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EDITORIAL 

aires nuevos 
g ON los que se perciben en la organización cine111a

tográfica estatal desde la entrada del ministro se
ñor Fraga Iribarne v el director general de Cinematografía 
y Teatro sefior García Escudero. 

El seii.or Garcia Escudero es uno de los más sinceros 
batalladores en pro de un cine mejor y, muy especialmen
te, de un ctne espatíol mejor. Su campo de acción fue La 
prensa, la revista especializada, el libro, l a tribuna del 
conferenciant e, el cineczub. Sus armas, l a pluma v l a p a-
labra, esgrimidas siempre con honesta valentía ty coo un 
patriotismo stn alharacas. 

Desde su entrada en el puesto rector del cine están 
cambiando muchas cosas, Una novedad importante f ue la 
creación de un Consejo Super ior de Cinematografía, alto 
órgano consultivo de la Dirección General, similar al con
sejo Superior de Teatro. La amplitud. representativa de 
este organismo es tal que no queda juera de él ni stqutera 
el cine amateur. 

Otra medida rápida v de extraordinario aLcance fue la 
conversión del I nstituto de Investigaciones 11 Experiencias 
Cinematográfi cas en Escuela Oficial de Cinematografía, 
dando así scl!dez 11 eficacia, al mismo tiempo que respon
sabilidad, a un instrumento tan necesario para el profe
sionalismo español del cine que se mantenía de un modo 
vago en un terreno de i noperante provisionalidad. 

En la clasificación de pelfculas se ha introducido la efe. 

claraci6n de «Película de Especial I nterés Cinematográfi
co», que evita queden sin pr.otección oficial extraordinaria 
ciertas producciones cuyo esfuerzo i nteligente 11 arriesgado 
no se v e compensado en la explotación comercial 11 no en
cajan, por otra parte, en la declaración de «I nterés Nacio
nal» que hasta ahora constituía el único reconocimiento 
de excepción. 

La es1Jinosa cuestión de la censura va siendo también 
aireada (cuando escribimos estas líneas se está elaborando 
un Código de Censut·a), aunque en este terreno recomen· 
damos la mCl!Jior prudencia, puesto que al amparo de la li· 
bertad creadora del artiSta 11 de la necesidad de un cine 
abierto a l a problemática actual - conquistas que también 
propugnamos dentro de la conveniente honestidad de pro· 
cedimtento- suelen camuflarse especulaciones indeseables. 
El Director Gen eral dij o a un periodista que el término 
«u.ptlrtura», aplicado a la censura, personalmente le es poco 
grato. «Prejtero dec!r que aspiro a una censura inteligente 
que permita lo que debe permitirse y prohiba lo que se debe 
prohibir». St así es, de acuerdo. 

La glosa de la profunda transformación que viene ex
penmentando la cosa pública del cine en nuestra patria no 
cabe en el estrecho l ímite de este edi torial, al cual debemos 
poner f tn, pero no sin antes recomendar a{ se1íor Gareía 
Escudero una cuestión que creemos podría ser la culmi na-
ción ae su labor. Nos referimos a la entrada del cine en el 
Inst ituto de enseñanza media como materia docente, en 
paridad de trato con las otras manifestaciones del arte. 
Tema que aparece ampliamente tratado en el artú!ulo que 
sigue, «La educación Cínematográjica del público de maña
na», de nuestro colaborador :¡ también probo trabajador del 
cine don José López Clemente. 
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J. López C lemente 

El cine en el Instituto 

H acia un • nivel común cultural:.. -

¿Sabemos lo que quiere el público? - Un 

informe al Ministro de Educación Nacional 

francés. - Dos posibles formas de orientar 
la enseñanza cinematográfica en el bach i

llerato. - Dificultades. - ·Utilidad y pla
cer de una cultura cinematográfica•. - Va

lladolid. punto de partida eu la geografía 

universitaria española. 

A HORA que tanto se habla. de la incorporación española 
al Mercado Común F.\Jropeo y del Plan de Desarrollo 
para. poner a nuestra economía a un nivel europeo, 

no estaria de mfls tratar de conseguir un nivel también de 
talla europea para nuestro púb!jco cinematográfico, pues 
es evidente que, por distintos motivos, a muchos de los 
cuales el propio público es ajeno, nuestros espectadores no 
han ampliado, en términos generales, su educación cinema
togré.flca en la medida en que el cine ha ido perfilándose 
como arte cada vez más exigente en su temática y en su 
propia estética. 

Es cierto que ¡,e impone revisar con urgencia, cuanóo 
hablamos de cine, el significado que se da a la palabra 
público. Aunque suene a paradoja. para el productor es con 
frecuencia un concepto distinto que para el exbibídor. De 
.esta divergencia de criterios nace la desorientación y a 
veces la discordia entre estas dos ramas: la que hace y la 
qu~ vende las películas. CUando un exhibidor dice: «Esto 
no lo quiero porque no le gusta al público», lo que hace, a 
menudo sin saberlo, es expresar que precisamente aquéllo 
PS lo que no le gusta a él. Esto es licito, desde el punto de 
vista del exhibidor, pero son tantos los casos que podría
mos citar de equivocaciones en este sentido que deberían 
pensar en cambiar de método al enjUiciar los gustos del 
público. 

El sistema que actualmente se sigue, basado en la expe
r!encia, a ojo de buen cubero, es deficiente, porque en el 
mejor de Jos casos puede tenerse experiencia de lo que va 
a gustarles ((hoy». En España tenemos el caso Bergman 
con EL SEPI'IMO SELU:>, por sólo citar una de sus pe
lículas, y más recientemente el caso de LA ISLA DESNUDA, 
de Kaneto Shindo, que si no ha. sido un éxito arrollador, por
que tampoco es obra hecha con esa intención, ha tenido el 
sufic:ente amparo del público para compensar al distribuidor 
por aníesgarse a lo que todos consideraban un caso perdido. 

No se puede dudar de Que los espectadores sabrán apre
cia!' mejor la calidad de una película cuanto mayor cUl
tura general y cinematográfica posean. Ahora bien, ¿qué 
se ha hecho por elevar el nivel de los espectadores? ¿Se 
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h~ planteado esta cuestión como problema? ¿La cultura 
cinematográfica es algo que hay que abordar desde su raíz, 
e; decir, desde los años escolares? 

En diversos paises, cada vez con más frecuencia. y más 
seriamente se ha. empezado a considerar el cine como futu
ra materia de enseñanza, Igual que se enseña la geografía 
o la literatura. Los pedagogos se dan cuenta de que la edu
cación cinematográfica de la juventud responde a una ne
cesidad, a la. que cada dla se hace más dificil dar de lado. 
D¿ emprenderse esta labor y llevar al cine como asignatura 
del bachillerato, en un período de unos cuantos años ten
dríamos un nuevo público. Lo mismo Que se estudia la quí
mica o las artes plásticas se estudiaría el cine, arte de nues
tr') tiempo, y el público del futuro podría aprecia¡· y valorar 
obras cuya realización no se puede hoy abordar, perpetuán
dose de esta forma el circUlo vicioso que refrena el progreso 
art.ístico del cine. 

En un Informe al ministro de Educación Nacional fran
cés se le exponía que de 350 millones de entradas de cine 
vendidas cada año en Francia, más de la mitad son a jó
venes menores de vemte años. Después se añadla que «el 
arLc cinematográfico ha llegado a. ser un medio de expre
sión original, que aunque todavía es por lo general una 
simple distracción, ha dado origen a verdaderas obras de 
arte, testimonios auténticos del genio humano; que todas 
las personas dedicadas a la educación y a la pedagogía han 
reconoc!do la poderosa sugestión del cine y su influencia 
cada vez mayor en la formación de Jos espíritus; y que, por 
Jo tanto, es de aconsejar que loo jóvenes sean instruidos 
P!l el conocimiento de esta forma de expresión, en su téc
nica y en sus elementos esenciales.>> Fn consecuencia, Y 
meramente a titulo de ensayo, se babia pensado, en el país 
veC'!no, en mvitar a &lgunos maestros a dar unas enseñan
zas sobre la histo:-!a y la ciencia cinematográfica, pero el 
primer problema que se plantearía a los educadores sería 
el de saber cómo y qué alcances habría de tener esta. clase 
de enseñanza. 

¿Se dará a los alumnos del bacwllerato una educación 
general, más bien superficial, a modo de iniciación cinema-
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tográftca, o habrá que facilitar un conocimiento sólido del 
arte de la pantalla, especialmente para aquéllos interesados 
C'n las carreras artísticas y literarias? 

En el prime:: caso, no cabe duda que la labor desempe
ñada por los Cine-clubs (no l'n nuestro país, desgraciada
mente, en la medida por nosotros deseada, por la falta de 
pt:l!culas adecuadas, que Impide toda. clase de labor for
mativa eficaz) y la lectura de algunas obras, cumplirían esta 
misión, aunque no en forma y extensión suficiente, porque 
lo que se trata de consegulr es un mayor conocimiento del 
arte cinematográfico que eleve el nivel de apreciación es
tética de los espectadores del mañana. 

En el segundo supuesto habrfa que suplementar las en
señanzas teóricas (examen y estudio de películas Inclusive), 
co11 la ayuda de medios audio-visuales, con el fomento de 
la. práctica del cine amateur, con el estudio del arte dra
mático y la iniciación artística popular. Sea ello lo que quie
ra, el hecho de que se haya planteado la cuestión de la 
enseñanza del cine en los Institutos y Universidades como 
una asignatura más revela la preocupación de los educa
dores por este problema. Ya nadie duda de que al lado de 
las obras de la literatura o del teatro las grandes peliculas 
deben tener su lugar en la cultura de los alumnos. El clne, 
ci<J origen humilde, que empez6 siendo espectáculo de ba
rraca de feria, ha hecho brillante carrera artística. Lo que 
hace unos ru1os hubiera parecido escandaloso a ciertos es
plrltus es ya una realidad aceptada abiertamente. Nadie 
pretendería hoy negar que TIEMPOS MODERNOS, EL ACo
RAZADO POTEMKIN, AVARICIA o LAIDRO.)l DE BICI
CLETAé', por ejemplo, tienen el mismo derecho que las 
obras de la literatura a ser consideradas como materia 
docente. 

La implantación de esta enseñanza en el bachlllerato 
acarrearía grandes dificultades de toda índole: disponer de 
p:·ofesorado especializado, que no anquilosara al cine, arte 
v1vo, como .se ha anquilosado muy a menudo en las aulas 
la enseñanza. de la literaLura; necesidad de disponer de pe
lirulas para qut! la ensefíanza no se convierta en un sim
plE' programa teórico, que se explica oralmente; necesidad 
de no recargar a los alumnos en su ya ardua. tarea. escolar; 
acoplamiento de horarios ... 

El señor B. Georg!n, er.cargndo del cine escolar de la 
Academia de París y Viceprl'S!dente de la Asociación de Pro
fesores de Segunda Enseñanza para la Promoción de la 
Cultura Cinematográfica en la Universidad, declaraba. no 

Nadie pret~nderla hoy negar que TIEMPOS MODERNOS, 
por ejemplo. lltne el mlrmo der~cho que lai obras 
de la llteralura a ser consldrrada como materia docente. 
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hact- mucho entre otras cosas referentes a la forma en que 
se llevaría a cabo esta ensei1anza, lo siguiente: 

«En cuanto a. !a forma de la enseñanza, cualquiera que 
sea su pedagogía, deben\ llevar al alumno a explicar un 111m 
como explica un texto de !rancés, pero queremos sobre todo 
que ese film sea considerado en su conjunto; Idea. expresión, 
elementos artisllcos. Se debt:rá estudiar el estilo, pero sobre 
todo llevar al alumno a comprender, a captar en su tota
Ldad la. obra presentada. 

»Referente n Jos obstáculos, los habré., y es evldenLe. Oler
tos films habrán desaparecido, otros no estarán disponibles. 
Esto -aunque Importante- es secundarlo. 

»Hemos introducido ya el «cine escolar» en la Academia 
de París, en el cuadro de actividades dirigidas, con ayuda 
d>!l IDHEC. El grupo «<niciación» comprende datos sobre 
<>! lenguaje cinematográfico, Jos elementos que entran en 
la composición de un film, !a.c; etapas de la realización (fases 
lllerarias y técnicas>, la misión de los técnicos, los métodos 
de análisis y estudio de los ftlms. E1 grupo «Estudios» tiene 
un programa más variado, escogido de forma. que complete 
las nociones dadas el año anterior; protundizar en el estudio 
de diversos cdementos del film, r.nal:zar y estudlnu· la 
obra y el estilo de algunos realizadores, el caracter <1e Jas 
«escuelas cinematográílcas». 

»El fin es hacer comprender y sentir que un film es una 
obra compuesta. organizada, dominada desde su exposición 
hasta su desenla:.e por una Idea: que es la armonla de dos 
elementos, el visual y el sonoro; que es materia. de estudio 
y de reflexión como una obra literaria; que hay una rela
ción entre el cine -aun cuando sea un arte autónomo
y las otras artes, el arte literario, en particular.» 

Y termina: <tNosotros tratamos de hacer sentir el Inte
rés, la utilidad y el placer de una cultura cinematográfica.» 

El problema está planteado. Creemos que antes o después 
habrá de ser estudiado, en nuestro país, por las autoridades 
docentes. Oficialmente exlsLe ya una cátedra de cine Ins
tituida en la. Universidad de Valladolid, cuyo anuncio !ue 
hecho en la Semana Internacional de Cine Religioso y de 
Valores Rwnanos del año pasado en la capital ca; tellana. 
Esta viene a. ser la primera cátedra de la especialidad que 
adquiere carta. de naturaleza en la Universidad española. 
Confiamos que este ejemplo, por ahora. solitario, constituya 
un estimulo para abordar el problema de la enseñanza ci
nematográfica, de la Que tanto cabe esperar, en bene11cio 
d•} todos. 



LAS MEJORES PELICULAS DE 1962 
o criterio de los 

N OS pareció que habrla de resultar interesante conocer 
el gusto del cinelsta amateur en cuestión de cine 
profesional. Hasta ahora se conocían votaciones para 

elección de «mejor película» a cargo o de gente especiali
zada en el propio cine protesional, como son crfticos, tecr 
ri1.antes, realizadores, etc., o del público en su concepto más 
amplio y heterogéneo. El cine protesional vi:;to, valorado, 
d~e el ángulo del especialista pero en el «otro cine», en 
el cine amateur, es un punto de mira inédito, aun cuando 
podamos intuirlo o sonsacarlo a través de conversaciones 
aisladas. 

Para llegar a tal objetivo, no podrá negársenos que 
OTRO CINE es un vehículo «ad hoc». Por ello nos lanzamos 
a la petición de votos que nos permitieran conocer y dar 
a conocer las tres mejores peliculll$ del afio 1962 a juicio 
d~ los cinel'stas amateurs. 

A mediados de diciembre enviamos nuestra petición a 
una lista de cineistas am.ateurs de la peninsula, entendiendo 

cineístos omoteurs 

como tales los que han obtenido calificaciones en concursos. 
La lista no pretendió ser exhaustiva, pero si bastante 

extensa. Para !acilitar la labor selectiva se acompañaba una 
relación de películas de cierta categoría estrenadas dentro 
de 1962, sm que la tal relación tuviese carácter limitativo 
alguno. 

Pusimos de manifiesto en nuestra petición Que no fba
mos a dar premios a quienes acertasen votando los tltulos 
que luego resultaran vencedores, puesto que el sistema de 
premios hace variar en muchos casos la e,spontánea vota
ción personal. 

En la papeleta de voto el cineista era .invitado a escri
bir tres titulos, por orden de preferencia. Nosotros hemos 
atribuido tres puntos a cada voto de un film en primer 
lugar, dos puntos a lo.s votados en segundo lugar y un punto 
a los terceros. 

Se recibieron 37 papeletas, y hechos los cómputos co
rrespondientes se obtuvo el siguiente resultado. 

Votos Puntos 

/ EL MANANTIAL DE LA DONCElLA 24 55 

La isla desnuda 17 38 

Dos mujeres 12 25 

Vencedores o vencidos 11 17 

W est side story 9 16 

Romeo, Jul ieta y las tinieblas S 12 

La chico con lo malato. 4 8 
El día más largo 3 7 

El hombre que mató a Liberty Valonce. 3 5 

fanny 

El Presidente 

los atracadores. 

2 votos con 3 puntos en total: «Jazz en un día de vera
no», «'Uno, dos, tres» y «La 'bella americana». 

1 voto (de 1 a 3 puntos): «Los cuatro jinetes del Apo-

Obsérvese la. mayoría ma.rcadlslma de «El manantial de 
la doncella», que figura en casi la.'> tres cuartas partes de 
los votos. y casi la mitad de los cineístas que la votaron 
lo hicieron poniéndola en primer lugar. 

Una particularidad que no puede apreciarse por la sola 
lectura de los resultados es la de que los puntos adjudicados 
v. «La chica con la maleta» proceden íntegramente del ala 
Cnl• decimos «Ola») más joven del cine amateur. 

Junto con la papeleta. algunos votantes nos daban Ideas 
para. mejorar la encuesta. Ellas, unidas a la experiencia 
de este ensayo, nos permitirán sin duda pertecclonal'lo el 
próximo afio, porque nos han quedado ganas de hacerlo 
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2 5 

2 5 

3 4 

callpsis>>, «Fray Escoba», «.El milagro de Ana SullivaU», «Todo 
el oro del mundo», «El C'id», «El sabor de la violencia», «Pa
norama desde el puente». 

habitual en nuestras páginas. El defecto más acusado que le 
hemos encontrado en la práctica es el de que a fines de 
diciembre se suelen estrenar varias importantes pelfcula.s 
que no todos los clnelstas, no obligados con el cine prote
slonal como .Jos crítícos, pueden haber tenido ocasión de 
ver en seguida. O se habrá de cerrar la lista de peliculas 
elegibles con los estrenos de mediados de diciembre, dejan
do las que se estrenen hasta fin de afio para el siguiente, 
o dar casi todo el mes de enero para enviar las papeletas. 

Muchas gracias a. los .clnelstas que tuvieron la atención 
de enviarnos su voto. 



Las c1nco pr1mera s 

El M A I\: ANTIA L 
DE LA DO NCELLA 

(sue~o) 

lA ISlA DESNUDA 
e joponel ol 

VE NCEDORES O VENCIDOS 
(americano J 

DOS MUJERES 
( italiano 

WEST SIDE STORY 
1 americano J 
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J osé Palau 

NOVEDADES 

U N Inventario del espectáculo cinematográfico tal como 
se ha producido dentro de un ámbito concreto -el 

nuestro- y en el cw·so de un período determinado -el 
aí10 1962- siempre ofrece interés, aunque sea úllicamente 
para destacar, entre tanto material exhibido, aquellos tí
tulos que realmente son dignos de nuestra atención. Ahora 
b!en. Creemos que esta especie de resumen comporta un 
capítulo, o apartado, que a nosotros nos atrae especialmen
te; por lo que, dejando a un lado el Inventario en cuestión, 
trataremos únicamente de este capitulo. Es e! que se re
fiere a las novedades. Entendemos oor novedades aquellas 
pel!culas que, siendo de rango muy estimable, iban fuma
das por directores cuyos nombres Ja critica local destacaba 
por primera vez. Cap¡tulo que nos invita al optimismo por 
cuanto da cuenta de las últimas aportaciones de indiscutible 
valor que han venido a reactivar el interés del espectáculo 
cinematográfico. 

Si nos hemos decidido por este capitulo. de lo que po
dríamos llamar una vista retrospectiva de los últimos me
ses, es porque en el llmitado periodo de doce meses se ban 
p:oducido un considerable número de novedades en el do
minio cinematográfico, suficientes para demostrar cuán vi
goroso es el impulso creador en los dominios que nos incum
ben. Constatación oportuna con la que contrarrestar las vo
ces pesim'stas -por cierto, cada vez más esca.."llS - , que 
se empeñan en decretar para el cine una próxima parallza
ci·jn en unos avances que dichos voceros consideran limi
tados. 

Entrando en materia proponemos la siguiente lista de 
nombres que corresponden a otros tantos descubrim:entos 
realizados por la critica local en estos últimos meses. Glaro, 
en algunos casos no ee 1.1 ataba de ninguna sorpresa cuando 
hablamos de descubrimiento, por cuanto, al llegar estos 
tilms a nuestras pantallas, la gente informada sabía ya 
1. qué atenerse, pero, descubrimiento al fin y al cabo lo hubo 
\ por tal entendemos la toma de contacto personal con una 

obra de la a.ue antes no teníamos más que información de 
segunda mano. Los nombres son los sigu:entes: Valerio 
zurllni y Ermanno Olmi, italianos; Jiri Weis. checo; Ro
bert Dhéry y Louis Malle, !ranceses; Kaneto Shindo, ja
ponés; y Herbert Corn.field y Arthur Penn, americanos. 

Los ltal!anos más representativos, los que mejor se ads
criben al clima estético que prevalece en su país, continúan 
en las filas del neorreallsmo en el sentido de fijar la aten
ción en existencias medianas de las que se elimina toda 
nota de excepción. Además, proceden con la dec:dída volun
tad de anotar con mirada lúcida, que no ha de ser precisa
mente fría, los rasgos más consuetudinarios en los que se 
re3uelve la melodla existencial de la inmensa mayoría de 
los humanos. En este sentido nada más representativo como 
EL EMPLEO, de Ermanno Olmi. Muestra la existencia anó
n.ma y tedío~a de un empleado cualquiera en una gran 
empresa. Formas del trabajo, tal como se dan en el mundo 
de hoy, aparecen señaladas y .condenadas en esta triste 
crónica que podría haber escrito Chejov. Trabajo desperso
nalizado en un mundo sin alma en el que el hombre es uti
J:zado como instrumento, juzgáudosele únicamente por su 
rendimiento, igual que si se tratara de una máquina. Olmi 
ha rodado su film con una simplicidad extrema llegando 
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Ermanno O lm l 

Valerio Zurllnl 

Jirí Wels 

Robert Dhéry 

Louis Malle 

Kan:to Shlndo 

Herbert Cornfleld 

Arthur Penn 

a conmovernos a fuerza de sinceridad, pese a la penuria de 
medios a los que tuvo que ajustarse. Penw·ia que pudo, en 
algún caso, paralizar su fuerza creadora, por Jo que su film, 
siendo notable, no alcanza aquella rigurosa perfección que 
la clasificaría entre las mejores. Más logrado LA CHICA CON 
LA MALETA. en el que Zurlini, con penetrante mirada, aus
culta el alma de un adolescente al descubrir el ¡nisterío 
femenino. Rodada con un estilo conciso, incisivo, directo, 
posee aquel acento de autenticidad que es el mejor aval 
para una película de esa índole. En ella un joven r ea-liza
dor demuestra que, si ha aprendido mucho de los maestros, 
también sabe o.ndar por su cuenta. 

ROMEO, JULIETA Y LAS TINIEBLAS, de Jiri Weis 
es una buena muestra del .cine típicamente centro-europeo 
cercano a la órbita del cine germano. Nos habría gustado 
más de venil· antes que ((El diario de Ana Franck» con Ja 
que mantiene cicrlas afinidades. Jiri Weis ha narrado la 
trágica odisea de la muchacha judía acosada por los nazis, 
viviendo su agonía en la ciudad de Praga, toda ella estre
mecida por el terror impuesto por las fuerzas de ocupación. 

Robert Dhery con LA BELLA A..\ITRICANA. ha venido 
a enriquecer el repertorio del cine cómico francés. Acaso 
ru aportación sea en este sentido la más valiosa a registrar 
después de la de Jacques Tati. Igual que el célebre animador 
de «Mi tio», Robert Dhery es a la vez el realizador y el in
térprete de su pellcula. Y si en algunos aspectos recuerda 
a Tatl, en otros debe bastante a René Clair. Con todo, re
sulta personal. Cuida de los hallazgos estrictamente visuales 
y demuestra conocer la ciencia de la risa. Su obra se basa 
en un resorte perenne de la comicidad: el contraste. En este 
caso, el contraste entre lo que un hombre es, realmente, y 
lo que aparenta ser. Situación equivoca de la que se deducen 
lógicamente una serie de divertidas situaciones. Digamos, 
antes de dejarlo, que Robert Dhery no ba despegado de 
cierta mentalidad y de cierto proceder propios del trabajo 
d·~ artesanía, siendo su película una buena lección para Jos 
aficionados que deseen examinarla cuidadosamente en pro
vecho propio. 

En cuanto a Louis Malle, como saben ustedes, es uno 
de los nombres más sonados y más escandalosos entre los 
que forman en Jas huestes de la tan cacareada <mouvelle 
vague». Denominación muy vaga en la que se acogen ele
mentos muy dispares, hasta el punto de que más de una 
vez no se sabe quién está. dentro y quién fuera de este 
movimiento cinematográfico que ba desencadenado tanta li
teratura y tantas polémicas. Para quienes no conocen sus 
ftlms anteriores, el que se ha Visto aquí, VIDA PRIVADA 
(especie de biograt !a novelada de Brigitte Bardot), les ha 
permitido conocer la estética personal de este intelectual 
dPl cine, frío, Inteligente, calculador, que en esta obra nos 
propone un montaje atrevido a base de rupturas bruscas 
dispuestas convenientemente para. sugerir la especie de 
desorden caótico en el a.ue viven sus personajes. Diríase 
qu<l la continuidad psicológica en la que se afirma la iden
tidad personal, tal como Ja respetó siempre la novela clá
sica, queda aqul sustituida por una. especie de atomización 
por la que la existencia queda pulverizada en una serie de 
instantes discontinuos, sin que sea posible trazar una linea 
coherente que permita hablar de persona, libertad y des
tino. Aquí vemos a una famosa «star» víctima de su popu-



larldad, ir a la deriva, sin el norte o brújula que podrían 
significarle una escala de valores. No obstante ser tales los 
objetivos perseguidos por Louis Malle, no puede decirse que 
los haya alcanzado de manera satisfactoria. 

Kaneto Shindo, que en Europa se conocía por su film 
anterior, «Los hijos de Hiroshima» se ha dado a conocer 
al público de aqui con su pelicula LA ISLA DESNUDA, 
maravilloso poema cinematográfico del que nos abstendre
mos de hablar por haberle dedicado anteriormente un ar
tículo. 

Y llegamos al final de la lista con los nombres de Her
bert Cornfield y Arthw· Penn. Hemos de mencionarlos 
aunque sea únicamente para conb:arrestar la injusticia que 
significó la poca atención que les dispenSó el público ma
yoritario. Entendemos que en ocasiones semejantes la críti
-ca debe intervenir, y no para sobrestimar en más de lo que 
valen peliculas que se presentan sin reclamo alguno sino, 
simplemente, para Uamar la atención sobre las mismas, ya 
que, dadas las circunstancias, lo más probable es que co
nozcan una carrera ingrata. 

Ni ALLO .. . AL HABLA EL ASESLNO, de Herbert Corn
field, ni EL ZURDO, de Arthm Penn son obras superiores. 
Más aún, de venir rubricadas por no,mbres acreditados las 
habríamos relegado a segundo término sin por eso, desaten
derJas, pero no contaban con la garantía de una fuma pres
tigiosa; eran nombres que desconocíamos y que hablan de 
sorprendernos muy gratamente. El primero realiZó un buen 
trabajo en los dominios del género policiaco demostrando 
un concienzudo dominio de los recursos del «suspense», todo 
en un estUo en el que cabe reconocer la impronta de Orson 
WeUes; del Orson Welles de «Sed de mal». Y Arthur Penn, 
que trabaja a espaldas de Hollywood, con el decidido propó
sito de repudiar los temas favoritos y las recetas estereoti
padas propias de la Meca de la cinematografía, con EL 
ZURlDO nos propone una desmitificación del tan celebrado 
«V;estern». Este, en lineas generales, adopta el tono épico 
y si reconoce la violencia y el horror, termina casi siempre 
con una exaltación del héroe legendario cuyas gestas con
tribuyeron a edificar la :;ociedad americana. El persona~ 
que nos presenta Arthur Penn, por el contrario, resulta ser 
un ser primario, indeseable, de constitución patológica. No 
u:1 Infeliz, sino un monstruo moral. Y sin que vayamos a 
creer que ArLhur Penn se haya propuesto presentarnos 
un arquetipo al que se conformarían .la mayoria de los 
que más dieron que hablar en los tiempos de la coloniza
ción, es evidente, por parte de este realizador, la voluntad 
de atacar la visión román.tica del Oeste silvestre, que con 
machacona. insistencia nos ha propuesto innumerables ve
ces la. cinematografia yanqui. 

Y para terminar, podl·iamos mencionar el éxito del año. 
Exito positivo y bien merecido. WEST SIDE STORY. Ro
bert Wise no es ningún desconocido, todo lo contrario; pero 
representa una novedad haberle visto en un trabajo de esa 
indole, hecho posible gracias a la decisiva colaboración de 
Jerome Robbins. Un coreógrafo de talento trabajando con
juntamente con un director de mérito, imprimiría al ballet 
que anteriormente habla triunfado en Broadway la dimen
sión cinematográfica por la. que la cá,ma.ra descubre unos 
poderes creadores capaces de deslumbrarnos, tal como, en 
efecto, ha sucedido con «West side story», sobre el que tanto 
se podría decir. Nada diremos, y eso porque es ya mucho 
lo que se ha escrito sobre el particular y también por ser 
mucho el espacio que llevamos consumido, no pudiendo 
abusar mé.s de la generosa hospitalidad que nos brinda la 
Dirección de la revista. 
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Evolución de los medios de expresión 

L A técnica es periódicamente mudable según vaya evo
lucionando paralelamente eJ progreso o bien, simple

mente. cambien las tendencias, los gustos y casi diríamos 
las «modas». 

Esta es la razón r>or la cual no se puede establecer 
ningún criterio respecto a una u otra manera de proceder. 
De Ja misma forma nadie -ningún realizador- debe sen
tirse coartado si decimos que el empleo del P. G. o del 
P. M. es aconsejable en tal o cual caso más o menos con
creto. La. libertad creadora del artista es ilimitada como ili
mitada será también la cantidad de P. G. o P. M. que su 
intuición pueda dictarle. De hecho, son infinitos los pun
tos del espacio en que puede ser colocada una cámara. 
Nun~.:a apoyaremos, por consiguiente, un estudio estético 
del lenguaje del film desde un punto de vista t~co cir
cunscrito sólo a lo que hoy sabemos de esta técnica. Des
conocemos Jo que seré la técnica del mañana, pero si po
demos afirmar que, en todo caso, aquélla se apoyará e in
tentará superar a ésta. Por consiguiente, la técnica de hoy 
siempre será una sóllda base en la que apoyarnos. 

'Como sea que :partimos del supuesto de que el posible 
lector posee ya unos conocimientos concretos - empiricos 
o no- del hecho cinematográfico, pero tal vez ignora im
portantes aspectos de su técnica, a lo largo de cuanto ve
nimos escribiendo se ha intentado exponer el procedimien
to de «conociendo el efecto, conocer la técnica que lo pro
duce>Í. 

IPara mayor claridad expongamos unos cuantos ejem
plos :prácticos. Imaginemos que podemos tener unos elemen
tos totalmen te aislados en el espacio, de forma que cuanto 
les rodee no pueda servirnos, en ningún caso, de punto de 
referencia. Nos plantearemos cuatro casos ante los cuales 
poder luego refiex1onar y aplicar, de un modo práctico, 
cuanto venimos señalando. 

En el primer caso el elemento a encuadrar se nos pre
senta de frente para. luego, en un movimiento giratorio, 
damos el perfil (fig. A>. Ahora bien, este efecto también 
se puede cow;eguir desplazando la cámara en forma de 
arco, de modo que la figura nos dé el mismo frente y el 
mismo perfil. (Fig. B.> 

El segundo caso será el de un objeto {cualquier vehículo 
o persona en movimiento), que avanza hacia la cámara; 
este mismo movimiento se puede conseguir desplazando la 
cámara hacia el objeto. (Fig. e y C'.) 

El tercer caso se nos presenta con dos variantes: la ne
cesidad de encuadrar un elemento que prímero se vea por 
delante y luego por detrás y que se acerque primero pa:a 
alejarse después. En la primera variante Igual efecto con
seguiremos encuadrando en primer lugar el objeto por de
lante y que luego éste, en un giro de 900, nos muestre su 
parte posterior como desplazando la cámara de un punto 
a otro (fig. D). 

PlQ.I. 
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En la segunda variante el objeto «se acercará» y «aleja
rá» realmente con r especto a la cámara. o bien será ésta 
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la que, desplazándose ha~ia delante y hacia atrás, se «acer
ca» y «aleja» del objeto (fig. E E'). 

FIG.E 

FlG. ·E' 

Por fin, el último caso. Imaginemos que un pers<maje 
está sentado ante una me.sa y que en la mesa se encuen
tra un objeto cualquiera. (Fig. F.> Luego, por necesidades 
equ1s, se qwere encuadrar a este personaje, y a los elemen
tos mesa y objeto, en un campo diametralmente opuesto. 
Para conseguirlo será necesario, por conslgu1ente, desplazar 

FIG. F. PIG.9. Pie. N 

la cámara tras el personaje. {F!g. G.) Pero también se 
puede obtener este mismo efecto, haciendo que el personaje 
y los elementos mesa y objeto, sean los que se coloquen de 
«espaldas» a la cámara sin necesidad de que ésta se des
place. (Fig. HJ 

Estos ejemplos sirven para demostrarnos que sólo debe
mos tener en cuenta el efecto conseguido en la pantalla, 
prescindiendo de la realidad geográfica objetiva. A este 
respecto recordemos lo que siempre dec!a René Cla!r: «El 
cine sólo existe en la pantalla». 

El primer medio de expresión que tuvo una. evolución 
concreta tras el conocido «truco por substitución» descu
bierto por Méliés, fue el montaje prop!ame:1te dicho. su 
evolución fue t•ápida y pronto, del s imple paso de un trozo 
a otro con un exclusivo criterio de ilación argumental, se 
pasó a un primitivo concepto del montaje que tenía más 
de necesidad comercial que de arte ninguno; pel'O de hecho 
ya se nos presenta como un verdadero montaje. 
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Las crecientes exigencias de la naciente industria hacen 
necesarios nuevos métodos de rodaje. Asi ¡¡e encuentra 
más cómodo -y más económico- el rodaje de lodas las 
escenas que puedan transcw-rir en un mismo amble:lte o 
decorado, para, luego, hacet· otro tanto con el siguiente. 
Ello daba por resultado una notable economla de tiempo 
y permitía,además, agrupar las intervenciones de los ac
tores con el consiguiente ahorno de sus honorat·Ios. Como 
puede verse, este sistema, nacido de una mera necesidad 
económica, sentó las bases del «montaje» que más Larde 
debía ser considerado como Ja base estética del ft.lm. 

Obtenida esta primera ' ~nlaja - a la cual, repito. no se 
le daba valor creativo n:nguno-, Jos intuitivos del cine 
buscan otras soluciones que eleven y «Purifiqucm> al na
ciente fenómeno cinematográfico; arremcll'n contra Jos le
treros que continuamente Interrumpen la acción y por todos 
Jos medios se int.enta que, por Jo menos, estos lett·cros ten
gan un «sentido cinematogníficm> dándoles movimiento, o 
bien irlos aumentando de t,amai'io progresivamente o, por 
el contrario, irlos reduciendo en un Intento de acercamien
to o aumento de volumen, o bien, un alejamiento o dis
minución de la «voz». Pero con todo. el gran inconveniente 
lo presenta siempre la imposibilidad de una verdadera tu
slón entre el letrero y la imagen. 

El período del cinc mudo fue l'iquislmo en experiencias 
estéticas de todo orden. Casi todos los caminos fueron ex
plorados y los grandes teóricos del cine hicieron su apari
ción definiendo, en abundantes escritos, la.s verdaderas ba
ses del específico fllmico. 

El advenimiento del sonoro en el año 1929, sólo modlfl
có el procedim1ento mecánico del montaje con el afíad!do 
de una segunda pelicula o banda sonora, que forzosamente 
debe discunir en una absoluta sincronla con la imagen. Por 
Jo demás, podemos decir que el montaje se manten!a ínte
gro dentro de las bases Que descubrieron y establecieron 
sus teóricos. 

El más elemental de los métodos de montaje es -como 
ya hemos dicho-, el de unir, esto es asociar, dos elemen
tos como mínimo. Pero, teniendo en cuenta que estos dos 
elementos pueden estar dentro del cuadro o bien fuera 
de él, debemos considerar que «todo encuadre tiene una 
fuerza expresiva, o una carga, más allá de Jos límites del 
cuadro. provocada de una manera alusiva dentro del mis
mo cuadro por Jos elementos que la componen» (Renato 
May) . 

Esta definición explica por qué el público comprende y 
asocia, por integración automática y sicológica, muchas de 
las acciones, y aún ambiente, no comprendidos dentro de 
los límites del cuadro. Por ejemplo: un personaje que ha
bla a un interlocutor que no vemos pero que Intuimos; y 
cómo lo. visión de un fragmento nos puede dar Ja sensación 
del todo. 

Bela Balazs, sentó el principio de que el primer plano 
es uno de los más auténticos elementos de expresión cine
matográfica dado su aislamiento <:onstante del resto de Jos 
elementos que lo envuelven. Esta es la razón por la cual 
el P. P. es el elemento de más fácil unión - montaje-, ya 
que han sido reducidos al m!nimo todos los componentes 
del cuadro. 

La. mecánica de la atención -sobre la cual nos exten
deremos más adelante-, su influencia sobre la percepción 
del espectador, la relación entre los encuadres -el llamado 
«raccord» (ver el nüm. 50 de O. C.) - son los elementos 
que limitan la precisión mecánica del montaje que en todo 
momento debe prf!sentarse con absoluta corrección; esto 
es, evitando cualquier error en la w1idad fflmlca compues
ta por la narración, la composición figurativa, la ilumi
nación, el juego interpretativo, etc., (;le modo QUe, como 
dice Buchanan, «un film debe ser la sucesión tal de unos 
fragmentos que dé la sensación de que es tan sólo uno el 
que discurre por la pantalla». 



e OMO no soy critico - recuérdelo el lector-, no tengo 
pase para los cines y a veces me acojo a loo progra

mas dobles, por aquello de «pagar por pagar ... ». Pues 
b!en; di con uno de tales programas que ni al .más agudo 
dP. esos inquietos .K>venes dirigentes de cineclubs se le hu
biera ocurrido combinar. Y seguro que surgió de pura coin
cidencia. Se trataba de EVA QUIERE DORMIR y de UNO, 
DOS, TRFS. Dos comedias antitéticas, que forman un cho
cante contraste por sus divergentes estilo¡;, dentro de una 
atmonlosa unidad de género y de nivel intelectual. 

EVA QUIERE DORMiiR es -el lector de una revista 
como la presente no lo ignorará- una película polaca; la 
primera que nos ha venido a España y que fue premiada 
en San Sebastián hará. uno o dos años. El humor de esta 
comedia me recuerda el de los escritores eslavos y, concre
tamente, «El inspector», de Gógol, porque como en aquella 
comedia teatral se da vuelta y media a la burocracia pro
vinciana y también juega papel importante una temida 
visita de inspección. Aunque las indumentarias son actuales, 
todo tiene un aire muy ochocentlsta. Si, realmente, en 
Polonia, aun admitiendo que se trate de una ciudad de pro
vincias, la policía funcionara ahora como en los tiempos 
de nuestra «Verbena de la Paloma», habria. que pensar en 
que los productores polacos han hecho un flaco servicio 
de propaganda a su pais. Además de ese aire sainetero, la 
pelfcula tiene una ambientación raquítica; parece realizada 
por aficionados en plan de ahorros semanales. Pero, amigos, 
es inteligente y su pobreza de medios resulta largamente 
compensada con su abundancia. de detalles de agudeza, cui
dados hasta con cariño. 

La otra comedia del pro¡rama, UNO, DOS, TRES, es 
un film de un estilo doscientos por cien americano. A su 

cUno, dos, 
tres• 

lado, la polaca parece filmada al «ralenti». Podria haber 
sido una de tantas naderías que nos llegan de la meca del 
cine, a no haber caído en manos de un maestro como BUly 
Wilder, que ha hecho de la pieza teatral de origen una 
comed:a filmica sosteuida ~in un solo fallo a un ritmo te
brU. La. sátira es un poco de brocha gorda cuando se refiere 
a los rusos y bastante cáustica al herir a los propios yan
quis; pero, vaya, lo importante es que ambas mentalidades 
son puestas en la picota sin muchos miramientos. Sobran, 
a ·mi pobre entender, las alusiones demasiado circunstan
ciales y algún «gag» picante un tanto chabacano. ¡Ah!, y 
me olvidaba decir que el aliciente económico del programa 
doble aún me resultó mejorado con una degustación de 
cierta bebida retrescante -por lo menos dicen que debe 
tomarse bien fresca- también doscientos por cien ameri
cana, de cuya organ:zación comercial hace la pelfcula una 
caricatura publicitaria fantástica. Pero hoy esto ya no 
escama. a nadie. 

He visto 1\fi QUERIDO EMBUSTERO, según el epistola
rio del dramaturgo Georges Bernard Shaw y la actriz Pa
tr!ck Campbell. S!, ya sé que :;;.e trata de teatro; pero a 
pesar de mis frecuentes despistes esta vez no me estoy co
lando. Si cito esta obra aquí, en «terreno enemigo», es a 
titulo de cw·iosidad, por señalar una cosa que no he visto 
señalada en ninguna parte. La técnica teatral de esta obra, 
o quizá mejor dicho su soporte escénico fundamental, com
pletamente nuevo en teatro. consiste en un artilugio ex
presivo inventado por el cine. No es cuestión ya de zonas 
parclales de 1nnue:1cia; toda la. obra es la lectura alterna
tiva. de un.os coloquios epistolares en la voz del coloqulante 
dt turno. Este recurso convencional de que el lector de una 
carta, y con él los espectadores, se enteren de su contenido 
por la voz del autor de ella, materiali.zando así el efecto 
mental de la lectura que nos hace oír subj'etivamente al ser 
c:uerido o amigo que nos escribe; esto, digo, es muy ut11iza
do en cine y el cine lo ideó. El espectador joven que se 
ha encontrado con el recurso en marcha, pocas veces se 
habrá detenido a considerar el valor del hallazgo. Parece 
que se le podía. ocurrir a cualquiera, pero lo cierto es que 
no existía y que el cine pasó varios años sin ocurrírsele a 
pesar de haber adquirido el sonido. Antes de éste, la carta 
e:!l. tomada en primer plano, interrumpiendo la acción el 
tiempo necesario para que el espectador la leyera. Con el 
sonoro se avanzó mucho; ya se pudo hacer que el re
ceptor de la carta la leyera en voz alta -con pretexto o 
sin él- o la musitara como para si mismo, y as! nos ente
rábamos todos sin perder los etectos que la lectura produjese 
en su expresión. Pero se tardó -por lo menos aquí, debido 
a nuestra guerra, que paralizó la entrada de nuevas pe
l!culas- más de diez años en oir la lectura de una carta 
en la voz figura{!a de su invisible autor. Y lamento no poder 
decir en C!.Ué película y de qué fecha, por no haberme dedicado 
al paciente y admirable arte t!cherll. Y ya que me he me
tido con el embustero de Shaw -bueno; entiéndase lo que 
quiero decir- déjenme añadir que Fernando Ferná.n~ 
mez se revela como un excelente actor de teatro, y creo 
que justamente por seguir siendo en las tablas un excelente 
actor de cine. Me explicaré: por no vérsele que finge, sino 
que aparenta vivir dentro de su papel y de su tipo. 

Resulta que cuando, ante un titulo como RIO SALVAJE, 
esperábamos una obra de Kazan más tuerte, más violenta 
que sus anteriores, ha sucedido lo contrario. El rfo puede 
que sea salvaje, pero la pel!cula no. La. película ha cogido 
al río en una tregua, cuando la inteligencia del hombre 
s~ propone domeñarlo y choca con el egoísmo y la rutina 
de sus propios semejantes. Kazan no está en su lfnea ba
b:tual, desde luego, y esto habrá defraudado a más de cua
tro. Quizá a usted mismo, querido lector. Pero reconozca que 
Kazan también es bueno en un relato lento y sin estri
dencias. A mi, la verdad, lo que me sobra y estimo endeble 
es el relleno amoroso, que o yo soy torpe en estas cuestio
nes o él es contuso; pero, dejándolo de lado, me queda el 
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tema. de la vieja feudal, incrustada en la tierra isleña. que 
el progreso quiere borrar del mapa, y ese coro de tragedia 
antigua que forman los negros alrededor de «la señora», 
fundidos en su estatismo con un paisaje que parece im
pregnado de la triste~a de su próxima desaparición. 

Con decir que PANORAMA DESDE EL PUENTE es de 
una obra de Arthur Miller ya casi se dice todo. SI ~a puesta 
en cine responde al vigor psicológico de los personajes y 
a la ceñida e intimista trayectoria del drama, como en este 
caso, no se evapora nada, o apenas nada, de la reciedumbre 
dramática del original, y gana en atmósfera y en detalles 
ambientales. De esos dos maestros del .teatro americano neo
rrealista, A.r thur Mllier y Thennessee Williams, ¿con quién 
se queda usted, lector? Yo, con el primero. Sus personajes 
suelen ser normales - aDeptando, claro, las anormalidades 
de «Primer grado» que permitan el choque de pastones o 
de caracteres- y no tiene necesidad de ahondar su esca1-
pelo realista en ciertas suciedades. Este mismo confHcto dra
mático de «Panorama desde el puente» ya lo habla plan
teado hace muchos años nuestro l3enavente con su <<Mal
. . uerida», en la que parece insph·ado. Y a pesar de la dis· 
tanela recorrida en el tiempo y en la geografía, Mlller no 
.• a dado a la pasión del" .tío (padrastro en <cLa malquerida») 
ni un paso más en el terreno del realismo escabroso; mejor 
diría que ha retrocedido al dejar a la. chica sin mácula de 
pensamiento pecaminoso. En cuanto al re~ador, este Lumet 
que conocimos con «Doce hombres sin piedad>>, he leido en 
alguna parte que demuestra ser «un artista de los espacios 
reducidos», y esto es muy cierto, porque si bien en «Pano
rama desde el puente» no hay la rigurosa unidad de lugar 
. te en «Doce hombres s1n piedad>>, gran número de escenas 
.! desarrollan en el poco espacioso como bien aprovechado 

hogar del protagorusta. y en él se mueve Lumet y su cáma
ra como en su propia casa, sin que, empero, nos demos 
cuenta de que hay w:::a cá.mara, s1no como si lo estuviése
mos fisgoneando todo nosotros mismos. 

A la inversa de «Panorama desde el puente>>, BUl!lNOS 
DIAS TRISTii/ZA p lel·de !uer~a en la trasposición al cine. 
ASí me lo aseguran quienes conocen el tristemente famoso 
relato de la J)recoz S'agan. Hubo que atenuar la escabro· 
sidad del libro y si éste en su acidez conten.la una amarga 
enseñanza. ahOJa se empequeñece una cosa y la otra a 
Idéntica proporción. Yo creo que eJ camino aconsejable era 
el de no meterse en una novela de ese tipo. Digo yo. ¡Pero 
cualquiera resiste a la tentación de un título que, por los 
vericuetos de la cw·iosldad malsana, lleva tan bien dispa
rada la diana del éxito! Menos mal que :la labor de Pre
minger es buena, y nos ofrece un curioso uso de alternancia 
dP. color y de negro -mejor dicho, virado en azul- según 
la. acc1ón es presente o evocada. Pero al revés. 

Sí, ya vi WEST SIDE STORY. Y me gustó. ¡Cuán dis· 

tinto es a todo lo que se ha visto y se ve! ¿Cómo la cla
sifico? Ah! está la dificultad. Lo primero que a uno se le 
ocurre es hablar de film mus~cal. Pero en seguida uno se 
det:ene y s.:l dice: «¡Alto! Esto puede dar una idea muy 
equivocada de la obra a quien la desconozca>>. Porque siem
pre un film musical ha sido una comedia más o menos di· 
vertida, más o me:1os espectacular, Ideada en torno a unos 
números musicales o unos artistas del género. Con un cri
terio asi, ¡cómo vamos a compaginar una comedia musical 
con u':la tragedia! QuiZá nos acerquemos más si hablamos 
de ballet (¿{{Las zapatillas rojas»? ¿«Los amantes de Te· 
rueh>?) Pero, tampoco. Porque «West side story>>, aunque con
tit-ne mucho «ballet>> no es un drama en torno a.l «ballet» 
o expresado en «ballet>>. (J ustamente la pareja protagonis
ta no baila). En realidad no se aprecia en esta pelfcula 
un predominio de nada sobre nada. Más bien una ambición 
ecléctica de llegar al espectáculo total, que es c1ne, drama, 
danza, ópera, plástica, pero que no es ninguna cosa deter
minada de esas. Y dejándonos de tiquis-miquis estéticos, 
digamos que lo importante en {<West side story» es la ópti· 
ca realista y extraordinariamente cinematográfica en que 
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la famoslslma e• cena del balcón de • Romeo y 
Iulletao. Diao• de • West 11de atory •. 

dilo aalvaje> 

·Panorome 
deadc el 
puente>. 

Termina en la póa. 34. 



ILFORD 
en blanco y negro 
es famoso. 

en color .... 
es fabuloso 

FILME SUS 
PELICULAS 
EN COLOR 

Las películas ILFORD para colo r consi
guen en todo el mundo el más rotundo 
éxito por la brillantez extrao rdinaria de 
sus colores y por su finísima matización 

1 LFORD naturalmente 1 

ILFOCHROME DOBLE 8 mm. CINE 

Id eal para ciruras de 8 mm., da una turulllou clanm 
y colorido. El hilo del cine amateur y del cine familiar. 
Adopte llFOCHROME 8 mm. cine y aumentará su 
placer haciendo cine en su casa. 

ILFOCHROME 32 

la película perfecta para transparencias color. Asegu· 
ra vivisimos coloridos absolutamente naturales. Puede 
utilizarse en cualquier estado del tiempo · sol o dla 
nublado ·carga para 20 exposiciones. 
Pruebe el asombroso llFOCHROME 32 y doble su 
gozo sacando y proyectando transparencias. 
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Un vals en lo U.N.I.C.A. 

E sta foto, que reproducimos de nuestra 

colega alemana "Der Film Kreis", 

puede dar una idea de la brillante no· 

che de gala con que se clausuraron en 

Viena los Congreso y Concurso Interna

cionales de la UNICA, el mes de agosto 

de 1962, y en los que estuvo presente una 

nutrida representación española. 

Obsérvense al fondo varios congresis

tas captando con sus cámaras los vaporosos 

giros del inmarcesible vals vienés 

LA ESPERADA PROGRAMACION DE LA FILMOTECA INTERNACIONAL 
p OR fln podrán verse en Jos paises miembros de 

!a UNICA los films que integran la filmoteca 
de aquel organi:;mo internacional del cine amateur, 
los cuales, como puede suponerse, son los que año 
tras año van siendo calificados como los mejores en 
el Concurso de la prop;a UNICA, o sea, lo mejor de 
lo mejor que en los distintos paises ha sido seleccio
nado para la competición máxima del cine amateur. 

España, en la persona de su Delegado don Delmiro 
de Ca1ralt, se había interesado repetidas vaces pot'
•que la :uN'ICA pudiera prestar ese importante s.er-• 
vicio. Ahora., el nuevo archivista Adolph Urech, de 
Neuchatel, Suiza, ha agrupado los films de la UNICA 
en cuatro programas variados que pueden arrendar
se para su exhibición en los paises adheridos. Estos 
cuatro programas son en 16 mm., uno de ellos mudo 
y los tres r estantes sonoros. Se anuncia además la 
próxima creación de un programa en 8 mm., asi como 
un nuevo programa con las películas en 16 mm., que 
algunas naciones tenían pendientes de entregar. Entre 
éstas !figuraba Espaüa, que por dificultad en la. ob
tención de copias en color estaba en déficit de cuatro 

obras con la UNICA, y podemos decir satisfactoria
mente «estaba» por cuanto en la actualidad tiene ya 
ca:1.elada su deuda. 

El Reglamento de la Cinemateca precisa que úni
camente podrán arrendarse las películas al organismo 
que en cada país representa a la UNICA (en España, 
el Centro ExcursiOnista de Cataluña), y que no se 
atenderán en ningún caso solicitudes de otras pro
cedencias. Como es n~Ytural, la ISección de Cinema 
Amateur del Centro Excursionista de Cataluña piensa 
gestionar la cesión de dichos programas para nuestro 
país, y de no surgir dificultades, gust-Osamente faci
l!tará. el circuito de los mismos por las entidades y 
ag. upaciones de cine amateur que estén interesadas 
en ellos. 

Saludamos a Adolphe Urech con toda simpatía y 
estamos convencidos de la eficacia de su labor, pura
mente honorífica y desinteresada-, ya que reúne las 
cualidades que el cargo requiere. Todos los amantes 
del cine 1amateur debemos estar agra<iecldos a. e;sle< 
cineista de gran corazón. 
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J. Torrella 

Desde la mesa 
del Jurado 

Mi rollo sobre el Concurso del Rollo 

L OS manresanos tuvieron una idea feliz: inventaron el 
Concurso del Rollo, que este último año celebró Film 

Club Manresa por .cuarta vez. 
Ahora bien; en esta cuarta edición se ha introducido una 

variante que creo habrá de dar un empuje muy cons:derable 
al concurso, tanto en extensión como en calidad. De naci
miento el Concurso del Rollo consist!a en señalar una fecha 
y un lugar (p. e. Montserrat, o el Zoo de Barcelona), para 
que alli los cineístas inscritos impresionaran sus quince me
tros y entregaran el rollo a los controladores, quienes lo 
precintaban. El concursante podía tratar el tema - Mont
serrat o el zoo- a su gusto; incluso podía imprimirle un 
carácter argumental o fantasioso; y podía -quién iba a 
Impedírselo- traer eiaborado un guioncito a seguir. Lo que 
no pod.la era ver el rollo revelado y montarlo; fase, ésta, tan 
importante como la del previo guron. 

Esto era muy curioso pero adolecía de rigidez y monoto
nía. El cineísta se hallaba sometido a los azares de la Jor
nada, entre Jos que constituyen capitulo decisivo los mete
orológicos. La ímprovisac:ón se imponia bastante por encima 
de los planes previstos. Resultado: que düícilmente podía 
salir de ello una cinta con un cierto interés cinematográfico. 

A partir de este cuarto año el concurso manresano, sin 
dejar de ser del «rollo» y sin posibilidad de montaje pos
te! lor. que es su base fundamental -gran lecc.ón de econom.a 
discursiva- ha dado libertad de acción en cuanto a tiem
po y lugar. Fl cineísta puede rodar a su conveniencia el 
tema que quiera, y donde y cuando quiere, aunque se pase 
dos meses con el rollo en la cámara, impresionándolo a 
••equeñas «diócesis». como hay ~U:en suele decir. Lo impor
tante es cue se elabore un g .. uór. previo. con los planos muy 
medidos y cronometrados para que no soore ni le falte 
pel!cula al llegar a la cola del rollo. Es decir, que se esta
blezca. un cuidadoso montaje previo -conceptivo-. ¡Y qué 
montaje más aleccionador para el c!neísta! ¡Qué manera 
de aprender a ser preciso, justo, exacto. y a echar por la 
b"' da teda hojaras:::.a ! Todos los que quieran hacer cine ama
t~ur deberían pasar por el ejercicio didáctico del Concurso 
del Rollo. 

<Situación critica•, 
de 1 Serra. 
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•IJusión• 
de C. Torras 

Esta vez ya, gracias a la nueva norma del Concurso. 
¡;e han podido ver entre unas treinta y tantas películas, 
varias obritas - ¡ 15 metros, ni uno más ni uno menos 1 -
que, de no conocer su procedencia, podrían aparecer como 
pasadas por un riguroso montaje posterior, y Q.Ue reúnen 
un valor intrínseco apreciable. 

Por ejemplo. Las dos cintas <lel barcelonés Oonrado To
tTas, ganadoras, una en «fantasia» y con el premio extraor
dinario, LLUM I AlGUA, y otra en «argumentos», ILU
SION, son dos obritas perfectas. La primera, sobre reflejos 
de agua. soberbiamente fotografiados, tiene un ritmo, de 
movimiento y de planificación, aprendido sin duda de Ar
cadio Gili, pero con la dificultad venida de la no posibi
lidad de montaje -tase laboriosa en los films del citado 
ex'J)erimentaUsta- y de la carencia de un ritmo musical 
acompañatorio. La segunda, ILUSION, desarrolla un breve 
asunto de lograda expresión poética. 

Destacaron en argumento NEOFITO, del debutante Ber
nardo Lafont (Vich), graciosa y justa en todo, y SITUACIO 
C:RITICA, de Jaime Serra (Manresa), con «gags» y per
secuciones de los cómicos rancios. En fantasía se situó se
gunda VERTIGO, de Antonio Giménez Riba (Barcelona) , 
en sobreimpresión constante y montaje (¿) progresivamente 
acelerado. Y en documentales, género desde luego más fácU 
porque se presta a cortar donde se termine el rollo, se cla
l:ificaron en primeros lugares CERTAMEN, de José Ferré 
(Manresa), que en quince metros da cabaJ idea de una Fe
ria agrícola, con principio y final cinematográficos; LA 
VENDIMIA, de J. A. Escribá <Mora de Ebro). con una pri
mera parte muy bien planificada aunque luego cae en el 
P.:Tor de repetir el tema con variantes; y ANDORRA, de 
Juan Solernou (Manresa), que tiene ambiente y tipos y 
•.mas logradas sobrelmpreslones en las portadas (que esto 
también entra en los quince Inviolables metros). 

No es dificil prever que con la variante de esta cuarta 
edición el Concurso manresano del Rollo va a dar frutos 
muy sabrosos. 

11 

Mi reportaje del Certamen de Films 

de Excursiones y Reportajes 

E N los reportajes de este séptimo certamen del Centro 
Excursionista de Cataluña (Sección de c. A.), hubo 

una mayoría motivada por el doble acontecimiento clne!s· 
tico de las bodas de plata del Concurso Nacional y del pri
mer Festival Internnc10na1 de la Co::ta Brava. El más com
pleto resultó ser el de Enrique Sabaté (E'arceloua). «NOCES 
D'ARGENT», con una acertada introducción tomada en la 
propia cabina de proyección del «Centre» al Iniciarse las 
sesiones del Concurso Nacional. Pero no sólo tiene valor 
como documento de la efeméride;, sino que además es co
rrectamente realizado y lleva el comentario indispensable. 
El <ie Medina Bardón (Murcia), FESTIVAL EN LA COSTA 
BRAVA, tiene una primera larga mitad de excelente docu
mental de San Fellu de Gu!xols rodado con tranquilidad 
- se adivina bien- al margen de la jornada de apertura 
del Festival, pero la parte de reportaje es escasa, y en 
cuanto al texto lo estimo literario en demasia. El de Arcadio 
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Glll (Sabadell), UN DIA EN SAN FELIU DE GUIXOLS, 
Llene la particularidad -hoy debe considerarse asi- de 
f.E:.r en blanco-negro, es rico en pnmeros planos de concu
rrentes y lleva una buena sonorización musical, pero recoge 
eó!,) dos de las varias !acetas de la jornada. En este sen
tido le aventaja el de Pérez Rius (Barcelona), COSTA BRA
VA FESTlVAL, que además contiene tres fragmentos muy 
buenos de eme -la .traca, J.os «fiases» en el restaur·ante 
y la sardana-, :;i bien resulta desvalorizado por un co
mentario el\ aleluyas del que no se aprovecha nada, in
comprensiblemente unido a una cinta de calidad. 

Aún se vieron otros dos reportajes que, sin ser de la 
jornada san!eliuense se refieren a la vida del propio cine 
amateur. Uno es LA UNICA 1962 EN VIENA, de Juan Olivé 
(Barcelona), tan pródigo en temas como avaro en el mon
taj'e, que sólo insinúa. algunos de aquellos y llega a ser ner
vioso. El otro es C1NEISTAS EN SAN BERNAT, del ya ci
tado Gil!, que en magnifico olanco-negro y con una sua
vidad de ntmo que encaja en la del paisaje, recoge la jornada 
de Jos cineistas amateurs sabadellenses en el Hotel San 
Bernat, donde fueron atendidos por Delmiro de Caralt y su 
ocasional huésped el conde Annoni, representante italiano 
en la «UNICA», aunque el film, sólo musicado, se auto-mutila 
al silenciar esta explicación. 

Hubo un reportaje Que vale por venir de un debutante: 
«SABADELL A LA SALUT», de J'osé J acas (Sabadell). El 
tema carece de alicientes fuera de su r ecinto local, pero está 
bien visto y desarrollado, y sólo le faltan algunos tijeretazos. 
A <;UNA DE LES MES TIPIQUES», de Francisco Puig-Cor
Vé (Barcelona), que se refiere a la Fiesta Mayor del Arbós, 
le faita.n bastantes más correcciones, afectando éstas a tomas, 
a montaje, ¡., comentario y a música. 

En lo.; ñlms de excursiones y viajes triunt·6 en toda la 
línea Conrado Torras (Barcelona) . Su «RECULUS AUS
TRIACS» es para mi el mejor film absoluto del certamen. 
Su mé:lto especial, además de una excelente labor de foto
grafía y de cámara, ¡·adica en sus múltiples ingredientes 
de tipismo y de humanidad. En un simple viaje de turismo 
o de n-agcclo recoge nada menos que una boda, un entierro 
y una estupenda procesión. Y finalmente nos descubre a un 
clneista de verdad en las pacientes tomas de unos cisnes 
que, con la ayuda de Tchaikowsky, Torras eleva a la cate
garla de «ballet». La otra aportación de Torras, «ZIG ZAG 
DE VAC'ANCES», es extraordinaria de calidad fotográfica en 
la primera parte suiZa, y resulta algo reiterativa en Venecia, 
acusándose además brusquedad en los cambios de lugar. 
Ambos fi.lms están comentados con discreción y bien mu
sicados. 

Sensible como sus películas de los años anteriores, CER
TESCANS, de Octavio Galcerán (Barcelona), sigue muy 
bien una excursión de alta montaña, con buenos encua
dres y buen montaje, ofreciendo petalles o_ue ayudan a acer
car el lema. Comentarlo bien dosificado y música adecuada. 

Enrique S'abaté recoge en RUTA GALICIA una selección 
CJCC!Uisita de 1m:lg ·oes ce.p.adas desde Zar·agoza hasta el 
corazón del paisaje gallego, sobre un agradable tondo mu
s.cal. Todo es tan bello y tan bellamente servido que uno 
se queda literalmente como hechizado. 

ALGO DE CORDOBA, de José M.~ Cardona <Barcelona>, 
est{l dentro deJa !mea del v.aje documentado a conc1encla de 
este cineista. Su correctísima factura, empero, adolece esta 
vez de academicista. En Jos antJpodas de esta postura se 
halla C.:ADAQUES, de Manue1 Isart <Barcelona) de esca~a lu
minosidad pero con una malicia cinematogrMca que, en 
intima relación con el intencionado comentarlo, le comunica 
m posltivo interés. 

Salvador Baldé presentó dos cosas. TOURISTES A FRAN
CE, Il», recoge motivos anquilosado.s - históricos casti
llos - dando en visiones homeopáticas lo fundamental de 
cada uno, aunque explicándolos bien y documentadarnenlc. 
EXCURSIONS I TURISME, en negro, capta paisajes bu
cót:cos con gusto pero sin relieve fotográfico, resucitando 
oportunamente suaves encadenado.s. 

•De Glll vimos, además de sus dos citados reportajes, dos 
ftlms de excursiones, éstos en color. ESTAS CALIDAS VA
CACIONES, en 16, reúne una serie de inconexos motivos 
de color Y de movimiento. UN GALIMATIAS DE VACACIO
NES, en 8, responde plenamente al título y da la sensación 

' estar hecho sin pensar en ningún certamen, más bien 
,mo ensayo.s personales, carente de montaje, desmesurado 

y con un mareante abuso de travelling focal. 
Antonio Rolg (Málaga), también tuvo dos fllms en este 

género. Su aco,tumb:ado frenetismo, que no da reposo a 
. cámara, se rema.nsa por fin un poco en GRANADA AR

!:'ISTICA, donde incJuso el cinefsta se permite el lujo de 
aos pinitos de alta fantasía ilustrando unos versos de Vi

llaespesa con -entre otros motivos visuales- la acertada 
toma al «ralenth> del agua de un surtidor. 

Leve de ambición y de Extensión, LA FOU, de Feo. Ma
lagarriga (Barcelona), se recrea en el tema único del bafi.o 
de cuatro intrépidas muchachas en un paisaje de agreste 
maravilla. CRUCERO ESTRELLA DE ORIENTE, de José 
Pulg IJobet <Barcelona) es, por contra, demasiado extenso 
Y contiene dema_slados temas, todo v!sto con la perspectiva 
pasajera del Lunsta en cadena: su comentario. menos mal, 
es documentado y discreto. 

«VOLTA AL LLAC» tiene una construcción deficiente. <<RE
CONS IDEL ~ARESMF~> es pasable en su primera parte, Cor
pus en Cabr1ls, pero no en .su excursión familiar - demasia
do familiar - a! castillo de Burriac, con deficiente movi
miento de cámara y l'l'!letición de tomas. En <<P'IRENATC'A>' 
hay exceso de literatura y de zoom, además de un montaje 
brusco y de un movimiento de cámara sincopado. 

Una de las cosas Que se pusieron en evidencia en ese 
séptimo certamen de excursiones y reportares es el daño 
que puede hacer el comodísimo y tentador zoom a un c1-
neista. Nuestro dibujante Mestres, también clnefsta ama
teur y miembro del jurado, pone su nota humorfstica al res
pecto en este comentarlo. 

El Pan-Cinor que algunos necesilan 

- Este lleva aplicado un contador. Para ac
cionarlo hay que echarle un duro. 
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Carlos A lmirall 
of rece 

Una estadística del 
Concurso Nacional 

tras sus 
Bodas de Plata 

111. LOS RESTANT~ P REMIOS 

T RAS Jos t-rabajos clasificatorios de lo.s Premios Extraor-
dinarios (•) y Tijeras de Plata, sería del mayor inte

rés proceder a los resúmenes de los restantes premios, mas 
si ello alargarla en demasía la presente estadística, hacién
dola farragosa para el paciente lector, también es verdad 
que se hace muy dl!icil el establecer otras clasificaciones 
oue abarquen la totalidad de las vemticinco convocatorias 
del concurso, por cuanto las bases del mismo han sufrido, 
en el transcurso de lo.s años, múltiples modificaciones, para 
irse adaptando no sólo a las nuevas modalidades y técnicas 
sí que también al constante aumento de participantes, dan
do a cada. premio distintas o variadas definiciones que re
sultan Imposibles de conjugar al unisono para establecer 
una escala uniforme de valores. 

De ah! que nos limitemos a realizar sólo aquellas cla
sificaciones globales, circunscritas a determinados premios, 
c:ue por una parte han pennanecido invariables o casi in
variables en su denominac:!ón y, por otra, estimamos reu
nen un valor cinematográfico intrínseco, bien sea desde 
el :punto de vista puramente técnico, bien desde el as
pecto eminentemente amateur. 

De entre los primeros vamos a analizar los premios al 
«mejor desarrollo discursivo>> (guión), por cuanto la u la
nificación de un film es evidente que debe sustentarse sobre 
el armazón del llamado guión técnico para que el meca
nismo de los dis~intos planos resulte el más adecuado para 
hacer llegar al espectador lo que se pretende desarrollar; 
y a la «utilización más expresiva de los recursos técnicos», 
que si bien ha recibido en las diversas convocatorias otras 
denominaciones (técnica de cámara mejor lograda; efec
tos especiales más justificados y expresivos) no hay duda 
que en su esylritu ha mantenido la idea de premiar aque
llos efectos de trucaje, tundidos encadenados, sobreimpre
siones, superposiciones a escala reducida, etc., que acredi
tan en conjunto el «saber hacer» del cmeista y dan el 
«acelerado» o el «ralentl» de su valer cinematográfico. 

Desde un ángulo, podríamos decir, más amateur, desa
rrollaremos las clasUlcaciones del sentido humorístico, de
finido en las bases como «el mejor film o escenas de hu
mor», no sólo por Ja dificultad que entraña su logro dentro 
de los mejores cánones de la comicidad, sino también por 
entender que el filrn de humor debería ser uno de los 
géneros de más amplia expresión para el cineista ama
teur, por encalar plenamente en el ámblt.o de la afición 
divertida, o mejor distraída, que pretende ser el cine para. 
el aficionado; y del film «en color o de mayor armonía 
cromática» (según definición desde 1957), por creer que 
también en ésta, podrfamos llamar aún nueva, posibilidad 
técnica, el 1cinefsta amateur tiene un amplio campo de 
acción, aún no suficientemente trillado, que le permite al
canzar metas quizá vedadas en el cine de l)aso normal, 
el cual debe sujetarse quiérase o no a unas normas comer-

ciales o de compensación de la inversión financiera que, 
felizmente, no atosigan al amatew- que hace sus realiza
ciones pensando sólo en su «hobby». 

i"IEJOR DESARROLLO DISCURSIVO (GUION) A PAR
TIR D E 1943. 

Resulta abrumadora ia puntuación de Pedro Font, que 
de un total de veinte veces que ha sido discernido el pre
mio lo alcanza siete años, algunos de ellos con,secutivos; 
sólo Castelltort, Carlos Puig y J. Español lo han logrado 
dos veces y aún este último en colaboración con el propio 
Pedro Font, que logra así un siete y medio envidiable, mien
tras que nuestro deslacadísimo Pité fue premiado sólo una 
vez, al igual que Arnau, Orespo, J. Manuel Roa, J. Bringué 
y J. M.• Lladó, éste últ.imo en colaboración con Oastelltort. 

1943. - «SUF.f;tO DE AMOR», de Riosa}ido, Basabé y 
Simón. 

1'944. - «LA CAJA DE OERILLASll, de J. e I. Cas-
t elltort. 

1945. - «ULTIMA JORNADA», de J acinto Arnau. 
1946. - «EL HOMBRE PROPONE ... >>, de Juan Español. 
1947. - «LA QULMERA DEL CELULOIDE», de Pedro 

Font. 
1948. - «DESENGARO», de Pedro Font y J. Español. 
1949.- «VOL\I"'ER A VIV1R», de Pedro Font. 
1950. -«ESTO MARCHA», de Pedro Font. 
1951. - «GOTAS», de Pedro Font. 
1952. -«EL CAMPEON», de J. Castelltort y J. M. 

L!adó. 
1953. - «UNA A VE\NTURA VULGAR», de Antonio 

Crespo. 
1954. - «CARROUSEL», de Enrique Fité. 
1955. - «MARIONETAS», de Pedro Font. 
1956. - «LAS TIJERAS», de Pedro Font. 
11l57.- «PAN, A1"1:0R Y SINTONIA», de Carlos Puig. 
1958. - <<LLUM ENTRE LLAGRIMES», de Carlos Pulg. 
1959.-«LA VENTANA», de P edro Font. 
1960.-«RETORNO>>, del 'Dr. J. Manuel Roa. 
1961. -«LA COLILLA», de J'orge Bringué. 

UTJLIZACJON MAS EXPRESIVA D E LOS R ECURSOS 
'l'ECNICOS D ESDE 1943. 

Debe destacarse que desde 1943 en que se instituyó oficial
mente, son cinco los anos en que no aparece discernido 
tan calificado premio y en Jas convocatorias en que lo ha 
sido aparúcen los nombres de variadisimos cineístas, de los 
que solamente rep1ten la adjudicación por dos veces los 
sabadellenses Juan Llobet y L. Llobet-Gracia (¿será pre
ciso lla.marse Llobet para conocer los expresivos recursos 
técnicos?) mientras que los consagrados Pedro Font y En
rique Fité punlúan una sola vez al igual que Salvador 
Baldé, Jorge J'uyol, Felipe Sagués, Francisco Font, Jesús 
Angula, Juan Pruna, Costa y Riubrogent, éstos dos en equi
po con Jlménez, quien lo repjte también en equipo con 
Conill y Altés, los cinco últimos de Vich. 
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1943. - Desierto. 
1944. -«CONTRASTES», de Llobet-Gracía. 
1945.- «ERASE UNA VEZ», de Juan Llobet. 
194{;. -«ADAGIO», de Costa, Jiménez y Riubrogent. 
1947. - «LA CAMARA SOR ADORA», de Juan Llobet. 
1948. -<cPREGARIA A LA VERGE DEL.S COL!..S», 

de Llobetr-Gracla. 
1949. -. c<EL ESPIRITO DEL VIENTO», de Enrique 

Flté. 
1950.- «TRIBUTO A LAS HADAS», de Salvador 

Baldé. 
i951.---<<iiMPIROMPTU», de Pedro Font. 
19521. - roeslerto. 
1953. - <cSA!NT ROMA DE SAU», de M. Conill. L. Jl

ménez y A. Altés. 



"Le vento na". último de los ocho 
films que le han dado a Pedro 
Font Maree! el premio allmcjor 
desarrollo dlscursívn. 

1954. - «APARTADO DE CORREOS 1002», de Jor-
ge Juyol. 

1955. - D esierto. 
1956. - <•GESS'EN», de Felipe Sagués. 
1957. - ccPAN, AMOR Y SINTONIA», de Carlos Puig. 
1958. - ce EL MUNDO AL IREVES», de Francisco Font. 
1959. - ccUN DRAMA PURO», de Jesús Angula. 
1960.- <<LLAMA EFIMERA», de Juan Pruna. 
1961.- Desierto. 
1962. - No figuró. 

MEJOR FILM O ESCENAS DE HUMOH 

Este premio instituido por el orfebre S'errahima en 1934, 
sólo ha conocido tres <\desiertos», en el transcurso de los años, 
y ha visto el desfile de destacadfsimos cineístas que acre
ditan que la comicidad no está ausente del ámbito ama
teur, s ino todo lo contrario. También en esta clasificación 
figura a la cabeza Pedw Font con dos puntos y medio (éste 
por su colaboración con Español) y le siguen Salvador Mes
tres, nuestro gran humorista, y Jorge Juyol, con dos pre
mios cada uno, los mismos que alcanza Castelltort, si bien 
éste en colaboración una vez con Moncunill y otra con J osé 
M. • Lladó. 

1934. - «COCKTAIL AMATEUR», de J. M. Galcerán. 
1935. - ccFiP, JO TAMBE VULL ESSER. UN FUGITIU!», 

de S. Mestres. 
]¡936. - Desierto. 
1943. - <<ENHORABUENA», de S. Mestres. 
1944. - ccFIN DE SIEMANA», de J. Arch. 
1945. - ccEPISTOLA A OCTA VIO», de Carlos Santias. 
1946. - «HISTORIA DE UN SOMBRERO», de Cas-

tellLort y Moncunill. 
1947. - «LA CA MARA SO~ ADORA», de Juan Llobet. 
1948. - «DESENGAfl'O>>, de Pedro Font y Juan Es-

pañol. 
1949. - Desierto. 
1950. - <<ElSCI'O MAROHA>>, de Pedro Font. 
1951. - «COMPRA-VIDNTA DE IDEAS>>, de Felipe 

Sagués. 
1952. -~cEL OAMPEON», de J. Castelltort Y J'. M. 

Lladó. 
1953. - <<BOLETADA ACCIDENTADA», de Quirico 

Parés. 
1954. - ·<<APARTADO -DE CORREOS 1002», de Jorge 

Juyol. 
1955. - ccSINCOPADA», de Jorge Juyol. 
1950. - «UN NIDO PARA DOS», de Juan Buxó. 
1957. - ccPAN, AMOR Y SINTONIA», de Carlos Puig. 
1958. - «EL DIRECTOR», de Jesús Riosalido. 
1959. - Desier to. 
1960. - «DIALOGO CON EL TAXIMEI'RO>>. de To

más Mallol. 
1961. - «LLEGO Y PARTO», de Pedro Font. 
1962. - ecO TERROR DAS RUTAS», de Claudia Hoyos 

y Alberto Prats. 

l\>lEJOR FILM EN COLOR O ARMONIA CROMATICA 

A la aparición de la pelicula virgen perfeccionada para 
el cine en color en el A.ño 1947 s e instituye este premio. 

que no se o~orga en e l krienio 1954/ 56, para a<ijudlcarse des· 
pués anualmente con la nueva denominación de <<mejor 
armonía cromática». También Pedro Font va en cabeza de 
los premios alcauzauos, s i bien igualado a dos con el maes
Lro mw·ciano d el cromatismo A. MediDa Bardón y segui
dos con medio pr,¡mlo m enos por Federico Fen·ando <¡ue 
lo alcanzó una vez solo, y otra en colaboración con J ase 
M. • Ramón Morera. 

1947. - ceLOS CEREZOS tOE WASHINGTON», de M. 
Andreu d e Kleln. 

1948. - <cAGUA FHESCA», d e Pedro Font. 
1949. - «SAN SIDBASTIAN», de G. Fatás. 
1950. - «CORPUS EN MONTSFRRAT», de Pedro 

F.ont. 
1951. <<LO PELEGRI». de L. Llobet Gracia. 
1952.- «HISTORIA DE UN CUADRO», de Manuel 

Vlllanueva. 
1953. - ccMINUETl'Oll. de Jesús Riosalido. 
1954. - D esierto. 
1955. - Desierto. 
1956. - Desierto. 
1957.-<<UNA MAGNIFICA LEVITA», de Manuel Vl

lanova. 
1958. - «EL NOSTRE PA DE CADA DlA», de Federico 

Fenando. 
1959. - ceLAS RAMBLAS», de José M.o. Ramón More-

ra y Federico Ferrando. 
1960. - ceDE PESCA», de Juan Segué$. 
1961. - <<EL ECO», de Antonio Medina Bardón. 
1962.- ((PS[QUIS», de Antonio Medina Bardón. 

(•) De~mos ro¡¡ar a nuestros lecto~es consideren .rectifica. 
da la claslflcaclón aparecida en e l núm. 56 sobre PREMIOS EX
TRAORD1NARJOS, asignando 10 puntos más a Enrique Flté, o 
séanse 40 en total, ya que son 'CUa tro los Ext.raordlnarl06 conse
guidos por este clnefsta, pues en 1954 lo obtuvo) con cCARROUSELa. 
E: error al consignar como desier to el Premio de dicho .afio pro
vmo de que en la p ágina 21 correspond iente al número 13 de «<TRR 
CINE• se om itió la adjudicación del PremJo Extraordinario en el 
palmarés del Concurso Naciona l de 1954. Sirva también la pre
sente de rectificación a tal om isión. 
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LECTOR: Si nos das el nombre y las señas de una 
persona a quien creas que pueda interesar OTRO 
CINE. le enviaremos un número gratuito de mues
tra. sin mencionar tu nombre. ¡Ayúdanos a propa
gar OTRO CINE!. 



SOM 

16 mm . 
PAN CINOR •85· 1:2 Pesetas 

Con visor Reflex y telémPtro incorporado, 
focal variable f 17 a 85 mm . . 22 16'J 

PAN CINOR ·70•1 : 2,4 
Con visor Reflex, focal valiable f= 17,5 a 
70 mm. 15 5211 

LENTE de aproximación f 2 m .• para filmar 
de1,10a2m.. 1200 

LENTE de aproximación f - 1 m. para filmar 
de0,80o i ,J0m. 1.:00 

PILTROS poro objetivos Pan Cinor 720 

CINOR 1 1 9/10 mm. f v. 3 000 
CINOR 1:1 8 25 mrn. f. v. 2.500 

S mm. 
PAN CINOR 40 T 

Con visor Reflex. enfoque telemé·rico. 
1 : 1,9 focal variable de 8 a 40 mm . 

PAN CINOR P 40 H 8 RX sin visor Reflex 
para 118 REFLEX, y 118 RX·MATIC • 

HYPER-PAN 
Complemento óptico gran angular 6:4mm. 

LENTE de aproximación. para Pan Cinor 
•40 Tt, para filmar de 0,60 a 1 m 

PILTROS . 
CJNOR 1 : 1,8 12,5 mm. f. v . . 
CINOR 1, 1.9 12,5 mm. f f . 

CINOR 1: 1,9 '35 mm (. v .. . 
SERVO-CINOR 1, 1 8112,5 mm. f . f 

11 560 

11.000 

3.000 

300 

108 
1 .944 

1.211 

2 500 

4.340 

DE VENTA EN TODOS 

Exigid 

que vuestro 

ZOOM 

sea un 

BERTHIOT 

LOS COMERCIOS 

.. 

DEL MUNDO 



o ro c1ne 
le or1ent, para reahzar 

pehcula 
por Agustín Cantel 

V - EL MONTAJE 

E L montaje es una de las opera<.iones más laboriosas 
del U!clado cinematográfico y de él depende en gran 

parte el éx1to o fracaso de una película. 
A través del montaje debemos conseguir la fluidez de 

u::1 film para que se vea con agrado, procurando no pro
longar las escenas más de lo necesario y hacer que cada 
acción termine justamente donde empieza la otra. 

El montaje de una película ya hemos dicho que resulta 
laborioso pero hemos de puntualizar que lo es mucho más 
para el veterano que para el recién iniciado. El primero 
nunca está lo bastante satisfecho en el ajuste de escenas 
y movimientos y siempre va cortando algún que otro fo
tograma, que otro clneísta menos prá.ctico o menos exigen
te de.larfa como bueno. Para el segundo, las únicas escenas 
que enturbian su visto bueno, son las muy oscuras o de
masiado claras y en las que ha cortado la cabeza de algún 
actor. Generalmente, para él, todas las demás son bue
nas y no importa la duración innecesaria de los planos. 
- El aficionado que quiera dejar su film pulidito no ha 
de tener reparo en meter tijeras donde se necesite:t y no 
andará con sentimentalismos de si es una lástima cortar. 
ya que tal escena ha quedado Un..oonente, y no corresponder 
a aquello de «Cuanto más hay, si es bueno, dos veces me
jOr>>. Son remilgos que perjudican el -conjunto de su obra 
y sólo se consigue lastre donde debe haber fluidez. 

Esto que a simple vista puede parecer absurdo para el 
Inexperto, tiene una lógica aplastante como se podrá ver. 
especialmente para los documentalistas. Si se filma un 
paisaje en el que hay, por ejemplo, una casita, unos árbo
les, y unas nubes, en el momento del mo~taje debemos com
probar el tiempo que se tarda en ver normalmente todo 
ello. sin prisas pero sin lentitud, y nos sorprenderemos al 
comprobar que sólo cuatro o cinco segundos de proyección 
son bastantes para «verlo cinematográficamente». Es muy 
probable que tengamos ocho o diez segundos de esta misma 
secuencia creyéndola aun Insuficiente en el momento de 
filmarla. Es aquí donde principalmente tienen que entrar 
las tijeras en acción ya que lo mismo que nosotros tarda
mos en ver el paisaje tardarán también los futuros espec
tadores y éstos, después de pasados los cuatro o cinco se
gundos de atención, se distraerán con cualquier detalle o 
defecto, o tendrán tiempo de pensar involuntariamente en 
algún problema ajeno inducidos por la falta de interés en 
el plano que ya han visto. S1 cortarnos, pues, en el momento 
preciso y «sacrificamos» los segundos innecesarios de nues
tro eneuadre para dar otro inmediatamente Y. asi, sucesiva
mente hasta el final de la pellcula, lograremos que el es
pectador, sea público o juez de nuestra obra, haya mante
nido un interés constante hacia aquello que le mostramos. 

Otro aspecto prunordlaJ que no ha de olvidarse en el 
montaje, especialmente en los ftlms de argumento. es que 
la acción de los personajes o cosas en movimiento conti
nuado de un plano a otro sea sincrónica y no presente re
peticiones, como, por ejemplo, un actor que en un plano 
medio tenga un brazo en alto y lo baje hasta apoya~ su 
mano en una mesa, y en el plano siguiente, un pruner 
plano. haga nuevamente partP. de esta acción. poniendo 

otra vez la mano en la mesa cuando esto ya ha sucedido 
en el encuadre anterior. A través de la movlola debe bus
carse el momento IJreciso que en ambas tomas el movimien
to esté más ajustado y se corte, por ejemplo, cuando Jn 
mano se apoya en la mesa, en el plano medio, y se con
tinúe con la mano ya apoyada en la mesa en el primer 
plano. 

También debe evitarse la brusquedad de ver una acción 
en ve¿ de repetida, msuficien.te, como seria, por ejemplo, 
ver la mano del individuo de la referencia anterior, que 
en el plano medio tuviera el brazo en alto y en el inme
diato, PP, su roano ya estuviera apoyada en la mesa sin 
haber pasado por la acción mtermed!a. 

Es recomendable en !os films de argumento que se rea
lizan sobre guión preconcebido y no se filman correlat!V~V 
mente por el orden de desarrollo, que antes de filmar un 
plano. cualquiera que sea. se anote en una pJ.zarra o car
tulina el número del plano correspondiente y se ponga 
ante la cámara para tomar dos o tres fotogramas del mls
"110 para mayor facilidad en el momento del montAIP 

SI se ha hecho asi, la primera tarea Que ha de ocuparnos 
es la de pasar por la rnoviola o proyector e 11· cortando to
das las escenas de forma que la aoclón visual del plano 
quede con el número correspondiente al cornlenzo de la 
misma. Luego !remos colocando los trozos por orden co
rrelativo de números en unos departamentos que previa
mente habremos preparado y que pueden ser diversas caj1· 
tas numeradas encima de una mesa, o bien sujetas las cln· 
tas a una pinza o clip en lo alto de un cordel tensado que 
habremos colocado horizontalmente frente a nuestra mesa 
de trabajo. a Jo largo de la habitación. 

Si no se ha tenido la precaución de numerar los piar 
nos en la filmación, el trabajo será mayor puesto que no 
habrá más remedio que localizar su situación en el curso 
de la pelicula a través del guión de la misma y colocarlos 
Igualmente por el orden que corresponda. 

En ambos casos, una vez colocados los planos Impresio
nados, por orden numérico, los iremos empalmando uno 
Lras otro desde el núm. 1 hasta el finaL 

Hecho ya el primer montaje en «bruto». proyectaremos 
la p2licula para ver el efecto global y luego pasaremos al 
montaje núm. 2, de «desbrozamlento». para eliminar o acor
tar todo aquello que no nos guste y sea prescindible. 

F!nal!zadn esta segunda poda volveremos a pasar el film. 
con Jo cual nos sentiremos mucho más optimistas que la 
primera vez. ya o.ue el film habrá mejorado considerable
mente, y nos di:pondremo> a corta:· r>or tercera vez para 
<'afinan> lo mon,a::lo y asl, sucesivamente. tantas veces co
mo más exigente sea el autor. 

flluslrac16n de S. Mcllre•l 
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T OMA VIS1.'AS SEKONIC ZOOl\1 

Esta firma japonesa ha lanzado últimamente un nuevo 
modelo de cámara de 8 mm., que aporta una solución in
g::nlosisima al conocido problema de este paso, de tener que 
Invertir la bobma al terminar de fUmar la primera mitad 
d~ l film. 

Como se puede apreciar por el grabado que reproducimos, 
la c·aracterística más original de esta cámara, conocida por 
la sigla «100», cons¡¡¡te en el giro de 180• que puede ~ársele 
a la parte central del cuerpo de la mJsm.a, donde se alojan 
e1. carrete cargado con la pcilcuJa y el vacío. 

C.on e3te d spo3it:vo se supera el inconveniente de tener 
que Invertir la película al llegar a la mitad, ya que cuando 
ellv tiene lugar, la cámara se para y m el visor aparece 
un filtro rojo. El o!)erador no tiene entonces más que, des
pués de haber sacado el seguro que inmoviliza. el cuerpo 
central de Ja. cámara, bascular éSte hasta invertirlo. Esta 
operación apenas dura unos segundos. Inmediatamente pue
ctP empezarse a disparar de nuevo. 

Como es elemental, a ningún cineísta escapa la impor
tancia que esta rapid€z de acción en el cambio puede sig
nl1icar en un reportaje. 

La escala de metros, sincronizada con el giro del cuerpo 
central de la cámara, ha cambiado de color, siendo ahora 
de tono verde. Ello sirve de recordatorio de que se está 
Impresionando la segunda parte del rollo. 

El obj'etivo es un «Resonar», zoom compuesto de 10 ele
mentos. con una luminosidad f. 1,8 y una variación de fo
cales de 11.5 a 32 mm. El visor es de tipo reflex y dispone 
d~ ocular acomodable a la visión del operador. La velocidad 
es única, a 16 imágenes por segundo, con dispositivo, además, 

por J . Angulo 

de imagen por imagen. El arrastre es mediante resorte. 
dándose cuerda por medio de la gran rueda moleteada que 
puede verse en el centro de la parte móvil. 

La cámara, que está prevista para sensibilidades com
prendidas entre 10 y 320 ASA, es t<>talmen te automática. El 
aju3te del diafragma está asegurado por una pila de mer
curio, de 1,3 voltios. tipo «Mallory». En caso de ser necesario, 
por la parte frontal de la cámara puede observarse la aguja 
d~¡ fotómetro y leerse el d iafragma que se está empleando. 
Eu el visor, un índ!cu móvU indica si la luz es suficiente 
o no para filmar. A voluntad, el automatismo puede ser 
anulado. 

P ELICULA EAST1\'IAN COLO& NEGATIVA DE 16 1\IM. 

La casa Kodak ha lanzado recientemente un nuevo tipo, 
«mejcrad:ll:, de la antigua emulsión Eastman color nega
t!va. que solamente se hacia en 35 mm. El nuevo film se 
fabrica en 35 rum. y tarnbien t!D 16 mm., siendo su sensibi
lidad para luz artificial de 50 ASA, pudiéndose utilizar t.am
b!én con luz de día mediante el uso del filtro Wratten 85. 

Esta película, al Igual que la anterior «no mejorada>>, 
que fue ~ada a conocer en 1950, está J:undamenta)mente des
tiuada al pr:Jfe.sional y su principal aplicación es la obten
ción de magnificas coplas. Por ello, al fabricarse a partir 
e! ~ ahora t amb:én en 16 mm., es por lo que traemos la no
ticia a estas páginas, para información de los amateurs a 
ouiene.s int~:e~e el sacar varias copias de sus films. Porque, 
aparte de QUe siempre se Obtienen mejores Copias usandO 
esta p~Ji~u.a. negativa que empleando el material reversi
ble, existe la apreciable ventaja de que puCflen revelarse 
ambas, la negativa y las copias, en España, existiendo va
rio.; laboratorios profesionales en Barcelona y Madrid que 
hacen este trabajo prácticamente «al día». 

Otro aspecto importante a considerar es que esta nueva 
emulsión «mejorada» ha sido conseguida pensando en los 
nuevos sistemas de proyección de pantallas panorámicas, 
(!IIC exigen ma.yor nitidez y definición en las imágenes pro
yE-ctadas a tan grandes aumentos. De esta mejor definición 
y finura. de imagen puede beneficiarse el amateur. 

PR OYEC1.'0 R COI\lPACT 8 1\11\1. 

La firma italiana. SUma, nuevo nombre comercial de la 
casa de Turín, Cirse, creadora de los acreditados proyecto
res sonoros Cirse Sound, cuyo último modelo «Sound 8» 
dimos a conocer en esta sección, en el número 56 de OTRO 
CINE, y cuya apanción en el mercado español es esperada 
con curiosidad por los cinefstas de 8 mm., ha lanzado re
cientemente el proyector que asomamos a estas páginas. 

Se trata de un aparato de líneas estilizadas y dimensio
nr..lS y peso reducidos, con motor de velocidad r egulable y 
mando por 5 teclas, con marcha adelante y atrás, así como 
paro sobre imagen con interposición de filtro antitérmico; 
filtro que, asin1ismo se interpone en la proyección cuando 
la velocidad desciende por bajo de las 16 imágenes por 
segundo, para protección de la película. La iluminación es 
a bajo voltaje, mediante lámpara de 8 voltios, 50 watios. Se 
dispone de cbjet!vos de distancias focales 20 y 25 mm., así 
como de un z oom de l5 a 25 mm. Puede conectarse a ten· 
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siones comprendidas entre los 110 y 240 voltios, acsí como 
d'! toma para luz de sala, de hasta 60 watios de potencia. 
de apagado simultáneo con el encendido de la lámpara. 

El enhebrado y carga de la película es totalmente auto
mático, bastando simplemente introducir el film en el ca
nal que conduce al rodillo superior y apretar ligeramente 
la pinza colocada sobre el mismo. Para el perfecto funcio
namiento es necesario cortar antes el extremo de la pe
lícula con una pinza-tijera que proporciona a ésta el perfil 
necesario para que encaje en el mecanismo automático. 

Puede cargar bobinas hasta 120 metros. El enfoque del 
objetivo es mediante torn:llo de avance micrométrico. El 
encuadre es por desplazamiento de la uña de arrastre. 
Dispone lambién de rebobinado a motor rapidísimo. Otra 
peculiaridad Interesante de este proyector es que el cen
trado de la lámpara puede ser corregido, para obtener una 
perfecta y uniforme iluminación de la pantalla. Dos torni
llos permiten la regulación en altura y otros dos en sentido 
la lera!. 

COPIAS EN BLANCO Y NEGRO DE Fl.Ll\'IS DE 8 Y 16 l\11\-l. 

El aficionado puede obtener hoy día copias de calidad, 
de sus pellculas en blanco y negro de los pasos citados. 
gracias a la Instalación en Barcelona de un laboratorio uti
llado debidamente para ello. 

So trala de los Laboratorios ·Cinematográficos Mar. los 
cuales ofrecen al amateur las siguientes posibilidades: 

Copias de 8 mm. a 8 nun. 
- Reducciones de 9,5 mm. a 8 mm. 
-Reducciones de 16 nun. a 8 nun. 
-Copias de 16 mm. a lti mm. 
Parece ser que las copias se tiran sobre pelfcula especial 

positiva, lenta, de grano fino, lo que permite conservar bue
na definición en la proyección. 

COPIAS EN COLOR PARA LOS PASOS DE 8 Y 16 l\l1\l . 

Una noticia que se complementa con la anterior, con la 
que indudablemente está ligada, es que también el amateur 
español, sin necesidad de hacerles cruzar las !ronleras, podrn 
aslmlsmo sacar copias de sus filrns en color. 

De ello se ocuparán Jos Laboratorios Cinama, de Barce
lona, Servicio Oficial Agfa de Inversión para Espafta. F l 
tlraje se e!ectuará sobre material Agfacolor, sen cual sea 
la marca de la palicula original: Agfacolor, Kodachrome, 
Ferrani::~.color, Gevacolor, Anscolor, et..:., etc. 

Y, al Jgual que en Blanco y Negro, tanto en 8 como en 
16 mm., siendo asimismo el cuadJ:o de posibllidades: 

- Coplas de 8 mm. a 8 mm. 
-Reducciones de 9,5 mm. a 8 mm. 
-Reducciones de 16 mm. a 8 mm. 
-'Coplas de 16 mm. a 16 mm. 
Más adelante podremos ampliar noticias de este servicio. 

asi como del de Blanco y Negro. 

TWI N BEAi\1 MOBILITE 

Se encuentra en el mer
~ado español la nueva 
:reaclón de la casa Flex. 
ie EE.UU., dentro de la 
linea de las Mobilite para 
iluminación de interiores. 

Se trata de la antorcha 
Twin Beam, que monta 
la lámpara Sylvania cine 
Zoom, de doble filamen
to, que proporciona una 
Iluminación concentrada, 
tipo spot, o b!en gran an
gular y d ifusa, tipo nood. 
Un conmutador de tre.s 
posiciones permite en
cender uno u otro de los 
indicados t.Jpos de luz o 
apagar los núsmos. 

Cada uno de ambos fi
lamentos, el que da la ilu
minación concentrada o el 
que la da gran angular. 
tiene una dw·ación de 8 
horas. La. temperatura de 
color de ambos es de 
3.4()()o Kelvin. es decir, la 
adecuada para la película 
de color de luz artificial. 

El foco perm:te una incl.nación de 90°, con Jo que puede 
obtenerse iluminación indirecta dirigiendo aquél hacia el te
cho, aunque filmand:> en color se aconseja utilizar este 
recurso únlcamentt> con techos blancos. para evitar dominan
tes de color. 
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Las lámparas fundidas pueden substituirse, pues existe 
recambio para ello. bastando simplemente sacar los tres 
lorn!Jlos que sujct:m el aro frontal del cristal difusor. La 
lámpara adecuada es la Sylvania FAH. 
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Usted, su familia, y sus amigos, vtven la era 

de la conquista espacial.. . 

«CINEPHONIC FAIRCHILD» 
Es lo UNICA Cámara Sonoro de 8 m/m. Tron
sistorizodo de nuestro tiempo. que capto simul
táneamente lo imagen y el sc nido verdadero ... 

cUNA MODERNA CAMARA MUDA SOLO CAPTA 
LAS IMAGENES .. PERO NO EL 50NID O· 

FAIRCHIL.C 

CAMERA ANO INSTRUMENT 
c=c:»- - c:t -,-. ..... ,C),.... 

Utjlice película cfoirchild Color» con la banda magnética 

incorporada, y Ud. obtendrá una imagen y sonido perfEctos 

1 F. H. Ringle 

1 
Alici a , un poco más atrás y no grites tanto •• 

SOUCJTE UNA DEMOSTltACION EN: 

BARCELONA: 
Casa Palau, Pelayo, 34 
cAixelá~. Rambla Cataluña, 13 
cAlexandre•. San Pablo. 4 
Casa Arpí, Ra mbla Capuchinos. 40 

MANRESA: 
Radio Codina, S. A. Borne. 6 

----~ ~ -- -

MADRID: 
C. E H A. S.A . Villanueva. 3 

OVIEDO: 
cPolitecna. S. L,,, C Toreno. 5 

V ALLADOUD: 
Optica Iris. Plaza M_ay~r . 15 

BILBAO: 
cBoman• , Fe.nández dtl Campo. 37 

.. ' 
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por A. Giménez Riba 

T AL como indicamos en el número anterior, el 
presente es la inauguración oficial (sin dis

cursos) de esta resucitada sección. Permítanme, 
pues, que en nombre de nuestra Revista y como 
titular de este espacio, les dé la bienvenida, porque 
supongo que alguien va a .leer estas lineas ... 

Bromas aparte, tengan en cuenta que el éxito 
de esta sección depende casi exclusivamente (para 
no cargar el peso de toda la culpa a los demás) de 
ustedes, amigos lectores. De que se decidan a en
viarnos sus preguntas sobre cualquier cosa que ten
ga relación con la técnica cinematográfica y, de 
manera especial, sobre la de cine amateur. De esta 
forma nos será más fácH tener alguna preguntita 
que echarnos sobre el .papel, y contestarla. Este es 
el a.!imento del espacio. Por ello pedimos pan ... 

La «rebanada» de hoy es la carta de don EN
RIQUE VALLES FERNANDEZ, de Barcelona, quien 
nos pregunta lo siguiente: 

· p ODRIAN aclararme por qué la calidad de mis films G en color, no es siempre exactamente la misma, aún 
cuando he filmado una miSma escena, varias veces, en las 
mismas horas, marcando el fotómetro siempre la misma 
intensidad? 

Suponemos, ante todo, que habrá utilizado siempre una 
misma marca de material virgen y de una misma clase. Y 
aún asi, no es extraño lo que le ocurre, señor Vallés. Puede 
estar seguro de que las condiciones atmosféricas no tueron 
las mismas en cada una de las tomas que realizó, aunque a 
usted le pareciese que sí. A veces al ojo humano y al mismo 
fotómetro, les son imposibles de apreciar ciertas diferen
cias, que tienen mucha influencia en la obtención fotográfica 
cte los colores. Estas diferencias consisten, principalmente, 
' D la llamada temperatura de color, y especificada en gra
dos Kelvin. 

La luz no es más que un transporte de ene1·gía, de tal 

Final de <Ultima hora lécnlca• 

Una rejilla-colector de carbón absorbe el calor del ftla
n,ento, difundiéndolo a través de la cámara de ventilación, 
con lo que se protege la vida de la lámpara, al trabajar en 
!río. 

TAl\mlEN EN ESPAl\'A SE REVELARA EL KODACHROi\IE 

Una noticia que sm duda alegrará a nuestros lectores 
es que, dentro de la normalización y mejoras a que última
mente estamos asistiendo en España en el campo de nul!$tra 
afición, los clneístas españoles no tendrán que enviar a. re
velar sus pelfculas de Kodachrome a Francia ni Alemania, 
ni tener que esperar que el servicio de etiqueta verde de co
rreos le curse el aviso de que puede pasar a recoger sus 
.films ya revelados. 

forma que es imposible su obtenc.iún sin or1gmar gasto de 
energía. Y una de estas formas de energía es el calor. Por 
tanto tenemos que la luz se puede medir por su temperatura 
calorí.fica. Naturalmente, cada uno de los colores del espec
tro tendrá una temperatura distinta. La temperatura abso
luta, medida sobre un cuerpo negro incandescente, dándole 
un mismo reparto espectral, es la que se denomina genéri
camente por «temperatura de colol'». 

Podnamos establecer una escala de temperaturas de co
lor, según diferentes condiciones atmosféricas y horario, 
admitiendo oscilaciones y variaciones para determinadas 
regiones o paises: 

Amanecer y puesta del sol .. . 
Sol a media mañana o tarde 
Sol en el cénit, directo .. . .. . 
Cielo cubierto .. . .. . .. . .. . .. . 
C1elo despejado, azul .. . .. . .. . 
Cielo brumoso claro, blanco ... 

3.COOO K 
de 3.000 a 4.oooo K 

5.0000 K 
de 6.000 a s.oooo K 
de 9.000 a 11.0000 K 

13.0000 K 

Si tenemos en cuenta que las películas de color, para luz 
diurna, están equilibradas para unos 5.500'> K, aproxima
damente, se podrá apreciar que, de hecho, sólo se puede fU
mar, con garantías totales de éxito, a las doce del medio· 
día, durante la canícula y en días despejados en que br1lle 
un sol achicha!'l'ante (que es la época peor para la ftlmo.
cíón). Naturalmente, esto es exagerado, pues las tolerancias 
de la mayoría de las marcas de material virgen en color, 
en este sentido, son bastante aceptables. Y si no, a la vista 
están las pruebas, sus propias pruebas señor Vallés, de ftlms 
impresionados ron marav.lloso sol de invierno u otoño ... 

Con todo ello podemos resumir que a pesar de filmar 
repetidas veces un mismo asunto, a las mismas horas y que 
el fotómetro indique la existencia de una misma I.NTENSI
DAD (no calidad) de luz que las otras veces, puede haber 
variado la temperatura de color, y por tanto es posible (no 
muy probable, si la diferencia es pequeña) que los resultados 
también sean distintos. 

Se preguntará usted la manera en que se debe proceder, 
visto el resultado del lenguaje de Jos números. EXisten apa
ratos que miden Ja temperatura de color, llamados termo
t olorlmetros o kelvinómetros, e indican el filtro que se debe 
usar en cada mom~::1to, para compensar la falta o exceso de 
temperatura de color que existe en la luz ambiente, con re
lación a la de la película. 

Pero por favor, no se alarme usted. No pretendemos des
nivelar S!t presupuesto con la intención de hacerle adquirir 
uno de esos «Chismes». Nuestro modesto consejo de amigo, 
y aficionado al cine amateur, es que, a la hora de filmar se 
olv:de de lo que acaba de leer. No se caliente la cabeza y 
siga adelante con ilusión y entusiasmo en su afici'Ón, ya que 
por ser esto, una afición, nadie le exigirá esta precisión. 
sólo al alcance de profesionales, aunque a veces parece que 
éstos lo olvidan ... Porque al fin y al cabo, también nos he
mos quedado con la boca abierta, contemplando aquel pla
no «maestro» de una de nuestras cintas, tomado con sol de 
atardecer, aunque sea todo de color anaranjado, ¡qué ca
camoat 

Kcdak ha suprim!do el laboratorio que tenia en Ma
drid para el revelado de películas amateurs y en su lugar 
está. montando una mocterna instalación para el revelado 
de sus ftlms de color Kodachrome, tanto de 8 como de 16 mm. 
Y también de 35 mm. fotografía. 

Dirige personalmente la instalación del nuevo labora
torio el Jete de Laboratorio:; Kodak de Europa, que recien
temente acaba de dejar instalado y en marcha el revelado 
del Kodachrome en Italia (Milán). 

Se nos ha asegurado fidedignamente por la. propia casa 
Kodak, (!Ue antes de que finalice el presente año se re
velará en Madrid el Kodachrome. Asimismo podemos anti
cipar que Kodak, en el curso de 1963, revelará también en 
Madrid el Ektachrome para fotogratía, de 35 mm. y de 
6 x 9. así como el Kodacolor. 

J. ANCULO 
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1 e a mara 
de cine 
Kodak 8 

AUTOMATICA 

3.990 ptas. 
con estuche de cuero 

¡Una cinecámara con o¡o eléctrico a precto económico! 

• de calidad excepc ional 
• totalmente automática 
• de resultados extraordinarios 
• a un precio económico 

1 Y qué grata sorpresa cuando vea sus 

películas filmadas en Kodachrome 11 ! 

- más rápida 
- imáge nes más cla ras 
- colores más fi e les 

Infórmese de su proveedor KODAK 

~ FOR OAVLOGHT-

Kodachrome 11 
C OL O R M OVI E FILM 

F OR S mm R OL L CA M E R AS 

" L M PRICE IN CLUOES PROCESSING BV I<O OAI< 

En cada hogar ... un CINE-KODAK familiar 
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úilma:'C fln r¿f mflj 

tfr¿ a:6'Cil 
por Carlos Almirall 

ABRIL, 11 - Jueves Santo en Verges (Gerona). 

P ARA el cinelsta que desee recoger en su cámara, al 
propio tiempo que lo hace en su ánimo, un imborrable 

recuerdo, hemos de aconsejarle que en sus planes de sema
na Santa, entre las horas de recogimiento y oración y las 
dedicadas al asueto y al descanso o la distracción, no olvide 
el desplazamiento a Verges el día de Jueves Santo o mejor 
el día anterior para tener alojamiento asegurado, huir de 
las aglomeraciones de última hora y poder filmar con tran
quilidad. 

Verges es una pequeña pero bellí~ima villa situada a 22 
kilómetros, en linea recta, de Gerona, en un importantísimo 
cruce de carreteras para la comarca <la carretera de Figue
ras a La Bjsbal y )a de Medinyá al Estartit) que la convierten 
en un pequeño centro comarcal y atraen una regular con
currencia a sus ferias y a sus mercados y fiesta~. Su .frondo
sa huerta, que envuelve muros y casas, :torres y puertas de 
robusta y antigua construcción, la ennoblecen y Je dan en 
buena parte el aspecto de una villa medieval, que por sí solo 
ha de hacer las delicias del cineísta, quien no podrá dejar 
de filmar un sinnúmero de interesantísimos aspectos de la 
población y sin duda la torre de la Plaza. 

Pero deberá reservarse los metros necesarios para poder 
encuadrar, dentro de este magnífico decorado, la tradicio
nal procesión que en la noche del Jueves Santo transforma 
la villa en escenario de la Pasión y Muerte de Nuestro Se
ñor Jesucristo. 

Antes de salir la procesión deberá filmar los tres pasajes 
del Drama Sagrado de Ja Pasión: la conversión de la Sa
maritana; la acción de los judíos en el huerto d~ Getse
~a~i, que se celebra en una de sus plazas, y el juicio de 
Jesus ante Pilatos que tiene lugar en un catafalco espe
cialmente levantado a tal fin en otra plaza. Después de 
estas escenas, de una rusticidad y relig:osidad conmovedora 
se organiza la pror.es!óo. 

Y _en la procesión. si muchos son lo.s metros a emplear, 
debera también procurar los necesarios para la representa
ción de !a IIJanza de .la Muerte, formada por un muchac}1o 
con una guadafla que cta continuos saltos a los sones de 
un .tambor y por C•tros muchachos que llevan un plato de 
cen1za:; y una cs.fera de reloj que se mueven al músono con 
el muchacho de la guadaña, todos ellos vestidos de esquele
to. Esta notabil!sima 1epresentac!ón de la Danza de la Muer
te es la úni,·a Q.ue hoy se celebra en el mundo entero. 
. ~ambién forman }Jarte de la procesión un nutrido re

gumento de soldados romanos («els armats») que junto a 

Sección de Cinema Amateur 
del Centro Excursionista de 

Cataluña 

UN VALS EN LA UNICA. - El 28 de noviembre .fue pro
yectado con carácter de estreno un r eportaje de Juan Pruna 
que lleva por titulo el de la presente nota y recoge el am
biente del Concurso y Congreso Internacionales celebrados 
por la UNICA en Viena el pasado verano; actos que cul
minaron con una gran fiesta de gala en la que resplan
deció una exhibición de vals vienés de «alta escuela)). En 
la misma sesión se repitió la proyección de los cuatro f\lms 
que formaron la selección espafiola en dicho certamen in
Lernacional; repetición que babia sido solicitada por nu
merosos asociados. Dichos fllms, como se recordará, ~on SIN
FONIA EN GRIS, de Arcadio GUi; SOMNIUM, de Juan 
Ollvé: ZEA MA YS, de Felipe Sagués y NOSOTROS Y LAS 
MANZANAS, de Juan Pruna. 

VII CERTAMEN DE EXCURSIONES Y REPORTAJES.
En el mes de diciembre tuvieron Jugar las sesiones de cali
ficación de este certamen, cuyo fallo fue inserto en el nú
mero anterior y sobre el cual publicamos en este número 
un comentario. Fueron cinco sesiones, en los días 3, 5, 10, 12 
y 14, con un total de 27 películas. (15 de 8 mm., 1 de 9'~ mm. 
y 11 de 16 mm.). Después del período navideño, las sesiones 
se ream.uiaron en el nuevo año de 1963 el miércoles 16 de 
enero con la proyección de varios fiJms premiados en d!c}1o 
certamen: CERTESOANS, de Octavio Galcerán; NOCES 
D'ARGENT, de Enrique Sabaté y REOULLS AUSTRIACS, 
de Conrado Torras. Además de la proyección }1ubo «Rueda 
de comentarios» con los autores, conducida por don Jesús 
Angula, de la que se derivó un interesante pug!lato entre 
el 8 y el 1•6 mm. 

DIVULOACION DE NOVEDAIIJES TECNICAS. - El 
miércoles día 21 d~ diciembre se inició una serie de charlas 
con el titulo de esta nota y a ca.rgo del eX!)erto cineísta 
amateur don Jesús Angula, redactor técnjco de esta revista 
y de «ArLe Fotográfico». La disertación del señor Angula 
tuvo un carácter eminentemente práctico y para ello vino 
provisto de gran número de aparatos y útiles con Jos que 
llevó a cabo interesantes demostraciones y comparaciones . 
Esta nueva modalidad, que viene a ser una <<Ultima hora 
técnica» de OTRO C'INE al vivo, Iue acogida con gran sa
tisfacción por los cine!stas amateurs, especialmente por Jos 
principiantes, o.ue pidieron no dejara de tenerse en cuenta 
en la programación de sesiones. 

n:unerosos judios envuelven al grupo en el que figura Jesús 
con sus doce apóstoles, los que durante todo el curso del cor
tejo van recitando parlamentos propios de la Santa cena. 
Jesús, con la Cruz a cuestas. cae tres veces y en ellas Jos 
judíos bailan a su allededor mientras le golpean e insultan. 
y al final de la procesión le desnudan de su túnica y Jos 
soldados se la Juegan a los dados. 

El conj~nto resulta de una rust)cidad emotiva. y constituye 
un notabil!s!mo espectáculo que el cíneísta, si ha tenido la 
fortuna de proveerse de suficiente metraje, puede terminar 
con las escenas filmadas a paso lento, de los miles y miles 
de cal'acoles que, llenos de aceite y encens:lidos, se hallan 
pEgados por todos Jos muros de esta vllla Inolvidable que es 
verges. 

27-267 



zoom ex 

Cámara 

" Reflex" Zoom 

completamente 

automática 

de Foco var iable 

de 7'5 a 35 mm. 

·- ---------=--------~----------- ... 

~ . 



l\t t\ ,.., .l(J.;SA. CENA ANUAL 

Film Club Manre:>a, del Centro Excursionista de la Co
marca de Bages, celebró el 15 de diciembre pasado Ja «Cena 
anual de los clneistas amateurs». En el transcurso de la 
misma fueron Impuestas insignias de «Primera categoría» 
a los socios que hast.a la fecha habían obtenido prem1os en 
concursos nacionales, que este año eran los señores don 
Pedro Pe:·et a V all-Jlosera. y don Mauric.o Serramalera Pl
nós. Además fueron entregados los premios del IV Concurso 
del Rollo, termmando la velada con un espléndido baile. 

IGUALADA.REANUDACION 

En el número pasado dimos cuenta de nuevas activida
des surgidas en Capellades y en Valls. Es un placer cons
tatar cómo se reaviva el cine amateur en las comarcas ca
talanas, donde año.c; atrás había florecido con tanto o má.s 
empuje que en la capital. Ahora tenemos que referirnos 
a. un nuevt· valor ¡gualadino, J uan Molla Farera, a 
quien el 29 de novi&mbre dedicó «Lacetania» una sesión 
con sus .LUms siguientes: IGUAL.AiDA. I LA FIRA DEL 
CAMP, FILMLETS 1961, BA.BY EL JOGUET MECANIC, 
FlLMLETS 1962, y LACETANIA SEGON SALO DE TAR
DOR. Con ello se l'eemprcnden las actividades públicas del 
veterano cine amateur de Igualada, donde brillaron con 
tan ta luz los hermanos Castelltort, Moncunill y Llad'6. Como 
a los nuevos cineistas de Capellades y Valls, recomendamos 
a don J uan Mollá que dé a conocer sus films en concursos 
barceloneses. 

DE Al\lATEURS A PROFESIONALES 

NuesLro buen amigo J'osé L. Pomarón, de Zaragoza, nos 
comunica su «pase>' al cine profesional, que modestamente 
ha llevado a cabo, de momento, con cuatro cortometrajes 
ya en clasificación a principios de este año de 1963, y dis
puesto a iniciar el rodaje de otros dos en febrero, pero con 
la. ilusión y Ja !e puestas en films más ambiciosos y de largo 
metraje. Pomarón sigue formando equipo con sus antiguos 
colaboradores Emilio A.lfaro, Manuel Rotellar, etc., bajo una 
productora netamente zaragozana que dirige el entusiasta 
del séptimo arte don Julián Mw·o. Aunque, desde nuestro 
ángulo de cmeistas amatew·s, lamentamos la pérdida. de 
tan inquieto colega, que todos los años nos traía a Barce
Jona Ja representación del cine amateur aragonés, ,hemos 
de cong1·atularnos del «pase" para el cine p rofesional es
pañol y desear a. Pomarón y colaboradores los mayores 
aciertos y éxitos. Como hemos de agradecerle su siempre 
interesante y deportiva participación en el Concurso Nacio
nal del Cinc Amateur, y sus palabras de que «siente que 
este año no podrá. concurrin1. Que el esplritu <camatew-» 
no abandone a nuestros queridos amigos zaragozanos. 

EL CI NE Al\lATEUR EN LA U. R. S. S. 

En nuestra colega f rancesa <cCiné .Amatew·11 encontra
mos un interesante reportaje de su redactor-jefe Pierre 
Boye1· sobre la visita del presidente de la Federación Rusa 
de cine amateur, Gregory Rocha!, al de Ja Federación 
francesa Jean Tourand. Gracias a esta entrevista conocemos 
la existencia de una amplia red de cineistas amateurs en 
la Rusia soviética y algunas de las caracteristicas que toma 
esta actividad en aquellas latitudes. La más chocante es 
que, al dec1r del señor Rochal, muchos cineista,s amateurs 
trabajan en 35 mm. con material suministrado por los 
clubs, y que no existe alH una barrera entre el cine pro
fesional y el amatew·. Al contrario, los adeptos de uno y otro 
trabajan a. menudo juntos y se ayudan mutuamente. En 
cuanto a censura, dice el señor Rocha! que los amateurs 
rusos son libres de tratar los temas que prefieran. Las cá
maras y proyectores son, en gran parte, de importación, 
pero también los .hay soviéticos. La película en color, lnver
slble. en b'cvcolor, se encuentra tác1lmente en las tiendas 
especial!zada,s de las grandes ciudades. Entre ambos presi
dentes se habló de intercambios entre films amateurs de 
los dos paises, en Jo que, según manl!estaciones del señor 
!Wchal. hay un camino fecundo de comprensión mutua y 
pacifica. 
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El .. CI NE i\l\T.\TEUR ESPANOL EN EL EXTRANJ ERO 
DURANTE 1962 

• PARIS. - «El paraguas,>, de J uan Pruna (M'ataró), 
e~ incluido en la sesión de gala que ofrece todos los 
años la Federación Francesa de Clubs de Clne Ama
teur en la Sala Pleyel. 
• VANCOUVER (Canadá).- «La Espera», de Pedro 
Font Marcet (Tarrasa) obtiene el «Premio del pú
blico» en un:~. de las sesiones públicas del n Festival 
Internacional. 
• PARIS. - En las Jornadas Internacionales del 
8 mm. <cSic Semoen> de J. L. Pomarón (Zaragoza) 
consigue el primer premio en films de fantasía, y «Es
pantapájarosl>, de Domingo Vila Codina (Barcelona). 
tercer premio en ftlms de argumento. 
e ANDORRA. - En el Pl"imer Festival ¡nternacional 
se adjudica el Gran Premio a «El paraguas», do Juan 
Pruna (Malaro>, y numerosos premios a otros ftlms 
españoles. 
e V l ENA (UNICA) . - En el XXIV Concurso Inter
nacional de la. UNICA, celebrado ese afio en Viena, Es
paña. queda clasificada en sexto lugar por naciones. 
Los films de la ~;elección española quedan clasificados 
individualmente as!: «Nosotros y Jas manzanas>l, de 
J uan Pruna (Mataró), medalla de oro; «Sin fonia en 
gris», de Arcadio Gi)i (Sabadell) y <cSomnlumll, de 
Juan Olivé (B-arcelona), mención honorifica. <cNosotros 
y las manzanas1l obtiene. además, la Copa Battlstella 
ni film que destaque por su originalidad . 

En el Congreso. celebrado conjuntamente con el 
Concurso. e;; Impuesta al Delegado español don Del
milo de C'aralt la primera de Jas Insignias de Oro 
creadas por la U. N. I. C. A. 
• CANNES. - «El paraguas>l. de J . Pruna, alcanza 
el premio al film de argumento. 
• TOKIO. - «La espera», de P. Font, tiene el pre
mh> del Comité del J'urado. 
• STRESSA (Italia). - Son seleccionados (<Nosotros 
y !as manzanas11 de Pruna y «Zea Mays» de Sagués. 
No se adjudican premios en esta «Rassegna». 
• S'ALFRNO (Italia). - XV Festival del film de for
mato reducido. En la sección de cine amateur se ad
judica. una copa de plata al conjunto de la participa
ción española como mejor selección ~xtranJera. Esta
ba formada por «Coraz-ón delator11, de Carlos Vallés, 
«Somnlum>l, de Juan Olivé, <cBalada>l de Juan Capde
vna, <'A·leluya», de José Mestres (todos ellos de Bar
celona> y <cEl eco11 de Antonio MediDa Bardón (Mw·
cía). Estos cinelstas han hecho cesión de Ja copa al 
Ayuntamiento de Barcelona. 
o OLASGOW. - En el «24 Scottish Amateur Fllm 
Fest'vab1 tiene los premios al mejor film de argumento 
y al mejor film de humor <cZozobra>l, de Pedro Font 
Marcet (Tan·asa). 

lln nnc•vo d~portr p•ra los c incistas amateurs, la cua del bikini. 
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Sigue •El cine amateur en su salsa o. 

I•UBLICIDAD TURISTICA Y CINE Al\1ATEUR 

El citado Pierre Boyer, que además de redactor-jete de 
«Ciné Amateur» es un veterano y brillante cineísta, comenta 
en uno de sus editoriales -el de octubre de 1962 - la pro
fusión de Festivales y Concursos internacionales, en cuya 
abundancia, dice, «se pierde uno». Y señala que la mayor 
parte de enos nacen de iniciativas turísticas en las que los 
munic!plos de determinadas ciudades buscan el soporte de 
los clubs locales de cine amateur. Boyer se lamenta de que 
los cineistas amateurs no vean que se trata de publicidad 
b:en organizada, cuyo fin es atraer a los visitantes, o sea 
clientes, a las ciudades en cuestión; que se trata esencial
mente de esto y no de otra cosa. El idealista Pierre Boyer 
no ha contacto con algo que pesa mucho en el ánimo de los 
clneístas amateurs: el medallismo. 

LO QUE SE CUECE PA&~ EL CONCURSO NACION~ 

Todos los años, por estas techas, procuramos anticipar a 
nuestros lectores una información sobre lo que posiblemente 
se verá en el Concurso Nacional, a celebrar en el mes de 
mayo. Este año, empero, dada la reforma que restringe la 
participación en el mismo, hemos tenido que movernos con 
determinadas precauciones y limitaciones, lo que sin duda 
restringe también nuestra información, ya de por si difícil. 

Son pocas, pues, Jas noticias concretas que podemos dar. 
Pedro Font Marcet nos anuncia EL ESPANTAJO, argumen
t<' en c.otor, 90 m., que ya ha participado en el Concurso 
Social de la Agrupación Fotográfica con medalla de honor. 
JesúS Mart!nez, FRAGIL ILUSION, también procedente del 
citado concurso social con medalla de plata, aunque es po
sible que también inscriba EL HONGOMANIAOO, que tiene 
en realización. De Valencia nos va a llegar un lote nume
:·oso, que piensa enviar Emilio Poveda: ElL PARTERRE, EL 
AGUA ES MUSICA Y DANZ"A, DOMINGO, MORELLA, AL
BARRAOIN, JERICA, COSTA BLANCA y EL LE'NGUAJE 
DE LAS FLORES. Además de dos films de Antonio Calvo: 
LA MADRE TODO LO PUEDE y SIGLOS XIX, XX y XXI 
(la primera en negro y la segunda en color). Desde Oviedo 
nos anuncia Constantino Díaz Villamil un documental, EL 
•ImSOENSO DEL SELLA, y un argumento, DOS ROSAS. 
historia de una rosa natural y otra de plástico. 

Menos categóricos son los in!ol'mes de Antonio MediDa 
Bardón, de Murcia, que no tiene nada preparado al con
testar a nuestra pregunta (téngase en cuenta que esto fue 
a fine~ de año) pero dice que tendrá. mucho gusto en parti
cipar, como todos Jos años, y confiamos que así sea . .Del mis
mo tono es la respuesta del matrimonio Olivé: la esposa 
está dw:lando entre reincidir en un documental clásico o 
iniciarse en el argumento (deseo que sabemos le cosquillea 
desde hace algún tiempo); el marido puede que realice 
otro do::umental o reportaje sobre un tema barcelonés y qui
zás vaya éste acompañado de un film de fantasía, como en 
el concurso anterior; ambos esperaban decidir después de 
fiestas. También el joven Agustín Bascuas piensa -poder pre
sentarse con un film de argumento, el cual de)lía rodar en 
el mes de mal'zo, pero ya prevé que si no tiene tiempo de 
terminarlo, aunque lo lamentaría muchísimo, no tenctría 
más remedio que esperar al año siguiente y entonces segura
mente serian dos. El veteranisimo Salvador Baldé espera 
también tener un film dispuesto para el Nacional, pero no 
está muy seguro. Ya en el concurso anterior, que se cum
plían veinte años consecutivo::; de su participación en el 
Nacional, tenia el propósito de presentar un ñlm cuyo tema 
estuviese íntimamente relacionado con el prodigioso invento 
del cine, refiriéndose en particular a una de sus especiali
dades más atractivas. Por anomalías en la primera versión 
tuvo que reemprenderse una versión nueva, lo que motivó 
el tener que participar en el Nacional de 1962, el de las 
bodas de plata, con un apunte en 8 mm., realizado a modo 
de ensayo sólo para no quebrar su continuidad de dos dece
nios como concursante. «Espero -nos dice- que en esta 
ocasión podré presentar este film, al que he intentado dar 
una trayectoria hac!a el amatew·ismo, porque creo pueden 
considerarse real!zados con un absoluto espíritu amateur 
los primeros films de los Lumiere y también de dibujo que 
efectuó Emile Cohl. Ahora bien, ¿serán suficientemente efec-
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El cineísto, su mascota y su característico 
por Salvador Mestres 

El cineísta: Conrado Torras 
Su mascota: Flinstone. 
Su característica: Alumno recienlisimo, su exlraordi

naria aplicación le coloca el primero en todas las cla
ses, y su apacible carácter hace que nos congrotule
mo~ por sus éxitos. 

livos los últimos toQues y veré cumplidos satisfactoriamente 
mis propósitos?:> 

Los siguientes informes ya son poco esperanzadores. Pru
na, «el grande» del momento, dice que cuando le preguntan 
qué presentará este año responde siempre que no hará pe
lícula, debido a sus muchas ocupaciones. «Sinceramente, 
quiero descansar este año y disfrutar con mis do::; últimas 
producciones». No obstante, es probable que inscriba al Con
curso su reportaje sobre el Internacional de la UNICA en 
Viena, «con la fl'anca y ·buena Intención -dice- de !aci
litar la oportunidad a mis amigos de que vean algunos de 
los actos que la UNICA celebra en sus concursos». (A(lvertl
mos al lector que en la encuesta del año pasado Pruna con
testó que pensaba realizar una película sencUla, corriente, 
sin grandes preocupaciones técnicas, estéticas o metafísicas, 
y vino «Nosotros y las manzanas»). José Mestres dice que 
no tiene nada por abora y que ojalá tenga tiempo para bacer 
algo. Agustín Contel acaricia muchos proyectos - un argu
mento de fantasía, un documenta.} de nuevo moJde y dos 
argumento más - pero teme que no va a tener tiempo de 
llevarlos a fellz término para el Nacional, cosa que lamen
taría mucho y que asegura tratará de evitar. Y Manuel 
Pérez-Sala, de Cáceres, sigue ten!endo sobre la mesa de ope
raciones la pellcula que ya tenia empezada el año pasado 
y que no pudo terminar y cree que según le van las cosas 
este afio le sucederá igual si Dios no lo remedia. Nos ad
vierte, empero, que no se trata <:le algo «fuera de serie» sino 
de una película vulgar y corriente, que piensa titular Y 
QUEDO UNA ROSA ... 

Finalmente, Antonio Giménez Riba, en nombre de «Grup 
Films» nos envía un extenso escrito que nos vemos obligados 
a resumir. Dice que, a pesar de que todas las producciones 
del grupo han merecido uno u otro premio en distintos 
certámenes. personalmente no están satisfechos de su labor 

están en estos momentos en trance de cambiar Ja «poli
tlca de producción» del grupo, reforma que ha de consistir 
principalmente en producir sin tope de fecha alguno, sin 
pensar en la proximidad de ningun concurso, por Importante 
que éste sea. Esta pausa de recapitulación y viraje les coge 
en el período preparatorio d~J Nacional. de modo que no 



piensa11 poder .Inscribir nada porque no tienen nada entre 
manos. Quizás inscriban el rum PESADILLA, ya presentapo 
en Jos concursos de Agrupación Fotográfica y de Estrella de 
Belén. Film que, justamente, es un exponente del defecto 
que el grupo quiere evitar: ideado, preparado y realizado 
ante la perentoriedad de un concurso. «Grup Films» termina 
su escrito enarbolando el lema que quiere imponerse: hacer 
eme para la propia txpansión espintual, y hacerlo de una 
manera qua no traicione Jas propias ideas por querer obtener 
un galardón determmado. Anote el lector esta .frase: «Los 
concursos, todos, no son más que el medio de dar a conocer 
n Jo.> demás ia propia obra .. . sea o no premiada». 

CONVOCATOR IA EXTR AORDINARIA DE LA UNICA 

E L nño 1963 1-erá trasCEndental para la vida de la UNICA; 
lo indica el que se baya convocado una Asamblea Ex· 

traorqlnarla para senLar, SI Dios quiere por muchos años, 
el articulado de su Reglamento y las Bases de su Concurso 
Internacional. Hora es ya de que, de una. vez, no se emplee 
el tiempo precioso del Congreso en detalles que, al fin y 
al cabo, no tienen excesiva importancia, por ser sólo ad
ministrativos y de orden interno, cuando los intereses cuya 
representación se nos ha confiado se refieren a que aprove
chemo; la ocasión de haber logrado tal UNION INTERNA
CIONAL DEL CINEMA AMATEUR para conocer, penetrar 
e intentar conseguir la solución de !os problemas artísticos 
1 técnicos a que dé lugar la exlstenc!a del Cine en manos 
de quienes sienten por su apl1ca.ción una vocación o un 
atractivo. 

El genial René Davy ha conseguido, con esta Convocato
ria Previa, elim1nar de la reunión de 1963 en Dinamarca 
todo el lastre de la cuest1ón adm~nistrativa que interceptaba 
hasta ahora Jos Programas de las reuniones internaciona-
~>. Esta circunstancia, unida 8.l buen humor. tan danés. 

:ie quien este afio nos convoca, aumenta el atractivo para 
quienes tengan la suerte de poder organizar sus vacaciones 
de este año en la UNICA, según programa provisional que 
Yll adelantamos y que puede solicitarse de la Secretaria 
de la Sección de Cinema Amateur del CEC. 

Cuantos nos hemos Impuesto dedicar nuestras vacacio
nes. y aun otras horas del año, a tal menester, aspiramos a 
que nuestro sacrificio sea tructi!ero y que no se diluya en 
pequeñas dlscuslones, originadas casi siempre por delegapos 
no demasiado representativos del campo amateur en el 
sentido puro. Asi que hemos aceptado esta reunión extra
ordinaria que obligará al delegado de cada nación a despla
zarse fue1·a de época y sin atractivos turísticos ni visión 
d~ films, para pasnr unos días, a partir del 22 de marzo, 
en Hannover, y allf construir con calma una base sólida 
para la UNICA. Si el tiempo es oro, ojalá. que el que entre
guemos para esta nueva cooperación altruista, resulte tal, 
y no plomo. Asi lo espera quien, probablemente mientras 
leáis estas Hneas, estará representániioos, con mucho honor 
pero, además, c.on muchas ganas de conseguir algo positivo. 

Delmiro de CARALT 

• ..LUI5 conu~.U·•u• 

a los concursos 
a los concursos 
a los concursos 
e 1na n,n..,.,..,, .....,no 

26.0 

CONCURSO NACIONAL 
DE 

CINEMA AMATEUR 

Plazo de mscripción: 1. 0 abril 
Veaso ¡a convocatoria en el número anterior. 

PREMIO " CIUDAP DE BARCELONA" 1962 
Fallo 

1 

El premio correspondiente a películas profesionales ha sido 
declarndo desierto. Entre los tres de aficionados que concurrie
ron, se otorga el premio por unammldad a PROFECIA CUM
PLIDA. de Juan Ollvé Vagué. film que se conoció en el Concurso 
Nacional del mismo año. donde fue distinguido con Medalla 
de Plata y premio al film que mejor exalte el sentimiento 
católico. 

- ProCede 
c-umplida·. 
d~ Juan 
Ollvé. 

Es la seg.un,::l.a vez que el sefl•lr o:ivé recibe la aJta dis
tlnclón que c-onstituye el Premio de Cine «Ciudad de Barcelona-. 
La p;lmera fue con su pe!lcula PERFIL DEL PARQUE ZOOLO
GICO en lu convocatoria de 1960, siendo el primer c!nelsta 
amateur quo ha recibido óos veces el Premio. 

E l Jurado estaba formado por los señores siguientes: litre. 
Teniente ue alc:.lde don Pablo Rolg GiraJt, como Presidente; 
don Leonclo Doménech. don Esteban Bassols. don Jaime Picas 
y don Felipe Sagués como vC'cales: don J uan Ignacio Bermejo 
Gironés, Secretario de la Corporación Munic!pal, como Secre
tario. 

XXVI Concurso Nacional 

Excursión de Confraternidad Cineística 
a 

SABADELL 
Domingo 19 d e mayo 

Nutrido programo d& actos y visitas o cargo de Cin&club Sobod&ll, 
Cfrculo Sobodellés (Sección Univ&rsitario) & Instituto Solla rés y Plo 

- Como la pellcula dura tantos horas y 
ncsotros somos del Centro Excursionis ta 
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- Ar¡;'lllll~lllO~ 

Medalla de honor. - EL ESPANTAJO, de Pedro Font Marcet. 
con copa Palllard 16 mm. y trofeo Cinematografia Marin. 

Medalla de plata. - FRAGIL ILUSION, de Jesús Martinez. 
con cop.a Fi:ma-Font. 

Medalla de cobre. - DRAMA, de Manuel Isart, con trofeo 
Osear Film a la mejor calidad fotogrt.fica en blanco-negro. -
TWIST. de Gabriel Pérez Rius, con trofeo Cosmos Fotográfico 
Fernández a la mejor película cómica. - OTRO. del mismo 
autor, con trofeo Antonio Palau al film de más corta duración 
entre los premiados y trofeo Cine Familiar al film de mejores 
efectos sonoros. 

- u ocument.ules 
Medalla de honor. - LLUVIA EN LA CIUDAD, de Enrique 

Sabaté. con copa Palllard, trofeo Luis Baltá al mejor documen
tal y trofeo Cinemntografia Amateur al film expresado con 
más sentido cinematográfico. 

Mledalla de Pla.ta.- CADAQUES, de M11nueJ Isart, con premio 
Casa Masana a la .Idea más orlgLrnl. - SAlNTA P.AU, de Fede
rico Ferrando, con trofeo A. F. C. a la mejor unidad fotográfica 
en la segunda mitad de la peHcula. 

Mención. - «29». de Enrique Bayés con trofeo Casa Boada 
y Gevaert. 

- tteportaJes 
Medalla de honor. - DESFILE EN NUEVA YORK, de Juan 

Torrents Vidal. con premio Riba. S. A. al mejor reportaje en 
color. 
Medalla de plata. - ALGO DE CORDOBA, de José M.• Cardo

na.- RECULLS AUSTRIACS. de Conrado Torras.- LA UNICA 
.El.'l VIENA. de Juan Ollvé, con premio Aixelá al film mejor 
rotulado. 

Medalla de C->bre. - RUTA GALICIA. de Enrique Sabaté. -
PUERTA DE LA PAZ. de Juan Ollvé, con premio Pablo A. 
WehrU al mejor comentario. - COSTA BRAVA FESTIVAL. de 
Gabriel P érez Rlus. - ROMA, de José Tobella, con medalla 
E. Filé por la captación de imágenes más oportuna. 

Menciones. - IBIZA, de Alfredo Rudó, con premio Casa 
Arpl al debutante. - LOURDES. del mismo autor. - FLASH. 
de Antonio Botella, con trofeo Gaperius. 

- •·nntnsln 
Medalla de honor. - R2.0-COLOR. de Conrado Torras. con 

trofeo Centro Excursionista de Catalui'\a y tro!eo Casa Alexandre 
al fllm de mejor montaje. 

No se cla~lfica. por su contenJdo. en ninguna de las catego
rías el film UNA PESADILLA. de Antonio Girnénez. pero se le 
conced'! mención honorll\ca por su idea original. 

Se declara d~slerto el premio extraordinario. 
Jurado: Enrique Filé. Francisco Font Pons y Miguel Porter. 

Secretario. Guillermo Carrogglo. 
Barcelona, 28 noviembre 1962. 

1 SALON DE LA CI NE.l\1ATOGRAFIA, FOTOGRAFIA Y TV. 

En Barcelona se ha constituido la Comisión organizadora 
de este importante Salón monográfico, que se celebrará en 
el Palacio de las Naciones. de Montjuich. del 11 al 18 de oc
tubre del presente año. 

Eb los «stands» se expondrán Jas mercancías relacionadas 
con estas importantes ramas de la industria, y en el gran 
salón del Palacio se exhibirán los films concurrentes a la 
V Semana del Cine en Color, manüestación ya tradicional 
en los ana.les de la Ciudad Condal. 

Dicha comisión está. formada por los señores don Jaime 
Delgado, delegado del Ministerio de Información y Turis
mo; Martinez Picó y Bassols (Ayuntamiento de Barcelona); 
Ezcurra (T. V. Española); Tlffon y Daurella <Feria de 
Muestras) ; Tusell (Unlespaña); Ba.lañá Lllor los exhibido
res) ; Sagués y Olivé (Sección del Cine Amateur del C.E.C.); 
Mateu y Agullar (por Jos distribuidores); de Miguel (decano 
de la Industria cinematográfica); Otero (Director de la Se
mana de Cine en Color) : Estrada (Sindicato del Espectácu
lo): y Turull. 

PRE.,UO «.E'TR ELLA DE BELEN» 

Cl'rtnmen clel Cine Clnh Belén. Bnrcelonn .. 

Vere dicto 
- l 'llnt~ dl' 8 111111. Cate¡:orla A 

Argumento. - Honor: Desierto. - Oro: ALGO LLAMADO 
CONCIENCIA. de Agustin Contel. - Plata : LA J AULA ABIER
TA. de Je&ús Martinez. 

Fantasla. - Honor y Oro: Desi~rtos. - Plata: VElRTIGO, de 
•Grup Fl:ms,. (A. Glménez Rlba). 

Documental. - Honor y Oro: Desiertos.- Plata : LLUVIA EN 
LA CIUDAD, de Enrique Sabaté. 

- Flhn" rle 8 mm. Cntegorla u 
Argumento. - Oro: Desierto. - Plata Y LOS SUYOS NO 

LE COMPRENDIERON, de cGrup Fllms» (J. M, Ferrando). -
Cobre: OTRO, de Gabriel Pérez Rlus. 

Fantasla. - Oro y Plata: Desiertos. - Cobre: UNA PESA
DILLA. de ~crup Fllmu {A. Glméne:z Riba ). 

Documental. - Desiertas las tres clasificaciones. 
- Fllms di' JG mm. Categoría A 

Argumen!lo. - No se pre5entó nln~ film. 
Fantasla. - Honor: H2,0 COLOR, de Conrado Torras. - Oro: 

Desierto. - Plata: NON SERVlAT. de Felipe Sagués. 
Documental. - Desiertas las tres clasificaciones. 

- Fllrns ílc IG mm. Catcgorln B 
Argumento. - Desierta¡; las tres clasificaciones. 
Fantasla. - No Re presentó ntngú.n film. 
Documental. - No se presentó nlngú.n film. 

Copa a la mejor Interpretación lnfantU: ALGO LLAMADO 
CONCIENCIA. - Copa al mejor montaje: UNA PESADILLA. -
Copa a la pelicula con más sentido cinematográfico: VERTIGO 
(por ser una Idea expresable sólo cinematográficamente). -
Copa Palllard 8 mm : ALGO LLAMADO CONCIENCIA. - Copa 
Palllard 16 mm.: H.20 COLOR 

Jurado: José Parramón. Antonio von Klrchner. Enrique Ibá
ñez. P edro Canal y Enrique Steegmann. 

Barcelona, 26 diciembre 1962. 

Nota de la entidad organizadora. - Desde estas lineas damos 
Jas rnás expresivas gracias a todos los participantes y asimismo 
les exhortamos a p.al'llclpar en el presen!e año y en genera.! 
esperamos fllms de todos aquellos cineístas que ya nos cono
cen Y de todos aquellos que todavía no tenernos e¡ p!acer de 
conocer. En cuanto al fallo. nos atenemos. como siempre. estric
tamente al dellberado por los señores del Jurado (que, por 
lo que se ve, no están dispuestos a ninguna. concesión), el cual 
aceptarnos Y esperarnos sea acep.tado por todos los participantes 
tan ldeportlv.amente como nuestro amateurismo merece. 

Nota de la Redacción.-Comprendemos la preocupación de la 
entidad organitadora, reflejada en la$ precedentes lfneas, ante un 
tallo tan r.erratfo. Para Ilustración del lector diremos que han que
dado excluidos del mismo ftlms tan aprovechables como LA GUI
TARRA, MlRAGE, POZOS SEMIARTESJANOS JI CADAQUES. 
Y conste que 110 nos metemos nunca en los fallos, pero esta vu la 
nota de la entidad organi;:adora ha sido para nosotro¡ una tenta
ción Irresistible. 

11 Ct·:JtTAM F:X OE LA CABEZA OE CA TILLA 

Ve redicto 
- Oran I'rem lo 

EL PARAGUAS. de Juan Pruna (Mataró). 
- ('lne argumental 

ler. premio: F.L PARAGUAS. de Juan Pruna (Mataró). -
2.o premio: EL CAZADOR FURTIVO, de J'esús Martioez (Bar
celona). 

- Cine documental 
ter. premio: CLAVELES. de Enrique Sabaté (Ba.rceiona). 

- Cine rantnsfa 
ler. premio: GESSEN. de Felipe Sagués (Barcelona). 

- l'rt>rnlos a los pelieuln.s debutantes en eJ certamen 
Documental. - ler. premio: EFEMERIDES. de J'uan Mar

tfnez Garcfa Gallardo (Burgos). 
Fantasía. - 1er. premio: LUZ Y AGUA, de Conrado Torras 

e Barcelona). 
Trofeo del Centro Excursionista Catalufla a MI JORNADA 

CAMPERA, de Osear Vlllanueva, 16 años (Burgos). 
Clneclub A. C. I .. bajo el patrocinio del Ayuntamiento. 
Burgo~. 22 de diciembre 1962. 
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DONDE PUEDO CONCUnSAH 

ES P A ÑA 

XI Concurso de Murcia. Glorie ta de España. 1 
Inscripción, 30 de mnrzo. 
(Selectivo para el Nacional} 

1 Certamen llegional de la ciudad de VaUs. Admisión, 15 abril. 
Don Mogln Perrondo, Asociocion de Alumnos y Ex-alum
nos de In Escuela de Maestria Industrial. Retiro José Anto· 
nio, Valls (Tarragonol. 

EX TRANJE RO 

Abril.- Pcslival de Lourenc;o Marques (Africo Oriental Portuguesa) 

Mayo. - Jornadas Internacionales del 8 mm Paris. 

Junio. - ¡:EDJC, Vla della Pcrrotclla, 41. Roma. 

Agosto.- Olbio (Cerdeña) Séptima •Rassegna lnlemazionale• y 
Premio •Sejour en Sardaigne•. 7 a 13 agosto Inscripción, 
31 de mayo. Cineclub Olbio, Vía San Simplicio, 15. OL
BIA. ISassori) Italia 

NO TA: Intentamos u elaborando u n calendario nacional 
e mternacional de concursos, y para ello suplimos los datos 
que no nos sor: comunicados por antecedentes de años anterio
res. Agradeceremos mucho a todos los organismos que convo
quen concursos de eme amateur, nos envíen con la necesaria 
anttclpaclon las convocatonas y, me¡or aún, nos escnban los 
datos esenciales sm aguardar a tener las bases 1m presas. 

SE RECOMIENDA 

a los cineístas que participen en el Con
curso Nacional el envío de foto~ de sus 
films (escenas y de rodaje para su in-

serción en OTRO ClNE. 

D~ Interesar a nuestros lectores más detalles rela
t l vQs a l os productos y equipos anunciados en 
estas pá" lnas, gustosamente se les facilitará la 

Información que soliciten. 

(viene de lo página 13) 

Plne.l de cUn reloj atrasado>. 

funde sus diversos ingredientes con tanta armonía como au
dacia. Y nada menos que partiendo de un mito literario 
tan «fuera. de época» - en apariencia, por lo menos- como 
el de Romeo y Julleta. Porque, ¡atención!, esto es también 
extraordinario. El asunto es una. curiosa y fiel transcrip
ci'ón de la tragedia sesp!r!ana a nuestros dias y en un me
ridiano tan distante de la I talia renacentista y decorativa 
como los populosos barrios feos y gregarios de la monstruosa 
Nueva York. La fidelidad es agudamente mantenida Y adap
tada en cada uno de los puntos-clave del argumento de «Ro
meo y J ulieta», empezando con las luchas callejeras de mon
tescos y capuletos - «.tets» y portorriqueños democráticos. 
tan gamberros como los aristocráticos veroneses del siglo 
catorce - . Es chocante el contraste ambiental en la famosa 
escena. del balcón, que nos demuestra cómo se mantiene vi
gente el lirismo amoroso a pesar del «twist». Y deliciosa
mente resuelto en poética imaginación el casamiento secre
to. Lo que más val'ia es el truco pueril de la muerte ficticia 
de Julieta y el suicidio de ambos amantes, que ha sido des
viado con suma del!cadeza, sin que por ello la cosa deje 
de terminar en tragedia. Déjenme insistir en que considero 
((West side story» como un esfuerzo extraordinario - orien
tado por caminos inéditos, además, porque de esfuerzo ex
traordinario lo es cualquier película de romanos- para. 
enriquecer la historia del cine. Y déjenme anotar también 
una pega que, desde una visión muy personal mia quiZás, 
le encuentro: que Julleta, o sea Maria, cante con voz de 
opereta. Cada vez que la muchacha se pone a cantar se me 
quiebra el hechizo. 

~OTICIARIO DE HOTRO CINEn 

El Club de Amigos de la UNESCO, de Barcelona, querien
do !ormar una sección de Cineclub Infantil, está preparando 
un grupo de jóvenes que deberán hacerse cargo del mismo; 
preparación de que cuida nuestro redactor-adjunto don J uan 
Rlpoll, y para la cual es utilizado el curso <<Apuntes sobre 
lenguaje cinematográfico» publicado en OTRO CINE, con 
sus mismos ejercicios. 

El Clneclub San Jorge, del Colegio Mayor del mismo 
nombre (SEJU), Barcelona, en uno de sus cuadernos de di
vulgación y con motivo de un ciclo de sesiones de cine del 
Oeste, reprodujo integro el articulo NOTAS SOBRE LA 
EVOLUCION DffiL WESTERN, de nuestro apreciado cola
borador J'osé L. Clemente, publicado en el número 44 de 
esta revista. En la reproducción constaba la procedencia. 

GEVASDNDR 
LA CINTA MAGNETICA TAL Y COMO 
LA DESEA USTED 

Perpetue sus recuerdos- registrando sobre GEVASONOR 
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~ulio Coste lis 
FERLANDINA , 2 0 

TELF. 23Hl7·39 
BARC E LO NA 
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FOTOGRAFICO» 



SEA DIRECTOR 
DE 
sus 
PROPIAS 
PELICULAS 

sus máximos éxitos en certámenes de cine aficionado, 

con la película 
• ... •• • • # • 

· ~ . ~ 

· PERUTZ 
.'111111 

Extraordinaria latitud de exposición y nitidez 

de imagen 

PERUTZ PERKINE - U15 
2x8 mm. y 16 mm. 

PERUTZ PERKINE - U21 
2x8 mm. y 16 mm. 

SERVICIO DE REVELADO PERUTZ EN 

24 HORAS 
EN UN TIEMPO RECORD VD. RECIBE SU PELICULA 
MONTADA EN UNA BOBINA DE PLASTICO, LISTA 
PARA SU PROYECCION. 

PRECIOS DE NUESTRAS PELICULAS REVELADO INCLUIDO 

~"--J 

PERUTZ PERKINE U15, 2x8 mm.: 144,00 ptas. PERUTZ PERKINE U21, 2x8 mm.: 19 6 ,50 ptas. 
PERUTZ PERKINE U15, 16 mm.: 3 21,00 ptas. PERUTZ PERKINE U21, 16 mm.: 369,00 ptas. 
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(eumig C5 

La cámara amateur con 
resultados de pro,esional 

• 
Objetivo Zoom con 14 lentillas 

• 
Distribuidores exclusivos: Pablo A. W ehrli, S. A. 



Filmando 
se capta 
la vida 

En todo lugar, donde el 
movimiento y el juego de 
los colores exijan una ré
plica perfecta, se acre
dita la película Agfacolor 

CT 13 por su nitidez, su 
brillantez y sus colores 
naturales. 
Película cinematográfica 
estrecha inversible CT13 
Agfacolor 2x8 mm j 


