGMAN. }acques Siclier. Editions Universi~ 

taires. P:Jris, 1950.- En una colección que se llama cCias:ques 
du Cinéma:., no podía faltar un estudio dedicado a Bergman, 
sin duda el cineasta más singu .ar de nuestro t!empo. Y ha sido 
un acierto que este trabajo lo llevara a cabo un escritor joven 
co:no Jacqu~ Slclier, crítico sereno y objetivo, quien analiza 
con singular maestría el complejo y atormentado mundo que en 
su obra reRej;¡ Bergman. Libro agudo y ponderado, donde cada 
cosa está en su s itio, y en el que el autor sabe interpretar recta• 
mente y encauzar la ideo:og!a tumultuosa del d!rector estudiado. 
Libro, en suma, d2 inapreciable valor para el c.rítico y el aflcio· 
nad:> qu~ tratan d2 co:nprender los valores estét:cos y el signi
fl cado dz la obra de Ingmar Bergman. 

COMO SE ORGANIZA UN FILM. Libero Solaroli. Edi
ciones Ria!p. MJdrid, 1960. -Inten~smt~ libro, imprescindible 
p:ml el jefe de producción, para quien constituye un verdadero 
vJdemécum de su actividad. Aparte la exposición teórica del 
co:netido de la producción. por lo demás escr!ta con claridad Y 
lbneza, el libro ofrece una serie de ejemp'os prácticos de acuer· 
do con las necesidades actuales de España, adaptados y puestos 
al día por ]o.1é María Otero. Un apéndice interesantísimo pone 
al alcance del productor, to.dos los modelos de impresos y formu· 
!arios necesarios desde la puesta en marcha de una pelicula, 
has ta su presentación a clasificación. Un libro cuyo mayor ali· 
c!ente es su lnd!scutib:e utilidad. 

Correspondencia 

BURÓ INTERNACIONAL DE LAS ARTES 
Santo Ano, 78, 2.•, letra C. - Telélrno 31 26 63 

Dirección a rtis tica: RENÉ P. MÉTRAS-Barce lona 

NOTICIARIO ARTISTICO INTERNACIONAL 
PINTURA 
ESCULTURA 
ARQUITECTURA 

CINE 
MUSICA 
LITERATURA 

TEATRO 
ARTES POPULARES 

Precio del ejempla r: 20 pesetas 

Suscripción o 12 números: 240 pesetas 

HABLA ANTONIO DEL AMO 

De uno entrevista periodístico con el reali:ador español An· 
tonio del Amo, recogida en su libro cLa batalla del cine:., re~ 

producimos dos respuestas de interés permanente. 

-¿Quién ha sido su maestro, y a qué directores le ha gus· 
tado estudiar? 

- He ten 'do varias épocas. En los primeros aflos de mi Ju• 
ventud, casi cuando era un adolescente, me gustó Elsensteln, y 
sigue gustándome. Le estudié y le seguí. Era aquel el momeo• 
to cumbre del cinema soviético, su edad dorada. Las grandes 
pe11culas rusas llegaban al cine club ~Proa Filmófono:. y, antes, 
al «Cine C'ub Espaflol», fundado por Giménez Caballero. An· 
dando el tiempo (recuerdo que en 1933), un dla cayó en mis 
manos, para programarla en un cine club, la obra maestra de 
E isenstein «El acorazado Potemkln». Con amoroso cuidado, la 
pasé varias veces en una bobinadora para estudiar la mecá!llca 
del montaie. Me emocionó cuando vi que el solo mov'm'ento 
de un marino que arrojaba un plato al suelo con todas sus 
fuerzas y lo rompía en pedazos, estaba descompuesto en siete 
planos. Más tarde, cuando hice mi primer documental, yo re• 
petl este efecto con una bomba de mano, que lanzaba un .sol· 
dado. Sa'ló perfecto. E isenstein puede decirse que fue, pues, 
m: primer maestro de montaje. En las postrlmerlas del c!ne 
mudo, estudié y sl"gui también a Murnau. Tenía poco dinero y 
me iba al Cine Doré, ce! cine de los grandes prog•amas kilo· 
métricos», como rezaba el eslogan:.. Allí vi muchas tardes a 
Murnau, a Char'ot, y descubrí a Borzage y a Klng Vtc!o·, de 
los que me haría muy devoto. Allí vi cY el mundo marcha ... :t 
y cEl séptimo cielo:.. De Europa me interesaron René Clalr y 
Fritz Lang. Machaty y Kirsanoff me impresionaron mucho 
antes de 1936. Y después de la guerra mundial he seguido lnten· 
snmente todo el neorrea'ismo italiano, excepcionalmente a Rosse~ 
ll in!, Viscont!, De Sica y, últimamente, a Fellini. 

-¿Qué peliculas dignas de estudio para un director acon• 
seja usted? 

- Las signiRcativas, situándolas en su época y conociendo 
lo que h¡¡n aportado al cine. «El acorazado Potemkln», cPa!ssa:., 
qLadrón de blc!c'etas», «Amanecer», «El pan nuestro de cada 
di a» (versión de Vidor), «Hombres de Arán:. y tantas otras, en 
k· dramático. Y en la comedia, cUn sombrero de paja de I ta• 
lia», Chaplin, como es natural, y casi toda la obra de Prank 
Capra y algunas de Lubichst, por ser manantiales de to.do lo 
que se ha hecho después. 

(De · Der Pilm Krela•l 
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CAi.fARA cSANKYO» ZOOMREF 8 

Se trata de un tomavistas japonés de 8 mm .• equip-:do con un 
objet:vo Zoom. de lumino:;idad f.l,-i (junto con el Zoom de 
c::::ano.u. lo• dos más luminosos del mundo en este tipo de 
ópticas) y de una variación de focales de 10 a 30 mm. 

El visor es de tipo re8ex, con telémetro a imagen partida, 
para ia p2rfecta puesta a punto de la imagen. 

E l objetivo puede focar hasta una distancia mínima de 50 
centímetros. con ayuda de una lente de aproximación. 

La cámara Ueva incorporado un fo :ómetro semíautomát:co. 
con índice visible en el visor. 

Dispone de :as s igu:entcs ve~ocidades: 8, 16. 24. 32 y 48 
cuadros por segundo, permit:endo asimismo el dispa o imagen 
por imagen. 

EL NUEVO cKODACHROME Ih EN 8 y 16 

Kodak ha lanzado ya en EE. UU. - y en Europa estará dis~ 
ponib~e en otoi'lo del present! año--. un nuevo fpo de su acredi~ 
tada pe1icula de co!or. Kodachrome. con sens:bilidades de 25 
ASA (16 OINJ la de luz de día y 40 ASA (18 DINl la de 
tipo A, para luz arfficial. Es decir. dos veces y media má> rápida 
qu~ la normal. 

La nueva p2l!cula. que se denomina cKodach·om~ l b, nece~ 
sita solame:lte el 40% de la luz que se prec'sa ac:ua'mente. 

Parece ser que una de las características más importantes 
radica en que la emulsión es mucho más deiQada, por lo que la 
dispersión de luz es notablemente menor. Ello hace que las 
imágenes tm')an mucha más d~6nición y aJudeza, siendo posi
b'e, por tlnto, proye:tar sobre grandes pantallas sin pérdida de 
detalles ni empastamien tos, con la importancia que es 'o supone. 
particularmente para el 8 mm. 

El grano es mucho más pequei'lo que en el Kodachrome no r
mal. El contraste es. asimismo, algo menor. Las pJ rtes en sombra 

por .J. A ngulo 

se reproducen más suaves y cab:ertas». Las zonas más oscura~ 
a¡:~arecen como ac:aradas y menos «dur~s». En resumen: la 
nueva emulsión da mejor co:or y propor::iona mejores imágenes, 
aparte permitir la filmación en condiciones de luz notablemente 

inferiores. 
El co>te del cXoda:hro:ne Il» será. s~gún se afirma, un lOo/o 

más caro que el Kod::~chrome normal. el cual. por otra parte. 
seguirá fabricándose. 

PROYE::::TOR cS!EMENS 800» 

Se tra ta de la «tradu::ción» al 8 mm . del sistema de so:lorl
zación cSiemens» en 16 mm. med ante c' nt;~ ma 1ne:ofónica, con 

bobinas incorporadas al propio proyector y accionadas simul~ 
táneamente con el motor del mismo. 

La exce ente s ncronizacién sonido-imagen que este sistema 
p roporciona ha sido todavía mejorada hasta un grado práctica
mente ab3o'u··o. mediante el empleo de las nuevas cintas magne-

!:>fónicas de 8 mm .. perforadJs, que reducen a menos de 0.5 % la 
pos:ble oscilación de ve:ocidades. 

La ga:na de frecuencia s que se obtienen supzra amp!iamente 
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las que d:~ el sonido óptico en pe:ícu'a de 16 mm., pues son la11 
siguient~s: 

a 18 imágenes por segundo, de 70 a 7.000 Hz. 
a24 » » » 70 a 9.0:JO Hz. 

S"e:nens sirve dos vers:on:s: Una median te el acoplamiento 
eléctrico a un magnet5fono, para usar el amplificador del mlsmo 
y otra (vhse los dos grabados que reproducirnos) en que el 
p:o¡e;t~r es~á m:>ntado s-:>b~e un am¡:~lllcd:>r especia'mer:te di:e
íbdo a est~ fb y que dJ una pot2n:ia de sa id:~ de 2 watios, 
p;?r:ni ~ie:tdo su co:1ex:ón a cua"qu;er alt::~voz con una irnpedJncia 
de 15 ohmn"os. El amp:ificador dispone de entradas para micró
fono, tocad:scos y cintJ m:~gnetofón !ca. 

PET,lCTJLA «ROLLA» DE 8 y 16 mm. 

En los es cap:~·a :es d ~ nu~stro3 est3ble:i:n:entos d~· rnmo, ha 
a ;-¡ ... r :e ido rr e : t ~m~nt~ un nuevo fro de pc"lcula de 8 y 16 mm. 
Sz trat.:~ de la «Rolla)), nombre que qu~zás no diga mucho a 
muchos; pero que si es fácil que les suene cuando sepan que se 
trata d~ la nueva versión de la antigua Bauchet. 

E;ta conocida firma francesa, que al parecer ha dejado de 
fabricar productos b Jjo el nombre Bauchet, conveni~ntemcn:e 

reorganizada se apresta a CC?nqu:Star el favor de tanto cineísta 
co:no por esos mundos de Dios existe, ya que el mercado es 
a_;:>et:toso y va en constante aumento. «Rolb» es la nueva ban
dera con la que la antigua Bauchet entra en liza. 

Apart~ la satisfacción que siempre supone encontrarse con 
viejos co1o:idos, un aspecto s:mpático creemos de interés des
tlcar: los precios del nuevo producto. 

Nuestros aficionados tienen a su alcance una pe:ícu:a en 
blanco y nzgro, pancromática, de grano fino, al asequible coste 
de 104,40 Ptas. la de 8 mm. y 226,50 la de 16. Esos precios no 
incluyen el revelado. 

La «Rolla» tiene la particularidad de que la sensibilidad le 
es asignada después de haber sido fabricada y previas las opor
tunas pruebas en el d~partamento técnico de fábrica. De esta 
forma los usuarios t:enen la segur:dad de que la sens:bil:dad que 
figura en la caja es la que realmente posee el film. 

CAMARA «EUMTG C-5» 

La p7estig"osa firma austríaca, sigu:endo la «moda» actual, 
lanza un nuevo modelo de tomavista con objetivo Zoom, visor 
rellex, marcha eléctrica y fotómetro automático. 

E ! ooje ~i vo, com~mesto de 14 lentes, tiene una luminos:dad de 
f.1,8 y una var:ac'ón de foca'es de 10 a 40 mm. 

E ! visor, como ha quedado d:cho. de ti.TJO reflex, es grande 
Y muy cla ·o, y1 e¡ u~ la a:>crturJ del d"a' ragma no le afecta por 
estJr é te situado d~t rás del pr"sma de reflexión. 

El arrastre es mediante 5 pequeñas pilas secas de 1,5 voltios, 

tapaces para el pas~ de, como mlnim .... l .G pe111..ula~. oaao que 
tienen u:ta duración de casi una hora de marcha. 

El fot5metro, enteramente automático, permite correcciones 

individJa!es de ± 3 d " af:agm:~s. Cuando 'a luz no basta, o es 
ex:es!v.J, en el visor apJrece u:t;¡ s~fial roja. E l lndice de Bensl
billdades abarca de 10 a 25 DIN. 

E;mlg ha resuelto muy ingen!osamente el excesivo vo:umen 
que los obj ; t vos Zoom co.uportan, absorbiendo una parte del 
mismo en el cuerpo de la cámara, formando el bucle de la pe• 
licula de forma muy distinta a Jo que es habitual, como puede 
apreciarse en el grabado. 

f = 1:1 E.V PROYECCION 

La firma francesa Benoist Berth"ot ha lanzado el que, sin 
dudl, es el objetivo de proyección más luminoso del mundo, ya 
que su abertura es igual a la unidad. Esto es: f = 1:1. 

El nombre del nuevo ingen'o es cCine-Star» y se servirá en 
las distancias focales de 20 y 25 mm. Pese a su enorme lumino
sidld, la definición que proporciona es perfecta, tanto en el 
centro como en los ángu!os del cuadro, estando excelentemente 
corregidas las aberraciones cromáticas y de esfericidad. 

Usando el voc3bu~ario deportivo podríamos decir: Un nuevo 
«record» mundial en objetivos de proyección. 

«FOTO!? 40» 

Una solución orig"nal al problema que muchos cinelstas t!enen 
a menudo: el traslado y montaje de focos y lámparas. 

La Casa Bellati Riccardo, de Milán, lo ha resuelto mediante 

un refiector en forma de maleta, apto para 2.000 watios, con 
4 lámparas, que pueden ser normales o sobrevoltadas. 

La caja, cons:Cuida en metal ligero, se cierra una vez con
c'uld;¡ !a film:~ción, con lo que las cuatro lámparas quedan prote
gld:~s d~ golpes, etc. y sin necesidad de ser desenroscadas de 
sus res¿ect"vos po~talám,?aras, opuación eno;osa (particular
m~nte cuando las lámparas están to:lavía ca'ientes) y en la que 
con mucha frecuencia los filamentos pasan a mejor v!da ... 
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EN CINEMATIICRAFIA CADA MILIMETRO TIENE SU VALOR ... 

IMAGEN 16 mm. 

IMAGEN 9'5 mm. 

IMAGEN 8mm. 

antes de elegir 
su formato, 
recuerde que ... 

La IMAGEN de 8 mm. de dimensiones 4'40x3'30 mm proyectada sobre una pantalla de 1'20 m. de 

base es aumentada 74.376 VECES. 

La IMAGEN de 16 mm. de dimensiones 9'65x7'21 mm. proyectada sobre una pantalla de la m:sma 

base, es aumentado 15.462 VECES. 

La IMAGEN de 9'5 mm. de dimensiones 8'20x6'15 mm. prcyectodo sobre una pantalla de lo misma 

base, es aumentado 21.415 VECES. 

ESTAS CIFRAS DEM UESTRAN CLARAMENTE QUE EL RENDIMIENTO 

DEL FORMATO 9'5 mm. ES MUY SIMILAR AL DE 16 mm. 

¡DECIDA LO MEJOR .. .! Ni demasiado pequeño ni demasiado coro, el 9'5 mm. representa 
el término medio del cine aficionado. Una gran imagen con un coste reducido. 

EL FORMATO 9 '5 VUELVE A TENER LA PREFERENCIA 
DE LOS AFICIONADOS 

EL FORMATO MAS RACIONAL-EL MAS MODERNO- EL MAS ECONOMICO 

Lo casa P A T H É, con su experiencia de muchos años, pone o disposición de los aficionados: 

los mós modernos tomavistas, con todos los innovaciones técnicos de los últimos oños. 

Proyectores silenciosos. muy luminosos y de st>ncillo monejo. 

Obj etivos SOM BERTHIOT, ANGENIEUX, PAN CINOR, etc. 

Consulte a su representación general para Espaf'la: 

DISCOM, S. A. - Avda. José Antonio, n.0 55 - MADRID - 13 

y en cuanto a la película... NO TENDRA PROBLEMAS ••• 

su proveedor habitual o:>dró ofrecerle cargos en el formato 9'5 mm. morco KODAK, de 9 m., 13m., 15m. o 30m., en 

blanco y negro o kodochrome. 

SIN NINGUN COMPROMISO ... solicite folletos. 
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Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista 

Cataluña 

SESIONES «PREMIO CIUDAD DE BARCELONA:. 

de 

Los días 15 y 22 de marzo se proyectaron las tres películas 
amateurs que se habían disputado el premio de cine «Ciudad de 
Barcelona 1960», grupo aficionados, el cual fue adjudicado, 
como se publicó en el número anterior, a nuestro consocio don 
Juan Olivé por su pelicu'a PERFIL DEL PARQUE ZOOLO~ 
GICO DE BARCELONA. El primero de dichos días se pro
yectaron los films PESTIV AL AEREO DE BAR CELO~ 
NA 1960, de Julián Bermello y UN VIERNES SANTO, de 
Juan Gabriel Tharrats. El señor Bermello, piloto aviador y 
cineísta amateur, contestó las preguntas que se le dir:gieron 
después de la proyección de su pellcula, no pudiéndo:o hacer 
el señor Tharrats por hallarse ausente de Barcelona. En la se~ 
gunda sesión se proyectó el film premiado, precedido de otro 
Bm de m'smo realizador. El señor Olivé fue sometido a co!o
quio, en el que se desenvolvió con su hab:tual gracejo y más 
de una vez sus respuestas motivaron el aplauso de la sala. 
Tanto el fl'm del señor Olivé como el del señor Tharrats, fina
lista, han sido comentados en estas páginas. 

«MUSEO MARES» 

El 5 de abril se dio a conocer en esta entidad, el documen
hl realizado por Enrique Fité sobre la sección de escu'tura del 
Museo Marés, de Barcelona; film al que ya se refirió OTRO 
CINE en el número anterior con motivo de .su estreno, y del 
que queremos insistir en sus valores didácticos y artísticos. 
Didácticos porque imagen y texto, en perfecto acuerdo. consti
tuyen una aprovechada lección de Arte al ofrecer de una ma
nera tan vivJ y mat:Zada el proceso evolutivo que va del romá
nico al b:moco en la imaginería religiosa. Artístico, porque la 
s~ns:b:lidad del rea'izador, auxiliada oor el bello comentario 
d~ Arturo Llopis y por el fond~ musical, seleccionado por el 
p:o1) 'o F.té ent·e e exten:o repertor'o de Baclt, imprime al 

do::um(!nto, de tres cuartos de hora de duración, una emoción 
mistica y hu:nana que le emancipa de la frigidez muse!st ica. 
Técnicamente. la labor de Fité es perfecta: calidad fotográfica. 
efectos de luz y movimientos de cámara acusan una auténtica 
maestría. 

RUEDA DE COMENTARIOS SIN COMENTARIOS 

E • 12 d'! abril tuvo lug'lr una tercera sesión de revisión de 
li'ms del V C~rtamcn de Excursiones y Reportajes, anunciada 
co.no «Ru~d:~ d~ comentarios» igual que las dos anterio·es. En 
ésta se rcvlsio11aron !os 6'ms COMPARSES 1957, de J. Ferret, 
y EL PAIS DE GALES. d~ A. Velas:o, pero el acon:ecimiento 
futbo ístico de carácter internacional que se ce'ebraba a la mis
m::t hora restó animación a la velada y dejáronse los comenta

rios por falta de ambiente. 

El cineísta, su mascota y su característica 

El cineísta : Pedro Sanz (Murcio) 
Su mascota: Los tres patitos. 

por Salvador Mestres 

Su característica : La busca y captura de vestigios de 
artesania arcaica. 

> «EL SOMRIURE DE MONTSERRAT:. 

El 19 de abril se ofrecieron a nuestro público las prlDlJCJas 
del 6Jm de Juan Capdevila Nogués. consocio y miembro direc, 
t:vo. EL SOMRIURE DE MONTSERRA T, extenso documen, 

· tal sobre la Es:olanía montserratense. El propio realizador co~ 
m'entó previamente w Alm, excusando la falta de sonorización 
delin!tiva. Realmente, ello restó aliciente a la proyección, pues~ 
to que el tema requiere, por su misma índo'e, la participación 
auditiva. También nos pareció no definitivo el montaje y de 
un modo especial conviene reducir las proporciones del film, Ji
m t1,do la ext2ns1ón de sus temas, de gran interés y atractivo 
cada uno de ellos. 

cVETLLA DE SANTA MARIA:. 

Este año ha coincidido en miércoles, día habitual de nues~ 
tra3 sesiones, la «Vetlla de Santa Mar!a de Montserrat», 26 de 
abril. De modo que no hubo sesión para facilitar la asistencia 
a la so!emne renovación de votos ante la Virgen cMoreneta:.. 

SESIONES DEL CONCURSO NACIONAL 

El martes 2 de mayo empezaron las sesiones de calificación 
del XXIV Concurso Nacional de Cine Amateur, cuyo fallo y 

comentarios se insertan en este mismo número. Dichas sesiones, 
todas de noche, tuvieron lugar los días 2, 4, 8, 10, 12, 15 y 16 
d~ mayo. Siete en total, con 54 películas inscritas, más una 
fu:ra d~ con:urso. De ellas, 27 son en 8 mm., 1 en 9.5 mm. y 
25 en 16 mm. Corresponden a clne!st:~s debutantes en el Na
c:o:lJl 12 pz:icu'as. Las pob!a::ones d~ procedencia son: Bar, 
e~ 'ona, 10; Cáceres, 1; Gerona, 3: Málaga, 1; Manresa. 6; M a, 
taró, 1; Murcia, 5 Oviedo, 2: Prat de Llobregat, 3; Reus, 3; 

Sabadell, 4; Tarrasa. 3: Zaragoza, 12. 
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Sus films serán un éxito 

si emplea pelfcula KODAK 

KODACHROME o blanco y negro 

en 8 y 16 mm 
; . 

Kodak 
consiga calidad profesional con pelfcula 



GrOficos 
Villanove"s,.s 

Izquierda: 

Recepc ión en el Ayun
tamiento. d nde los re
presentantes de provin· 
cias no catalanas fueron 
invitados a ocupar el 
estrado presidencial. 

Y ha la Delmiro de Ca
ralt durante la comida 
de hermandad cinefstica 

Derecha: Aspecto del salón ochocentista del PomE'nto Villanovés en el curso del 
ágape. Y los excursionistas a 1« salida de misa de la Ermita de San Cristóbal 

EXCURSION A VILLANUEV A Y GEL TRU 

El domingo día 14 de mayo tuvo lugar la excursión que es 
de tradición durante el Concurso Nacional, habiéndose es:ogido 
para este año la industriosa ciudad de Villanueva y Geltrú. Los 
afic ionados villanoveses putenecientes a la novel Agrupación de 
Cinema Amateur del Fomento Villanovés, dieron la bienvenida 
a los visitantes en el término del Pantano de Foix, pintoresco 
lugar presid:do por la vílla de Castellet, de cuyo castillo se re
Dejan las graciosas torres en las tranquilas aguas del pantano. 
En vistosa caravana automovi istica se dirigieron todos hacia 
Villanueva, figurando entre los visitantes c:neistas de Murcia, 
Cáceres, Mataró, Manresa, Tarrasa, Sabadell y una nutrida re
presentación barcelonesa. 

Se oyó la Santa Misa en la marinera ermita de San Cristó
bal. en cuya casa adjunta vivió y mur:ó el eximio fi ósofo Eu
gen'o d 'Ors, siendo visitado su sobrio y ambientado cuarto de 
trabajo. 

A conti.nuación se rindió visita a la Biblioteca Museo Bala
guer, con su Pinacoteca, colección de cerámica y objetos artís
ticos de Filip:nas, Egipto y Extremo Oriente. 

Desde aquí la comitiva se d irigió, tras un pequeño desR'e 
por las Ramblas, a! edilicio del Ayun:amiento, donde fue reci
b:da con amables palabras por el Teniente de Alcalde de Cul
tu:a, don Carmelo Garda. Los cineístas no cata'anes ocuparon 
en p~eferencia los lugares destacados del Consistorio, y contes
tó al discurso de bienvenida del señor Garcia, don Delmiro de 
Caralt, hJciendo constar que se sentia como un villanovés más, 
ya que su abue'o era oriundo de esta ciudad 

Fue visitado luego el c1stíllo de la Ge t ú, en la _oar t~ antigua 
d~ la ciudad; edificio señorial en cuyas salas se pudo admirar 
una nutrida colección de pintura de la moderna escuela c::t3laM 
y dos famosos cuadros de la escuela españo'.a del siglo xvn; la 
maravillosa «Anunciación» del Greco y la ~doración de los 
pastores:., de Juan Bautista Mayno. 

En la iglesia de la Ge:trú fue mostrado a los cineistas el ex
qu!sito retablo del Altar Mayor, de estilo churrigueresco, y 
como Anal de esta interesante ruta artística a la capital de. B~jo 
Paoadés, se v;sító la Iglesia Arciprestal, de una magnitud im
presionante, en la que debemos destacar por su originalidad un 
modernísimo y atrevido Altar Mayor, decorado con frescos de 
Nada! Rodóa. 

A primeras horas de la tarde los cineistas y su acompañan
tes se reunieron en un ágape de franca hermandad en los salo
nes del Fomen:o ViiJanovés, cuyo sabor o:hocentista evoca 
el ambiente parisino tan bien reflejado en la pelicu!a cGigi». 
Ofreció e l brind s el vice-presidente de la entidad, don Juan 
Casals y al término del mismo los asistentes, en pie, escucha~ 
ron la interpretación del himno oficial del Cine Amateur. A con~ 
tinuación, el presidente de los cineístas villanoveses, don Jorge 
Ferret, leyó una gJcetilla publicada en la revista CINE AMA
TEUR del mes de marzo de 1934. en la que se reseñaba un 
acto cíneísta que tuvo por escenario los mismos salones del Fo~ 
mento, añldiendo que después de transcurridos veintisiete años 
ha sid:> posib:e crista'izar en una realidad lo que babia sido una 
a :~p! ración de la ent:dad : tener una Sección de Cine Amateur. 
Dio las gracias a los asistentes e invitó a los cineistas a que 
colaboras:?n con su participación en el primer Certamen de cine 
a:nat~ur que co:lVocará la entidad que pres de, con mo!ivo de 
la> Ferias de Noviembre que se ce:ebran en aquella ciudad. 
Contestó a las pJ'abras del señor Ferret don Delmiro de Caralt, 
agradeciendo en nomb:e propio y de los asis:entes el sin fin de 
at?nciones recibidas de sus amigos de ViiJanueva. Antes de fi~ 

n:~lizar el acto. fueron entregadas sen:las medallas conmemora
t ivas a todos los cineistas que con su colaboración han hecho 
posible que aquella Agrupación sea hoy una rea1idad, y a to
d )S las señoras y señori tas se las obsequió con unos ramos de 
e aveles. F,n;¡lmente, h'zo uso de la pa!1 b:a el cineista barcelo~ 
n~s don Juan Olivé, quien tiene parte relevante en la aglutina
ción de los cineistas villanoveses, y en esta ocasión pronunció 
un discurso de gran emotividad y elocuencia. 
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S a b a d e il , 1 Curs i ll o d e c i n e a m ate u r 

Organizado por el Cine-Club Sabadell en colaboración con 
el Instituto Sallarés y Plá y la Sección Universitaria del Círcu!o 
S:~badellés, y bajo el patrocinio de la Delegación de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento, Caja de Ahorros, Gremio de Fabricantes 
y Circulo Sabadellés, se ha celebrado un primer Cursillo de 
Cine Amateur que ha tenido la virtud de reunir a una cincuen
tena de personas interesadas en esta a-:tividad, contán:lose entre 
ellas a poseedores y a no poseedores de cámaras tomavistas, y 
habiéndose formado grupos de trabajo con arreglo a la especia!i
d:~d indicad:~ por cada cu•!:.llista. El prog~ama de lecciones fue el 
sigulente: 1.3

, Prof don José To:rella (Redactor-Jefe de OTRO 
CINE), cNacimient:> del cine como invento y como medio de cx
pnsión. Evolución de su técn c:1 y de su estética. Rápida ojeada 
a los estilos y nacionalidades». 2. •, por el mismo profesor, cNa
cimiento del cine amateur y su proceso técnico y expresivo. 
Espír itu genuino del cine amateur, sus limitaciones y sus posibi
lidades. CbsiRcación en géneros y particularidades de cada uno». 
3.', don Juan Llobet Prunés, cFormatos, la cámara, ob;etivos, 
A tros, ve~o :i d:~d, d'afragma, luz natural. luz a ~tiRcial , mater·~l 

sensible». 4. ', don José Torrella, cFundamentos del lenguaje cine
matográfico. E l guión. E l guión litera rio». 5.' , don Lorenzo 
Uobet-Gracia, cValor sicológico de la imagen y del encuadre, 
planos, trav~ll :ng y movim'ento3 de cá;:nara». 6 a, el mismo pro
fesor, cGulón técnico: rótulos, arranque, desarrollo y final del 
Alm. Rodaje. Montaje». 7.1 , don Juan Llobet Prunés, «Sonoriza
ción. Aspectos técnicos. Sistemas. Rótulos. Trucaje. Mat~rial». 
8.1 , don Santiago Vi:a Codina, cSonorización. Montaje. Ejem
plos de sonorización. MúsicJ. Palabra. Efectos sonoros». Ade
más, lecciones prácticas de filmación de escenas en interiores y 
en exteriores y de sonorización; vis:tas a estudios de cine, 
a laboratorios y a salas de doblaje. y realización por grupos 
de un guión dado. Finalmente ,acto de clausura con lección a 

¡ATENCIÓN, AFICIONADOI 

convertirá su proyector mudo en sonoro 

• Registra magnéticamente sobre pisto en el mismo film 

• Faculta su uso como amplificador para ensayos de dabloje 

• Adaptable a la mayoría de los proyectores de 8, 9'5 y 16 mm. 

• Dispone de TRI K-lA STE a 70 °/0 de borrado 

Para In f ormes y solicitudes dirigirse a: 

INDUSTRIAS 
DEL SONIDO ..F2 b 5 

B o ns h o m s , 2 3 - B ARCEL O NA 14 

cJrgo del profesor don José Torrella sobre «Organizaclón nacio
nal e internacional del Cine Amateur. Concursos y Festivales». 

La dirección de: Curs:llo estuvo a cargo de don Mateo Albu
c:l y don Joaquín Gil. Pres!d!nte y Vice-Pres·dent~ del C neclub 
Sabadell, y la participación estuvo regulada mediante pago de 
mat~ícula, puntuación por asistencia y cuestionarios escritos 
puntuab'es: es decir, todo bajo una organ:Zación d:sciplinada 
que es base fundamental para el éxito. 

T a rrasa, 1 Selec ción Interna c iona l 

Las exhibiciones que tuvieron lugar en Tarrasa a mediados 
de ma~zo, a las que nos referimos en el número anterior, consti
tuyeron una verdadera anto'og:a de cine amateur español de 
tod:~s las épocas, acompañada de una notab!e repres: n!ación 
de cine amateur extranjero, especialmente del italiano. 

La reunión de un grupo tan importante de películas amateurs, 
distribuidas en tres sesiones, no tenía por objeto someter las 
mismas a la calificación de un jurado, sino darlas a conocer en la 
ciud:~d de Tarras:l. Como aliciente se organiz:'> u'l _olebiscíto a 
cargo del púb!ico, quien votó las dos mejores películas de cada 
sesión, y en una cuarta sesión en que se repitieron las seis 
pe' ículas as! seleccionadas, votó las tres mejores entre ellas, a 
las qu~ se otorgaron importantes trofeos. En el primer pro
gram:l quedaron en los dos primeros lugares de la votación 
VISITA'liONE {italiana) y DAS LIEBE FRUSHTUCK (ale
mana). En el segundo, PAN, AMOR Y SINTONIA, de Car'os 
Puig, (Tarrasa) y MARCO DEL MARE, (italiana). En la 
terce·a. LA VENTANA, de Pedro Font Marcet (Tarrasa) y 
SETTE MINUTI (ita'iana). La votac:ón final d:o el s'guiente 
resultado: LA VENTANA, de P. Font; SETTE MINUTI. de 
P. Capoferrí y MARCO DEL MARE, de Guadagni y Livi. La 
lista to!al de Rlms proye:tados puede co:lSu tarse en el núme·o 
a:~terior. 

NUCl 
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A la sesión última as!st:ó, especialmente invitado. el Redac
tor-Jefe de OTRO CINE don José Torrella, quien pronunció un 
parlamento sobre el cine amateur tarrasen.se y sobre la selección 
que se estaba visionando, contestó a las preguntas que se le 
d irigieron en co:oquio y al final hizo entrega de los trofeos. 

San F e liu d e Llobregat, 1 Certamen 

Con motivo de :a V Exposición Nacional de Rosas, la Peña 
Licenciados de San Feliu de Llobregat, bajo el patrocinio del 
Ilustre Ayuntamiento, organizó un Certamen de Cine Amateur 
sin carácter de Concurso, en el que todos los cineístas que han 
colaborado con la aportación de películas han sido obsequiados 
con un recuerdo cedido por La Corporación municipal. En tres 
sesiones, los días 2, 3 y 5 de mayo, han s:do proyectadas las 
veint itrés pelicu!as, corres.JOndientes a .os cineístas Juan To
rrens, José Mestres, Juan Capdevila, Juan A. Saenz Guerrero, 
Pedro Font. Enrique Pité, Carlos Puig, Felipe Sagués, Carlos 
Vallés, Juan Albert. Emilia M. de Olivé, Juan Olivé y Fran
cisco Pont. La organización técnico-artística estuvo a cargo del 
critico cinematográfico de Radio Nacional don Jorge Torras. 

San Cugat, Club Montañés 

Existe en esta entidad una sección de cine amateur , la cual 
presentó el d la 8 de abril, un extraord'nario programa de films 
d! 8 mms., originales de cineistas barceloneses, y ade¡nás UN 
POBLE OBLIDAT y TOLEDO. de los socios de la ~asa 

Octavio Galcerán y S. Martí Castelló, respectivamente. 

Vi llanueva y Gelt r ú, Progra ma Internacional 

Se ha cre:~do la Agrupación de Cine Amateur del Fomento 
Villanovés, la cual inició sus actividades el dia 23 de abril con 
una sesión de carácter internacional: BARCELONA MARI
NERA. de J. Capdevila; LA TAZA DE CAPE y EL MUN
DO AL REYES. de Francisco Font: BRICCOLA, de Paoli 
y Mass.a; MARCO DEL MARE. de Guadagni y Livi; y SET
TE MlNUTl. de J. Capoferri. Buen comienzo, al que deseamos 
feliz cont.inuidad. 

Cine amateur en " Chabola'' 

La «Hoguera LXXXV h. de «Chabola» (Barce!ona), por 
la que han pasado personalidades de todas las ramas del arte 
y del intelecto, estuvo dedicada el 19 de abril al joven cineísta 
dmateur José Luis Ayxe'.á, quien disertó sobre «El c:ne que a 
mi me gusta» y proyectó sus films EL PUENTE DE MONT
MELO. VIETMAN Y TAHILANDIA y MILICIAS UNI
VERSITARIAS. con el acostumbrado diálogo. 

El A rca de Noé en Madrid 

Dentro de los numerosos y variados actos que celebró a fi
nales de abril el Circu~o Catalán. de Madrid, como celebración 
d~ su «Pesta Major», coincidiendo con las solemnidades de San 
Jorge y de la Virgen de Montserrat. el jueves 27 a::tuó en los 
salones del Circulo. la conocida ag~u,o:~ción barce'onesa cArca 
de Noé». Formaba parte del programa de esta velada la proyac
ción de los films amateurs de don Juan Olivé, el «Estornino» 
de Arca, SINGLADURAS DEL ARCA DE NOE (film iné
d,to) y JARDIN ZOOLOGICO DE BARCELONA. Dos dias 
después. en el Circulo de !a Unión Mercantil e Industrial. el 
<Arca» presentó una sesión completa de cine amateur del señor 
O livé, con ~os fi !ms CABALLOS EN LA CIUDAD, SINGLA
DURAS DEL ARCA DE NOE y PERFIL DEL PARQUE 
ZOOLOGlCO DE BARCELONA. El propio señor Ol:vé hizo 
la presentación y comentario de sus peliculas. constituyendo 
dichas sesiones dos grandes éxitos de público que llenó comple
tamente los locales donde tuvieron lugar. 

Del 24 o 1 31 de agosto, 

en M U L H O U S E 

Congreso y Concurso 
Internacionales 

L A suspensión, por parte de Polonia, de su oferta aceptadc1 
en Evian, para organizar los actos de 1961 en su pais, 

transfiere al Vice-Presidente, Mr. André lngé, la misión de ocu
p3rse de los mismos. En carta que dirige a los cinei.stas de todo 
el mundo. precisa que se celebrarán en Mulbouse (Aito-Rh!n, 
FRANCIA). del 24 al 31 de agosto 1961, y expone su esperan
za de qu~ en ellos se mantendrán, pese a aquel obstácu'o, la 
un!d:1d, la cohesión y la amistad de la UNICA, en un ambiente 
de simpatía mutua y de comprensión internacional, ya que !a 
UNICA no podría viv:r sin una amistad profunda y sincera en
tre sus asociados y manteniendo su Concurso, ya de si el más 
bello e importante, como un verdadero ~Concurso» de corazones 
y espíritus. 

A su vez, el Do:tor Rolf P. Benner, Vice-Presidente de la 
Federación Francesa y Presidente del Cine-Club del Haut-Rhin, 
de Mulhouse. nos dirige la siguiente carta abierta a todos Jos 
cineista.s amateurs de la UNICA: 

Queridos amigos de la UNICA. 
A p!tición insistente del Comité de la UNICA .. he aceptado 

organizar el Concurso y el Congreso de 1961 en Mulhouse. 
Pese al retraso de esta decisión, motivada por la de{ección 

de Polonia, os aszguro que todo se ha combinado para que 
vuzst ra estancia en Mulhouse y en Alsacia os sean agradab!es. 

La hospitalidad de Mulhouse, situada en el corazón de Euro
p3, es bien conocida. El Concurso podrá desarrollarse en ópti
mas condiciones, gracias al apoyo de técniCO$ franceses, alema• 
nes y suizos. 

Asimismo todo s~ h!l previsto para que los trabajos del Con
greso se desarrollen en un ambiente de cordial amistad. 

Lns excursiones y los banquetes serán dignos de la reputa
ción giutronómica de Alsacia. 

El Congreso de Francia, en Mulhouse, debe marcar la ini
ciación de un período renovador de la UNICA. No os arrepen
tiréis de haber asistido. 

Doctor R. BENNl!R 

Cono:iendo por experiencia el gran esplritu organizador y 
la int:~chab'e cablllerosidad del Dr. Benner, podemos garanti
zar que la frase final de .su carta será verdad y confiamos que 
los cinelstas españoles combinen sus vacaciones incluyendo {'n 
su trayecto la bella Alsacia y al disfrutar de la proyección de 
las selecc!ones nacion'31es puedan agradecer con su presencia 
el esfuerzo del Club del Alto-Rhin. 

Vendo a precios interesantes : 

• CámAra BEAULIEU 16 mm. Reflex. con abjetivos An
genieux 10 mm. 1'8, 25 mm. 1'4 y 75 mm. 2'5. 

• Cámara BELL & HOWELL 16 mm 30 m con Zoom 
Angenieux 1:2'2 de 17 a 68 mm. 

• Objetivo ZOO~I ANGE 'IEUX 1:2'2 de 17 a 68 mm. 
para cámara Poillard Reflex 16 mm. 

Todo nuevo 

JUL.IO CASTELLS 

Fer'andina, 20 - Tel. 31 07 39 - BARCELONA-1 
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LA HORA PASA 
LA PENA SE OlVIDA 
LA OBRA QUEDA 

De uno cerómico representando 
un reloj de sol, dedicado o Euge· 
nio ri'Ors, que se conservo en lo 
mesa de trabajo del fi ónfo en su 
retiro de Vdlonuevo y G.:~ltrú, visi
tado en lo Excursión del Concurso 
Nocional de Cine Amateur de 
este año. 

H ace diez años 

El Concurso Nacional de 1951 tuvo el siguiente fallo, que 
reducimos a su Une a esencial: 

A~gumento.- Honor: GOTAS, Pedro Font; COMPRA~ 
VENTA DE IDEAS, Fe'ipe Saguts. -Plata: IMPROMPTU. 
Pedro Font; BELLVESPRE, Angel V i!a; LO PELEGRI, Llo~ 
bet-Gracia; EL PRIMER HOMBRE, Pedro Font.-Cobre : 
PARENTESIS, Juan Pruna; LA GRAN A VENTURA DE 
PABLO, Jorge Feliu; MUÑECAS. Quirico Parés; ULTIMO 
SUEÑ::>, Felipe Slgué>; FRAGIL MISANTROPIA, Salvador 
Baldé. - Menc.ón: LEYENDA. J. CasUíer, J. Puyo!, A. Palahi 
y J. Danés. 

Fantasía. - Plata : LA MUERTE DEL DIA, A. Varés; 
MIREIA. Marta Gresely. 

Documental. - Plata: PRIMERAS JORNADAS DE IN~ 

GENIERIA INDUSTRIAL, J. Roig T .inxant; HOMENAJE A 
LA VEJEZ. Qulrico Parés; PEÑA RHIN. Carlos Santías.
Cobre: DIVENDRES SANTA GIRONA, Carlos Bosch; IMA~ 
GENES AMATEUR. Juan Pruna; VISITA A JOSE CLARA. 
Angel Vil a; FIESTA EN CASTILLA, Manuel Villanueva; 
DE LES VALLS ALS CIMS. Feo. Comas: COSTA BRAVA, 
Angel Vila. - Mención : ARCOS Y FLECHAS, Feo. Comas; 
EL GENERALISIMO EN BARCELONA, GUIA DE LA 
COSTA BRAVA y MOTORISMO, J. Roig Trinxant; NURIA, 
Joaquín Bonet. 

Premio extraordinario: GOTAS, de Ped~o Font Marcet. 

Ncevo éxito espaf\ol en Merano (ltalía) 

En el V Festival Internacional de Merano, celebrado del 30 
de abril al 6 de mayo, hao obtenido primer premio Alms de 
argu:neoto de 8 y de 16 mms. respect vamente, los españoles EL 
ESPANTAPAJAROS, de Domingo Vila y LA VENTANA, 
d! Pedro Font Marcet. Además ha sido ca'illcado en cuarto 
lugar entre '.os documentales LA RO::'viERIA DEL ROCJ.O, de 
José Maria Cardona, y este mismo cineista ha recibido un premio 
especial Ferran!a por su film ALTO ADIGGIO 4:consid~rándo'o 
como un simpático y afectuoso testímon:o de una fraterna amis
tad entre los cinelstas amateurs de todo el mundo~. 

Y en Carcassone (Francia) 

Tamb:én en el VII Festival Internacional de Carcasona ha 
tenido Pedro Font Marcet una buena calificación con su film 
LLEGO Y PARTO, tercer premio en la categoría de ftlms de 
argumento. 

1 Concurso Palma de Plata Santa Eulalia 

Fallo 

Argumento. - Palma extraordinaria: MARIONETAS, Pe~ 
d~o Font ler premio: EL CUADRO, Do:ning? Vi a, 2.0 ; PA
RENTESIS, SJnt:ago Vila. 3.2 ESPANTAPAJAROS, Domin~ 
go Vila. 1.2 EL NUDO, Jesús Angula. s.v: LA GUITARRA. 
Ju:ln Iriarte. 6.v y 7.2: FARANDULA y SOLEDAD. Gabriel 
Pérez. 

Dx umentsles y Rep :>·hjes.-ler. _orem~o: SCH\.iELZE, Juan 
Clp:levila. 2.2: LA ROMERIA DEL ROCIO, José Maria Car~ 
dona. 3.0 : POZOS SEMIARTESIANOS, Tomás Mallo!. 4.1l: 
ROSAS Y EL MAR. Antonio Antich. 5.!!: CLAVELES, Enri~ 
que Sab:Jté. 6.D: MONTSERRAT , Manuel Isart. 7.2: MER~ 
CAT DEL RAM, José Tabella. 8.!!: CORPUS CHRISTI EN 
MONTSERRAT, Pedro Font. 9.o: BUCOLICO DESPER~ 
TAR. luan Alb :rt. 10.0 : FLAPS, Gabriel PE! ez. 11.0 : APTO, 
José Sabaté. 12.o: CASTILLOS DE FRANCIA, Nicolás Gallés. 

Pantasí:t.- ler. premio: AGUA, Federico Ferrando. 2.0 : UN 
DRAMA PURO, Jesús Angula. 3.2: EL BOLSO, Agustin Con~ 
t!l. 4.0 : AME'l DICO VO 3IS, Pedro Font. 5.0 : PAZ, Juan 
Iriarte. 6.o: LUCES EN MI CIUDAD, Nicolás Gallés. 7.•: 
REFLEXES, Manuel Isart. 

Jura:lo.- Jesús Martlnez, Jaime Vicens, Emilio Jullá, José 
María P:á y Alberto Buyó. 

Centro Parro:¡uial de Santa Eula:ia de Vilaplscina, Barce~ 
lona, 17 marzo de 1961. 

Convocatorias 

1 Concurso Castellano-Leonés.- Convoc:td-:> por la Asocia
ción Fotog·áftca Vallisoletana para 23/29 oc'ubre. Pueden to~ 
mar parte los clneistas amateurs de Vallado!id, Palencia, Burgos, 
Sa!amancJ, Segovia, Avila, León, Zamora, Soria y Santander. 
Quedan exc'uidos los ft !ms premiados en concursos nacionales e 
Internacionales, los cua'es podrán participar fuera de concurso. 
Inscripción a partir del 12 septiembre hasta el 7 de octubre. 
Entrega: 15 octubre. Premios a la mejor pe'icula, al mejor guión 
y a la mejor fotografía (uno de cada para blanco-negro y color). 

- Ho venido del Polo Sur porque presenta una peUcula al 
Concurso Nacional. 

JI. ~u 



/1 Certamen de Huclva.- Organizado por el Cineclub de la 
Obra Sindical cEducación y De.scanso». Se exceptúan los Blms 
que hayan tenido Medalla de Honor en el Concurso Nac:onal. 
que podrán participar fuera de concurso y será entregado a sus 
autores un trofeo conmemorativo. La inscripción expira el 20 
de julio. Premios: cCarabela Santa María» al mejor film de 
argu:nento, cCarabzla La Pint u al mejor film de fant3sía y cCa
rabela La Niña» al mejor film documental (las tres, en plata de 
Ley dorada). Además, tres segundos y terceros prem~os Copa 
de Plata de Ley, y premios especiales. 

10.° Festival lnternacion9l d?l fi'm de mor.t:?ña y de exp/r a
ción. Trento.-Del 2 al 8 octubre. Entrega: 10 septiembre. 

Concurso Internacional de Films sobre el Fútbol. - Formato 
16 mm., a 24 imágenes p.)r segundo Duración. 5 a 25 m·nutos. 
No se admitirán los simp'es reportajes de partidos. Importmtes 
premios en efectivo. P lazo inscripción: 1 septiembre. Entrega, 
1 de octubre. 22, Rue de Londres, PARIS (IX). 

S.o Certamen de Cáceres. - Organizado por la Casa de ·a 
Cultura con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento. Exclu:dos 
los lllms que hayan obtenido Medalla de honor en el Concurso 
Nacional (excepción que no reza para :os cineistas extreme, 
ños). Premios: medJllas de oro, de plata y de cobre, menciones 
honoríficas y Prem!o Extraordinario. (Otros premios de coope
ración). Inscripción 25 agosto. 

1 er. Cert3men de la Cabeza de Castilla. -Organizado por 
el Cine Club de la Asociación Cultural Ibero-Americana de 
Burgos con el patrocin:o de! Excmo. Ayuntamiento. Abierto a 
todos los cinelstas españoles. Premioo a la mejor película de 
argwnento, a la mejor documental. a la mejor fantasía, a ·a 
mejor pellcula en co!or y a la mejor de tema burgalés. T.ofeo 
del Excmo. Ayuntamiento a ·.a mejor película del certamen. 
Premio al mejor guión. Inscripción 5 de julio. 

5 a Rassegna de Olbia (Cerdeña). - Del 13 al 19 de 
agooto. 

JI Gran Concu~so /nte:nacional de Fotogra;ía. - Orgzniz.ado 
por la Real Sociedad Fo:ográfica con la co aboradón de Perutz.
Mafe y Galerías Preciados. Madrid. Aclnis:ón hasta 30 sepfem
bre. Importantes premios en metálico. 

De la.~ convocatorias que se anuncian en estas páginas, el 
lector interesado puede consu!tar o pedir las bases en lá Sec
ción de Cinema Amateur del Centr:o Excur:sionísta de Cataluña, 
Paradis. 10, pMl., Barcelona - 2, o a esta Redacción de OTRO 
CINE. 

VIII Concurso de Murcia 
Fallo 

Premio Extraordinario.- LLAMA EFIMERA, de Juan 
Pruna (Mataró). 

Trofeo de Honor. - EL BOLSO. de Agustin Contel (Bar
celona). 

Trofeos de Plata. - EL FURTIVO, de Jesús Martinez 
(Barce!ona); NOCTURNO HUERTANO, de Angel García 
(Murcia); RIBERAS DEL LEMAN. de Antonio Medina Bar
dón (Murcia); DESTINO DE UN 40. de Ju ián Oñate (Mur~ 
cia); LA JARAPA, de Pedro Sanz (Murcia). 

Medallas de cobre. - UN DRAMA PURO, de Jesús Angu
lo (Barcelona); EL ECO. de Antonio MediDa Bardón (Murcia); 
ROBAIXUT A, de Agustín Con te! (Barcelo:~a); ALELUYA. de 
José Mestres (Barcelona); LOSETA ARTESANA, de Antonio 
Puerto (Murcia). 

Menciones honoríficas. - LA LLAMADA DE DIOS, de 
Manuel Manzanera (Murcia); EQUILIBRIO, de Antonio Puer
to (Murcia); LA PLAZA DE CATALUÑA, de Manuel lsart 
(Barcelona); RECUERDOS DE ITALIA, de Juan Pruna (Ma-

El Exc:no 
Sr, Cobcrntltlur Civil 
de Murcia fcllclln 
a don Juan Pruno, 
gonodor del Premio 
Exlraordlnorlo en el 
VIII ConCUI'$0 
murciano. 

taró); HOMENAJE A LA SA VOIE, de Antonio Medina Bar
d~n (Murcia); LA VERDAD DE LA MENTIRA, de Vicente 
Massotti (Murcia); LO QUE VIO MI CANON. de Jesús An
gu:o (Barce ·.ona). 

Jurado. - Don Mariano Hurtado Bautista, don Mariano 
Baquero Goyanes, don Antonio Pérez Bas, don Gabriel López 
Hernández, don Ramón Sierr.a Carrillo y don Antonio Salas 
Ortiz. 

Presidtó la cena de cineístas don Francisco Atienza, Presi
dente de la Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia. 

SE VE~DE proyector so?oro 16 mm. 
americano, < R EV E RE », en perfecto 

estado de fun cionamiento. 

Para inrormes: Bacardí, 31, 2.0 

Nuestro 
tributo 
póstumo 
a 

GARY 
COOPER 

Tel. 39 54 57 - BarcPiona-14 

Curioso fotograma del actor simbo lo, del hombre bueno, serena· 
mente admirado y querido por todos los públicos, en un lejano 
film de Ruben Mamoulian: ·Las calles de la ciudad•, con 
Silvia Sidney. 
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LA CAMARA QUE NO 
11 FA L LA 11 N U N CA 

CAMARA ELECTRIC 8 mm. 

MOTOCAMARA C • 3 8 mm. 

MOTOCAMARA C 16 16 m m. 

EN TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Pelloula 

estrecha inversible 

¡a y 16 mm.l 

Con este material de filmar, le será posible captar 
toda la magia de colo r de la Naturaleza, con exce
lente definición de los perfiles, sin necesidad de filtros 
ni dispositivos suplementarios. Finura de grano, gran 
margen de latitud de exposición y brillo espléndido 

~ de los colores, son sus características principales. 

-


