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Por qu' un tapón de Champán en el anuncio de una cdmara ISOLEX? 
Por su similitud, pues un insuperable Champán es elaborado con metlculoslda ..... y con largos años 
de constantes desvelos, pura obra de artesanía. La cámara " BOLEX K-2", así ha venido ,.• "•do 
y como el Champán, nos alegrará nuestra vida captando los momentos felices. 

Esto nuevo cámara de 8 mm. que reune todos los cualidades 
ópticos y mecánicos inigualables, ha triunfado con un éxito 
extraordinario en millares de rigurosos pruebas y se inscribe 
de esto manero en lo tradición de lo alto precisión de los opa
ro tos creados por PAILLARD. Es precisamente en lo calidad de 
lo imagen en lo pantalla donde se reconoce lo superioridad 
de lo 80LEX ZOOM REFLEX AUTOMATIC. Se d istingue, en 
particular, por su objerivo ZOOM de excepcional calidad, el 
VARIO SWITAR 8·36 mm. 1:1,9 de KERN con mondo eléctrico 
POWER·ZOOM o manual, su visor perfeccionado de grandes 
dimensiones y su sistema automático de medición de lo luz o 

través del objetivo. A estos ventajas esenr 
co('encios múltiples, el obturador voriobl •. 
rebobinado (marcho atrás) con contador de imc 
tico, lo marcho imagen por imagen y todr •os 
que han creado lo fama de los cámaras r 
Pero también es uno cámara sencillo, cu· outomotis· 
mo permite o todos obtener imágenes e 
los, de colores fidedignos y de uno ni 
T omovistos excepcional, lo cómo ro K-2 
aquellos o quienes solo les intereso lo n 

E30LE:::>< 
Sírvase enviarme lo documentación re lo tiva 
o lo cámara B OLE X Modela K-2 

Nombre-------- ---

Profesión-------------
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De venta en todas las agencias oficiales 
Domicilio ___________ _ Representante General p ara España: 

Población GERMÁN RAMÓN CORTÉS 
Valencia, 216 • Teléfono 253 8821 
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PANTALLAS 1 >A.-LITE 

D.A.-LITE ~fedJuiet 
Con mando eléct rico para el descenso y 
recogida de la panta l la en su estuche Para 
corriente de 110-120 voltios. Para colocación 
e n paredes o en tec hos, solo precisa de 2 
torn illos . t amañ os: 125x125 cm. -150x150 cm. 
180x180 cm. 

re presentante 

~ S ILVERLITE 
superficie lentlcu f¡or 
plateada, con más 
brilla nte z en la Imagen. 
t amaños : 100x100 cm. 
125x125cm. 

~ FLVER 
superficie de grano perla 
tama ños : 75x100 cm. 
100x100cm. ·125x125 cm . 

~ VERSATOL DELUXE 
Nueva superficie Whl te
Maglc " Chemi-Cote". 
Cierre automático en el 
pié. tamaños: 115x150 cm . 
130x180cm.·150x150 cm. 
18 0x180cm. 

c1neco borl y fontest6, 11 -t. 250 84 44- di r. tel. clneco • barcelona 



NOVO 
El primer proyector de 8 m m. del mundo equipado con lámpara de " YODO-CUA RZO" u 
completamente automático. 

Al lanzar al mercado su P-8 phonomatic NOVO, con dispositivo de iluminación "YODO
CUARZO", de duración ilimitada, con un 20 °¡ 0 más de luminosidad y colocación automática 
de la película de bobina a bobina, EUMIG ratifica su primer lugar de constructores de proy ec

tores para película estrecha. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

Los TOM A VISTAS de la " NU EVA LINEA" que se destacan 
por su calidad óptica, su mecánica especial y por sus líneas 
escogidas y modernas. 
TOMAVISTAS "EUMIG" C-6 los únicos de verdadero 
automatismo total por estar equipados con: 

• enfoque automático (ajuste progresivo de dista ncias) 

• control de diafragma automático 

• motor eléctrico 
• desplazamiento del objetivo ZOOM eléctr ico 

D E VEN T A EN T ODOS 
LOS BU E NOS E STABLE CIMIENTOS DEL RAMO 



Es curioso que, mientras el 
cineista amateur anda como lo
co sin saber n qué carta que
darse ante la revolución en los 
formatos subestándares. y los 
profesionales de postln se des
gañitan para rellenar como sea 
la tremenda pantalla de 70 mm .. 
s e asista a una revolorizaci6n 
del 16 mm. como formato ideal 
para el cine de l !uturo. 

El advenimiento de un cine 
más Intimo. directo, a veces 
con mayor poesla o mayor hu
manidad. ha exigido el uso de 
una cámara más manejable. ca
paz Incluso de pasar desaperci
bida y de coger por sorpresa a 
los viandantes en función de 
actores improvlsndos. 

En efecto. la "cámara escon
dida" ha sido un estupendo útil 
de trabajo para Albert La
morlsse. Lionel Rogosin. Jean 
Rouch y tantos otros cinelstas 
de nuestros dfas. 

Algunos ftlms not3bles roda
dos con tan flexible -y, a ve
ces, Indiscreto método- han 
sido, por eemplo. "El globo ro
jo" (de modo especial tod, ¡, 
secuencia de la lluvia). "EJ pe
quefio fugitivo", "Chronique 
d'un cté", "Parls vu par ... " y 
muchos y afortunados etcéte
¡·as que podrlan afiadirse. 

Sin ir más lejos, la cámara 
de 16 mm. le acabo de servir a 
Rosselllnl para l!ihnor una pe
llcula revolucionaria, "L'etá del 
ferro" , que promete ser tan ori
ginal como interesante, y a los 
jóvenes de la "nouvelle vague" 
-ya no tan nueva como parc
ela- para hacer filigranas con 
travelllngs Improvisados sobre 
cochecitos de nlfio o de inváli
do. Esto parece Indicar. a pri
mera vista, una aproximación 
entre estos dos campos irreduc
tibles: cine amateur y cine pro
fesional, ahora unidos al menos 
por el procedimiento técnJco. 

Y sino. el nachnlento de un 
"tercer mundo" del cine: un 
cine decididamente Indepen
diente y personal. tan lejos del 
afán, de premios y concursos 
como de las exigencias de ta
qullla. Claro que para eso hace 
falta algo más que una cámara 
de formato reducido: Imagina
ción y personal!dod de formato 
bnstante grande. 

l A prestigiosa fi>'ma Agfa
Gevaert ha !)resentado, c11tre 
las muchas novedades de la 
Feria de Hannover del presente 
año, la cint'l magnética "Video 
PEV 385" que permite el re
gistro y rept·oducclón de la 
imagen con apm·atos rerJIStra
dores casero.~. Con esta clntu 
magnética y utilizando un Re
co>'der Video, es posible regis
trar emisiones de televisión y 
volver a trasmitirlas imnedia
tamente y con gran fidelfdlld 
cuantas veces se desee. En com
binación con una cámam espe
cial y un micrófono, también 
es posible reaLizar una produc
ción televisada propia sin gran
des gastos adicionales. 

• • • 

A un año cabal de distancia, 
se anuncia ya la próximo 
"Photokina", a celebrar e11 Co
lonia del 1 al 9 de octubre 
de 1966. Fundada ert 1950, esta 
notable manifestación profesio
nal adquirirá en su IX edi
ción un volumen acorde con 
su import~ncia. a tenor de In 
progresión que ha conocido 
desde que se instauró su cele
bración. A lo largo de su ltis
toria, la "Pilotokina" ha tripU
cado su superficie de exposi
ción y en su tíltima muntjes
tación, celebrada en 1963, el 
número de visitantes alcall.Zó In 
cijm récorcl de 202.000. 

• • • 

P uestos a nacer evolucionar el 
utillaje cinem~tográj!co. he 
aquí que la firma japonesa "F'u
ji f'ilm" ha lanz:do u11a nueva 
película. Sus caracterist!cas >'e
siden en eL soporte que, en lu
gaT de ser un compuesto de 
tnacetato de ceLulosa como ve
nia siendo hasta ahora, es de 
fibra poliester. Las ventajas del 
nuevo soporte son varias, ¡Jero 
las más evidentes son una ma
yor Tesistencia a la tracción y, 
sobre todo, un menor grosor; 
esto es realmente importante, 
porque equivale a la mitad del 
de la pe!icula actuaL: as!, eu 
una bobilta que hou contiene 
300 metros, cabrún ahm·a 600, 
justamente eL doble, con las 
ventajas que asto repo1·tm·cl. c1 

3 ·l'i9 

In cconoml11 del roda,e. No pue
de negarse que vamos de sor
presn en sorprc:sa. y de ventaj11 
en ventaja. 

... 
Y a que se ilab!tl tcn1 e1 mcntt· 
do de los rendimientos del fltm 
americano ett los pulses cxtrmJ
jeros, bueno scrú hacerlo nltora 
deL caso contral'io: del cine ex
tranjet·o en. Norteamér!ca. Pa
rece, en ganet·at, que el cinc de 
los otros países cobra al!f bue
nas ¡Joslcioncs, pues en 1964 se 
presentaron 728 fllms extratJje
ros que dieron un rendimiento 
de 70.902.000 dólares, contra los 
69.342.000 obtenidos en 1963 por 
805 fllms. Es decir, en u11 atio 
Ita habido menos films, pero 
mavor rendimiento. A1i~damos, 
en /In, que a la cabeza de la 
importación figuran Gran Bre
tat1a, Italia 11 México y, en la 
cola, Brasil. 

. . . 

R obert Bresson, autor dificil 
si los hay, va recopilando sh1 
prisa y sin pausa una serie dC' 
sentencias, notas e ideas p11rn 
un futuro libro sobre el arte 
poético del cine. Hcrmdtlco co• 
mo s!em¡we. pe1·o tamblc!n con
tundente, Bresson apunta, po1· 
ejemplo: "Las imdgcnes son co
mo las palabras del clicclonm·lo. 
que solo significan algo por /(1 
1·elación que se e.~t(lblecc Clth'P 

el!as"; "Un tema es so lo tm 
pretexto"; "Hau que cxpresMSC 
en eL lenguaje p1·opfo do cadrt 
uno". Habrá que ver, en su dl11, 
este libro, que promatt' ser muv 
interesante. 

. .. 
U 11a importante editorial bur
celonesa, especlaliz1d' en lite
ratura juvenil, quieTe ampliar 
su >'adio de acción al cinc 11 
para ello ha creudo una pro
ductora dedicada a la creación 
de fílms para la juventud. La 
nueva productora se llam't 

ofro 
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la opinión 
ajena 

El concepto de modernidad es, a todas luces, bastante con
fuso. De entrada, su destino está precisamente en envejecer. 
Toda innovación está condenada a prescribir. Los historiadores 
desengañados saben muy bien que las grandes corrientes artís
ticas nacidas de la fiebre, del entusiasmo y de la fe sólo brillan 
en todo su fulgor a los ojos de sus inmediatos contemporáneos, 
confundidos, maravillados, arrebatados ... 

... Cuando se habla de Godard, por ejemplo, siempre se en
cuentra a alguien dispuesto a atacarle o a defenderle... Sin em
bargo, una rápida ojeada hacia atrás demuestra cuán gratuita 
es la polémica, pues un film como ·• A bout de souffle", conside
rado en 1959 como una de las más audaces revoluciones cine
matográficas, nos aparece hoy como una obra clásica y relati
vamente moderada ... 

... Es inútil, pues, pretender fijar los términos de una discu
sión, a menos de atenerse a unas conclusiones prudentes : el cine 
ha sido, es y será dinámico, es decir, en búsqueda constante. 
Las innovaciones, episódicas o concomitantes, provocarán fruc
tuosos replanteamientos y serán asimiladas. En este punto apa
recerán otros profetas y comprobarán que a su alrededor existe 
la esclerosis y la pereza. Pero, con esto, el arte cinematográfico 
se enriquece, se desarrolla y conquista nuevos horizontes en el 
exceso y el desorden. 

(Gilbert SALACHAS: .. L'age nouveau du cinéma ··. 
TELE-CINE, n.0 123. París.) 

"Procina" 11 ya está traba
jando en el /11m titulado "La 
banda del Pecas"; según pala
bras de un manifiesto divulga
do con profusión, La productora 
pretende "crear un cine autén
ticamente juvenil, esto es, dis
traído, de aventuras .... pelfculas 
con las que de verdad los mu
chachos puedan divertirse sana 
y alegremente". A ver si es 
verdad, que buena falta !es ha
ce a !os chicos ... 

• • • 
P uesta en marclta /tace a?ios 
l·a coproducción cspa?iota con 
otros pa!ses, ésta va creciendo 
cada vez más, debido a ras 
ventajas que ofrece de con
quista de un doble mercado y, 
es de suponer, de economía 
por parte deL país coproductor 

con el nuestro. La prueba está 
en que -números cantan- si 
en 1958 se rodaron 24 fiLms 
bajo esta fórmula, en 1964 fue
ron 62. Estos se repartieron 
así: 24 con Francia e Italia 
conjuntamente; 23 con ItaLia; 
5 con Francia; 3 con Argenti
na; 2 con Est ados Unidos y Mé
jico; 11 uno CO'> Alemania, 
Suiza 11 Portugal. E! total de la 
producción nacionaL de! mismo 
año (coproducciones incluidas), 
tue de 123 fi!ms; es decir, un 
poco más de la mitad fueron 
coproducciones. En estas con
diciones, tal vez et porcentaje 
se convierta de oportuno en 
francamente amenazador. 

• • • 
H e aquí unas rotundas dec!a
Taciones det viejo y siempre 
joven John Ford. Dice así el 

autor de "El gran combate": 
"Cuando el cine es bueno, la 
11 cción es amplia y los diálo
gos cortos. Cuando un film 
cuenta una historia y nos mues
tra a sus personajes en una 
serie de planos simples, beUos 
y movidos, entonces es verda
dero cinc... ¿Hall algo más 
bello que un plano general de 
un hombre a caballo galopan
do por woa ll!mura?" Cuando 
Ford to dice, por algo será. 

• • 
S egún noticias dr Hollywood, 
el famoso actor WUllam Rol
den na decidido retirarse del 
cinc y dedicarse a !os negocios, 
después de haber interpretado 
más de cincuenta fllms, entre 
los que descuellan "E! cre
púsculo de tos dioses". "Pic
nic" 11 "E! puente sobre el río 
Kwai". Precisamente, por in
terpretar este úttimo film pa
rece ser que Llegó a cobrar 
unos t1·es mí!lones de dólares. 
Ante esto, cabe preguntarse si 
reaLmente podrá ganar tanto 
dedicándose a los negocios, Y 
si hay otro tan rentable como 
este de! cine. 

E ¡ cine de la Alemania Oc
cidental va dando bandazos 
y sus cifras de producción van 
decreciendo de un modo un 
tanto aLarmante. Ello se acusa 
más si se tiene en cuenta que 
hasta 1955 esta cifra fue su
biendo hasta aLcanzar en d i
cho año la de 128 films, la 
máxima de postguerra; pero a 
partir de entonces comenzó ta 
regresión, que en 1962 alcan
zó el tope más bajo, con 61 
fl!ms. En 1964 se ha mejorado 
un poco la situación 11 se al
canzaron los 68 films. 

• • • No todo han de ser estadís
ticas internacionales; también 
será bueno recordar, aunque 
sea sólo a escota local, tos Té
cords de permanencia en car
tel en Barcelona del cine nor
teamericano. Por orden crono
lógico han sido: "El desfile de! 
amor", "Escuela de sirenas", "Lo 

HUMOR AJENO 

(De •Smolfllm•, Amstcrdam) 

que el viento se llevó", "West 
Síde Story" y "La conquista det 
Oeste". ¿Qué buen aficionado 
no tos recuerda y no habrá 
contribuido, a su vez, a forjar 
este récord? 

A ¡ veterano Abe! Gance está 
preparando un nuevo film, na
da menos que con argumento 
y guión det dirigente comunista 
chino Mao Tse-Tung. El film 
se Llama provisionalmente "La 
larga. marcha" y cuenta la his
toria de !a lucha por el poder 
de los comunistas en China. 
Curiosa carrera, pues, la de 
Gance, que va de Napoleón a 
Mao, pasando por Cyrano y 
D'Artagnan. 

• • 
S egú.n recientes estadísticas, 
en España existen 8.500 cines. 
de tos cuales hay 2.500 de ve
rano. A !a cabeza de !a ex¡:Ho
tación figura Madrid con 210 
LocaLes, a !a que sigue Bar
celona con 175 y Valencia con 
77. A pesar de su menor nú
mero, Valencia es precisamen
te !a capital que presenta un 
mayor índice de locales por 
habitante. 

• 
S según una reciente encues
ta entre la juventud de nues
tro país, los índices de frecuen
tación de los jóvene.s son los 
siguientes: un 43 % de los es
tudiantes y los trabajadores va 
al cine dos o tres veces por 
semana, mientras los campesi
nos van sólo tos dias festivos. 
Esto, por otra parte bastante 
evidente, puede compLetarse con 
las preferencias de este públi
co: los estudiantes prefieren en 
un 45 % los films bélicos, de es
pionaje o de intención socia!; 
tos trabajadores, en un 43 % 
tos fi!ms de! Oeste o de aven
turas; tos campesinos, en fin, 
prefieren en un 55 r¡, tos fi!ms 
del Oeste. 

En Norteamérlca se han dado 
ya varios casos de actores de 
cine que han abandonado su 
carrera artística para dedicar
se a la poUtica. Lo que no ha
bía sucedido hasta ahora es el 
caso contrario: que los poUti
cos se convirtieran en actores. 
Pues éste parece va a ser el 
caso de Pierre Salinger, ex jefe 
de Prensa del infortunado pre
sidente Kennedy. En efecto, 
aL ser derrotado en las elec
ciones senatoriales precisamen
te por un ex actor Gcorgc 
Murphy, Sa!inger se ha decidi
do a cambiar el campo de sus 
actividades y ha decidido acep
tar una oferta que le fue /te
cha hace tiempo por un pro
ductor para interpretar una 
película cómica a! lado de Do
-ris Day. Los caminos de !a po
Htica son, como se ve, Ines
crutables. 

1 . 

. ~ 
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Y haga usted mismo sus copias 
en algunos segundos 1 

Las numerosas ventajas del 
método Gevacopi:J se hacen 
cada dla más evidentes: cada 
copia nace ante sus ojos I:J 
queda inmediatamente lista 
para su empleo. 

¿Qué le reporta una central 
de copias si debe usted es
perar su pedido varias horas, 
a menudo varios dlas? 

Enfádese ... I:J haga de manera 
que cada departamento po
sea su propio aparato de co-

distribuido por. GEVAERT ESPAiiiOLA, S A 

pía rápida asr como papel 
Gevacop!:J en cantidad sufi
ciente. 

De esta manera puede usted 
obtener copias de toda clase 
de documentos (incluso ori
ginales con colores). Es lim
pio, rápido, económico! 

GEVACOPY 

o------------------------------------------·-------------------------------------0 



EL AÑO PROXIMO EN MARIENBAD 

E N el número anterior de OTRO CINE se publicaba el resultado de la actua-
ción de España en el último Concurso de la UNICA, celebrado recientemente 

en la localidad yugoslava de Dubrovnik. El quinto puesto alcanzado por ESill\flll, 
junto con la. discreta. calificación media obt-enida Jlor los 6lms que la represen
taron, indica de buenas a primeras un hecho evidente: el bajo nlvel actual del 
cine amateur en 'CI mundo. Bajo nivel, por otra parte, que parece estar e n rela
ción inversa con la euforia que preside la realización de peliculas: los 85 fihns 
presentados en la. UNICA ~on, desde luego, muchos films. La. cantidad, en fin, no 
justifica la calidad. 

Dentro de esta linea pa recen moverse, por otra parte, las conclusiones d e la 
UNICA, cuando tantas veces viene denunciando la separación entre la técnico. y 

la. Inspiración, agravada a hora más por el lanzamiento al mercado de un nuevo 
utillaje tanto más senciÍlo de manejar cuanto que con su utilización se corre e l 
riesgo d e crear no un cine propiamente dicho, sino una mera cc fotografia animada>> . 
Una resolución encomiable en este aspecto es, precisamente, la tomada e n la 
reciente Asamblea d e limitar a tres los films participantes por país, uno por cada. 
uno de los tres géneros habituales (argumento, fantasía y documental); no se 
logrará con eso, naturalmente, mejorar la calidad, pero sí se evitará que baje 
más de lo normal la del Concurso. 

Por otra. parte, la UNICA viene clamando desde hace tiempo por un cine más 
sencillo y, a la vez, más cordial, lejos de la tendencia al tecnicismo o a las 
complicaciones de forma o concepción. Esta misma intención ha parecido regir, 
presumiblemente, el criterio del jurado -al menos en lo que concierne a la se
lección española- al calificar con ostensible generosidad un film como «E l cine 
amater)), a la vez que con no menos ostensible dureza dejaba de calificar «Ca
racoll>. Pero lo curioso es que esta calificación no f ue tan sólo un criterio de 
jurado, discutible y variable por el solo hecho de serlo, sino que, implícitamente, 
vino refrendada por el público, que acogió con tan to entusiasmo el primer film 
como con desagrado el segundo. 

El cine amateur, en fin, parece estar en cnslS, y a resolverla tienden los esfuer
zos de la UNICA por estrechar sus contactos con el mundo del comercio y la 
industria, así como por la creación de clubs-piloto con los que renovar el espíritu 
amateur. Pero sería absurdp olvidar que, al fin y al cabo, la UNICA está formada 
por el conjunto d e los clubs amateurs, de los que a fin de cuentas debe salir esta 
fuerza de renovación y este estímulo que la propia UNICA propugna, para supe
rar el •dm!lassen actual. 

Esto quiere decir, sencillamente, que esta ansia de un espíritu renovador reside 
en el seno de los propios clubs y que de ellos ha de surgir esta iniciativa. Espíritu 
e iniciativa, en fin, que no pueden desarrollarse sino en la continuidad, en e l 
esfuerzo cotidiano, en la filmación de nuevas obras, sea con uno u otro proce
dimiento, pero con una intención com ún. La mejor garantía de que los propósitos 
de Dubrovnik se pueden cumplir está, ni más ni menos, en la continuidad, que se 
cüra en el anuncio de la nueva confrontación, a celebrar del 3 al 12 de septiembre 
del año próximo en Marlenbad. 
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CINE Y UNIVERSIDAD : IY 

~~Los inundados~~ un film escuela 

e OMO desarrollo coherente de la Escuela Documental de San-
ta Fe, de su plataforma teórica, ele su método de trabajo. 

realizamos el primer film argumental de la región: "Los inun
dados". Su historia, en palabras pobres, es Ja historia de una 
familia humilde del bajo Santa Fe, que, !'.:>rprendida por la 
inundación, va a vivir con otras familias en los vagones de un 
campamento improvisado. Allí, la maquinaria política de una 
tl<'cción los usa bajo el pretexto de la solidaridad social, y en 
cuanto triunfa el candidato, los olvida. Así, otro día, por equi
vocación -o no- el vagón donde mora la familia Gaitán de 
nuestra historia es enganchado a un tren que se los lleva rumbo 
al norte ele la provincia, ele estación en estación. En una de 
ellas -así como los engancharon, los desenganchan- quedan 
esperando la tramitación del expediente que les permitirá volver. 
Y en la convivencia con otras gentes sencillas que los ~espetan 
como a iguales, la familia Gaitán le descubre otro gusto a la 
vida. Cuando finalmente volverán al bajo Santa Fe, algo habrá 
cambiado dentro de ellos, algo que sustituyendo su anterior 
resignación les hará comentar con los vecinos: ·' Qué quieren 
que les digamos, no es por pretensión, pero no nos hallamos. 
Esto no puede seguir así". 

Es un tema argumental. de hase documental, y si bien ~u 

idea fue anterior a la creación del Instituto de Cinematografía 
de la Universidad Nacional del Litoral, sólo éste, con su activa 
vinculación, documentación e interpretación del medio, hizo po
sible su realización. Así, desde el año 56 y simultáneamente con 
la realización de nuestros fotodocumentales y documentales fu i
mos trabajando en la preparacton de "Los inundados", que fil
maríamos cinco años después, en el 61. 

Este largometraje argumental, además de replantear la ca
ducidad en el cine contemporáneo de los límites entre lo que se 
entiende tradicionalmente por argumento y documental, se vin
cula argumental (por su temática). metodológica (por su elabo
ración del tema), y técnicamente (por el equipo de filmación), al 
<1~ehacer de nuestro Instituto. Sintetiza su e.:"<periencia, totali
zandola, y la transporta al plano del espectáculo y del profesio
nalismo bien entendidos. Y justamente por esto, y por responder 
a las mismas motivaciones <1ue dieron origen a la Escuela Docu
mental de Santa Fe en el plano experimental y universitario 
"Los inundados" asume en pública polémica la responsabilidacÍ 
de ser el film-manifiesto de nuestro movimiento, conducido bajo 
las banderas de una cinematografía nacional "realista. crítica ,. 
popular". · 

Un fotogromo de <los inundados>. de Fernando Birri
outor de lo serie de ortlculos que hoy se cierro - . film 
que recibió el premio •Opero Primo> de Venecia en 196'2· 

------------·---------
!H6S 

por Fernando Birr i 

" Al poder filmar " Los inundados", superada la crisis ele pro
ducción de los aiios 1956-57, ¿cree que existe una nueva cine
matografía nacional, un nuevo cinc argentino ?", se nos pregun
taba en un reportaje en el año 60. 

Y contestábamos: "No, lamentablemente no hay un nuevo 
cinc argentino; si la pregunta implica un movimiento similar al 
neorrealismo italiano o a la "nouvelle vague" francesa, no hay 
un nuevo cine argentino. Esto no quiere decir que no haya reno
vación; hay, sí, nuevos cineistas argentinos, sobre todo el grupo 
de jóvenes que desde el cortometraje ba pasado al cine profe
sional. Estos hombres aportan nuevas formas de trabajo, nuevas 
temáticas. Pero hablar de un nuevo cine argentino implica 
hablar de un movimiento, consciente o inconsciente, que exprese 
un momento nuevo del pais. Positivo o negativo, ¿atraviesa la 
.\rgentina ese momento? Si. ¿Pero ese momento está reAejado 
en nuestro cine? No. No se trata, en definitiva, del problema 
de un nuevo cinc, sino de un nuevo cine argentino". 

¿Ayuda el cine argentino contemporáneo a reencontrarnos 
con nuestro ser nacional? Salvo contadísimas experiencias, no. 
¿Da una clave para interpretar el país, este país difícil," contra
dictorio, por hacer? ¿Sirve para que lo hagamos de nuevo? No. 
El cine, manejado así, es una herramienta inútil. 

Si elegí el cuento homónimo de Mateo Booz " Los inunda
dos" -nueve páginas de su libro "Santa Fe mi país"- es 
porque su problemática me parece tan válida ~omo cuando' fue 



Juan F. Olivo es autor del documental <los 40 cuor 
tos•, reolltO.JO en el Instituto de CinemotogroHo. 

escrito (hacia 1925), porque! su picaresca me parece una bocana
da de aire puro en una literatura, en un cine, en una cultura, 
en fin, muchas veces enfermos de solemnidad retórica, y porque 
esa picardía, que entronca con la mejor tradición literaria hispá
nica y criolla (los españoles Quevedo, Mateo Alemán; los ar
gentinos Payró, Fray Mocho), me parece en cambio, uno de los 
jugos vitales de nuestro pueblo, casi diría una de sus defensas, 
una de sus filosofías. El film quiere ser -ni más ni menos
una sátira de pícaros y todos quieren engañar a todos los demás, 
pero algunos (nuestros inw1dados) con más justificación que 
otros. Una sátira que deje corno saldo la toma de conciencia 
de un disconformismo, de una esperanza ''lumpemproletria ". Y 
justamente por esto en los carteles de •· Los inundados" se leía: 
"La picardía criolla en una película que le hará reir y pensar •·. 

Nuestra constante preocupación fue hacer una película que 
estuviera más cerca de la vida que del celuloide. Por ello, desde 
que nació la idea de "Los inundados" hasta su conclusión, em
pleé el método que podríamos llamar de las ·'aproximaciones 
sucesivas" a la realídad. Etapa coherente con tal propósito son 
los fotodocumentales realizados por el Instituto de Cinematogra
fía, los cuales nos hacen elaborar con el guionista Ferrando seis 
versiones del cuento original de Mateo Booz hasta transformar
lo en el guión cinematográfico definitivo; el censo de 3.500 "per
sonajes" que llevamos a cabo con el asistente de dirección Gi
m6nez en Santa Fe y en las ciudades cercanas de Rosario, Pa
raná, Rafaela, Esperanza, Vera y otros pueblecitos de la región 
litoral; la fi lmación en los lugares y épocas de la acción dramá
tica; el doblaje de los actores por ellos mismos, improvisando 
una cabina en los altos del Correo de Santa Fe, la colaboración 
de un productor ejecutivo como Fallero, de un fotógrafo como 
Camusso, de un músico como Ramírez, de un escenógrafo como 
Benavente, testigos de la temática del film los primeros desde 
su infancia y el último como resultado de una reiterada frecuen
tación del lugar, al igual que todo el resto del equipo. 

Detallando los aspectos más significativos de este proceso en 
su diario de filmación, el mismo Giménez apuntará : •· El guión 
-le "Los inundados" fue realizado apoyándose en familias ver
daderas, con sus características, su psicología, sus modos de ex
presarse, su aspecto físico, y hasta sus ocupaciones y problemas. 
y fueron seleccionadas de entre un frondoso material de fotodo
cumentales y, principalmente, del documento ·• Tire dié ". 

Los actores fue ron seleccionados después de una búsqueda 
que requirió tres meses de trabajo. Para ello, y con un fotógrafo, 
se real izó un verdadero censo (tres fotografías: una de frente, 
otra de perfil, una libre; y una observación escrita con los datos, 
personalidad y condiciones de cada entrevistado) entre los ele
mentos artíst icos de la región: payadores, actores de teatro 
filodramático, independiente, circo, variedades o radioteatro, ade
más de interesados no profesionales que fueron concentrados en 

las sociedades vecinales y clubs y, particularmente, entre los 
vecinos del barrio Centenario, de donde proceden los personajes 
en el guión y en la historia de Mateo Booz. 

El personaje de Dolorcito Gaitán, jefe de la familia protago
nista de la historia, fue adjudicado a Pirucho Gómez, payador, 
improvisador, guitarrero, que vive en un rancho en las inme
diaciones de la Boca del Tigre, barrio Centenario. Cuando aún 
no había dejado de ser un niño despertó en él su pasión por lo 
tradicional y comenzó a cantar y a ejecutar en público. " Nunca 
me quise acomodar con la política -dice Pi rucho-; por eso 
no triunfé." 

Lota Palombo, que encarna a Optima Gaitán, mujer de Do
lorcito, es hija del primer clown argentino procedente de los 
tenderetes de feria de Frank Brown. A partir de los catorce 
años su experiencia se vincula a los circos ambulantes y a las 
largas giras por la provincia de Buenos Aires y a veces por 
Chile y Perú, y su nombre se mezcla con los primeros del teatro 
argentino, actuando en dramas criollos y sainetes de Sánchez 
Gardel, Belisario Roldán, Martinez Payva, Vacarczza y otro' 
autores de esa hora. 

Pilar, hija mayor de los Gaitán. es interpretado por María 
Vera, criolli ta quinceaiíera del barrio humilde de Santa Rosa, 
Santa Fe, y ha actuado en el conjunto filod ramático que dir ige 
su padre; basurero municipal. Raúl, novio de P ila r. está a cargo 
de Roberto Pérez. No tenía actividad artística previa y fue 
descubierto integrando una murga en los animados carnavale~ 

de Alto Verde, isla situada frente a Santa Fe y a la cual se llega 
únicamente en canoa. Los otros tres hijos menores ele la familia 
Gaitán. proceden de familias de barrio. 

Pero :tctores o no. la mayor parte de ellos tiene su trabajo. 
su empleo, su jubilación. y en la pantalla todos y cada uno son 
en parte actor y en ¡1arte -en mayor parte- hombre común. 
hombres del pueblo. 

La realización del film. producido por la Productora indepen
diente PAN (Productora Americana r\uestra). contó con los 
auspicios de la l:niversidad :\acional del Litoral, siendo la pri
mera vez que el nombre de una universidad argentina aparecía 
en los títulos de presentación de un film de largometraje argu
mental. Los cuadros artísticos (dirección, dirección de fotogra 
fía, producción, guión, escenografía, montaje) estuvieron cu
biertos por el equi¡>o operativo de profesores, titulares y ayu
dantes de cátedra y encargados de Departamentos y Secciones 
del Instituto ele Cinematografía. La fórmula hallada para la in
tegración ele los cuadros técnicos fue otorgar a cada una de las 
especialidades fundamenta les (dirección, dirección de foto¡:ra
fía y producción) -desempeñadas por profesionales de SICA 
(Sindicato de la Indust ria Cinematográfica Argent ina-, un 
equipo ele ayudantes-aprendices, a lumnos de los diversos cursos 
del Instituto, que de esta manera, ayudando y aprendiendo, crea
ron la estructura ele sostén del fiJm. En tal sentido, puede 
hablarse de "Los inundados" como de un verdadero film-escuela. 

Por todo esto la Escuela Documental de Santa Fe, expe
riencia-piloto contra el subdesarrollo cinematográfico en Hispa
noamérica, puede hacer suyas las palabras de Dolorcito Gaitán 
al público, en el prólogo de "Los inundados" : "Yo soy Dolores 
Gaitán, nombrado comúnmente don Dolorcito. Es verano, son 
las seis y media de la ma"ana. llueve en mi Boca del Tigre. Esta 
es la historia de mi familia, de mi mujer, la gorda Optima, y de 
mis hijos. Y también la del amigo Funes, mi compinche, y la 
del viejo trapero don Martín Orellano, fundador del barrio, y la 
de Casal, que tiene un carro de alquiler, y la de Zaballa el 
percador, y Bustos. En fin, centenares de familias santafecinas. 
argentinas, digamos. Cuando esta película termine, yo, casi 
todos nosotros, volveremos al bajo inundadizo, al barro, a donde 
fueron a buscarnos para hacerla. Como les digo, yo les voy a 
contar mi propia pícara historia con palabras que a lo mejor 
no serán muy Aoreadas, hasta imperfectas, pero sinceras, eso sí'' , 

En síntesis: no " invención" sino "descubrimiento" de la 
realidad, testimonio, documento, en clave crítica, con amor na
cional, argentino, hispanoamericano. 

Fernando Buuu 

I0-4ntí 



' L 

¡ 

1 

AJexandre Astruc es e l teórico del clne moderno, precursor en cierto modo de la 

c<nouvelle vague)) y que ha propugnado un cine Ubre de trabas y capaz de reflejar 

los más sutiles pensamientos. Sus escritos teóricos han sido publicados en perió

dicos y revistas especializados, y su Idea más famosa es la de crear un utillaje 

ftexlble que él ha bautizado con el nombre de <ccámera-stylo>l. Traemos hoy a 

nuestras páginas un frag-mento de su articulo publicado en 1948 en ((L'Ecran Fran

qais,,, en el que declaraba. sus Ideas sobre esta manera de entender el cine. Como 

realizador cuenta. en su haber, entre otros, con los siguientes ftlms: <eLe rldeau 

oramolsiu (1953) , uLes mauvalses rencontresll (1955), uUne vie>l (1958) y <tLa 

prole pour l'ombrell (1961). 

ALEXANDRE ASTRUC 

El cinc está en puertas de convertirse simplemente en un 
medio de expresión, lo que han sido las otras artes antes que él, 
lo que han sido particularmente la pintura y la novela. Después 
de haber sido sucesivamente una atracción de feria, una diver
sión análoga a la del "teatro de boulevard ", o un medio de 
conservación de las imágenes de una época, se va convirtiendo 
poco a poco en un lenguaje. Un lenguaje quiere decir una 
forma en la cual y ¡>or la cual puede un artista expresar su 
pensamiento por abst racto que sea, o traducir sus obsesiones 
exactamente corno hoy se hace en el ensayo o en la novela. 
Por esto llamo yo a esta nueva edad del cine la de la "cámera
stylo" (estilográfica). Esta metáfora tiene un sentido preciso. 
Quiere decir que el cine se irá liberando poco a poco de la tira
nía de lo visual, de la imagen por la imagen, de la anécdota 
inmediata, de lo concreto, para hacerse, en cambio, un medio 
de escritura tan flexible y sutil como pueda serlo el lenguaje 
escrito. Este arte dotado de todas las posibilidades, pero prisio
nero a la vez de todos los prejuicios, no puede estar eternamente 
ernpeímdo en los pequeños dominios que se le han señalado del 
realismo o de la fantasía social, propios de la novela popular, 
cuando no se le constriñe a ser un campo abonado a los fotó
grafos. Ningún terreno le puede estar vedado. La pura medi
tación, una opinión sobre la producción humana, la psicología, 
la metafísica, las ideas, las pasiones, pertenecen precisamente a 
su dominio. Aún más: podríamos decir que estas ideas y visio
nes del mundo son tales que hoy en día sólo e.l cinc puede re
presentarlas. Maurice Nadcau decía en un artículo suyo: "Si 
Descartes viviera hoy, escribiría novelas". Pido excusas a Na
<lcau, pero hoy día un Descar tes se encerraría en su cuarto con 
una cámara de 16 mm. y unas cargas de película, y escribiria 
su "Discurso del Método" en film, pues su "Discurso" sería 

• LA «CAMERA-STYLO» 

hoy de tal orden que sólo el cine podría expresarlo convenien
temente. 

Hay que darse cuenta que el cine no ha sido hasta ahora más 
que un espectáculo. Lo que responde al hecho que todos los 
films se proyecten en las salas. Pero con el desarrollo del 16 mm. 
y la televisión no está lejos el día en que todo el mundo tendrá 
en su casa un proyector e irá a alquilar a la librería de l:-1 
esquina films escritos sobre no importa qué tema, no importa de 
qué forma, tanto si se trata de una crítica literaria como de una 
novela, un ensayo sobre las matemáticas, historia, divulgación, 
etcétera... A partir de entonces no cabrá hablar ya de "un" 
cinc. Habrá "varios" cines como hay varias li teraturas, ya que 
el cine -al igual que la literatura- antes de ser un arte par
ticular, es un lenguaje capaz de expresar cualquier aspecto del 
pensamiento. 

Esta idea del cine como expresión del pensamiento no es, 
con todo, demasiado nueva. Feyder decía ya : -Yo puedo hacer 
un film con "El Espíritu de las Leyes". Pero Feydor pensaba 
tan sólo en una ilustración de "El Espíritu de las Leyes" a 
través de la imagen, como Eisensteín lo pensó de "El Capital". 
Pero nosotros decimos que el cine está en condiciones de dar 
con una forma por la cual se convertirá en un lenguaje tan 
riguroso que el pensamiento podrá escribirse rurectamente sobre 
la pelicula sin tener que pasar por estas burdas asociaciones de 
imágenes que hicieron las delicias del cine mudo. En otros tér
minos, para indicar que ha pasado el tiempo, ya no hay nece
sidad de ver la caída de las hojas seguido luego de los almen
dros en flor, y para indicar que el héroe de la historia siente 
deseos de hacer el amor, hay otros modos de proceder que no 
ac1uel consistente en mostrarnos el cazo de la leche desbordán
dose sobre el hornillo de gas, como lo hizo Clouzot en su film 
"En legítima defensa". 
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La expres1on del pensamiento es el problema fundamental 
del cine. La creación de este lenguaje ha preocupado a todos 
los teóricos y autores de cine desde Eisenstein a los guionistas 
y adaptadores del cine hablado. Pero ni el cine mudo, prisio
nero como era de una concepción estática de la imagen, ni el 
cine hablado clásico, tal como se da aún hoy en día, no han 
podido resolver el problema de un modo convincente. El cine 
mudo creyó haberlo resuelto por el montaje y la asociación de 
imágenes. Conocida es la célebre declaración de Eisenstein: "El 
montaje es para mi el medio de conferir el movimiento (es decir, 
la idea) a dos imágenes estáticas •·. En cuanto al cine hablado, 
se ha limitado a adaptar los procedimientos del teatro. 

El acontecimiento fundamental de estos últimos años es la 
toma de conciencia, a punto de manifestarse, del carácter di
námico, es decir, significath•o, de la imagen cinematográfica. 
Toda peHcula, en cuanto que es primordialmente un film en 

movimiento, es decir, desarrollándose a través del tiempo, es un 
teorema. Es el vehículo de una lógica implacable, que va de 
uno a otro extremo de sí misma, o mejor aún, de una dialéctica. 
Esta idea, estos significados, que el cine mudo trataba de crear 
por una asociación simbólica, hen1os comprendido que CJcisten 
en la imagen por sí misma, en el desarrollo del film, en cada 
gesto de sus personajes, en cada una de sus palabras, en los mo
vimientos de cámara que relacionan entre sí a los personajes y 
los objetos. Todo pensamiento, al igual que todo sentimiento, es 
una relación entre un ser humano y otro ser humano o algunos 
objetos que forman parte de su universo. El cine puede conver
tirse en un verdadero motivo de e.xpresión de un pensamiento 
descubriendo estas relaciones, trazando su trayectoria tangible. 
Desde hoy, es posible dar en cine obras equivalentes, por su 
profundidad o significado, a las novelas de Faulkner o de Mal
raux, a los ensayos de Sartre o de Camus. 

EL CINE DESDE LU!\UERE HASTA 
EL CINERAI\IA. Librería Editorial 
Argos, S. A . Colección !<La Gran En
ciclopedia del Espec táculon, l . Barce
lona, 1965. 540 págs. ('790 ilustraeio
nes) . 35 x 25 oms. T ela. 

Esta obra representa un extra
ordinario y loable empeño de do
tar a la bibliografía española de 
una monumental enciclopedia del 
espectáculo, cuyos dos primeros 
tomos serán consagrados al cine. 
Aparece ahora el primero de ellos 
con una amplia gama de temas 
dedicados a estudiar los distintos 
géneros cinematográficos, los orí
genes del cine, su técnica y estilos 
y los festivales. Estudiar el cine 
por sus géneros es, con todo, una 
idea superada y forzosamente in
completa, porque hay obras que 
están por encima de un género 
determinado ; tanto es así, que la 
crítica moderna ha olvidado esta 
clasificación artificial y estudia 
obras y autores, no géneros. Por 
esto choca más aún ver una obra 
moderna y de las dimensiones y 
ambición de la que comentamos 
sometida a tan vieja metodología. 
Por otra parte, el hecho de la in
tervención de muchos autores res
ta unidad a la obra, tanto más 
cuanto no aparece en ella un di
rector que coordine los distintos 
artículos, por lo demás estupen
dos de por si, pero que no se fun
den en un todo armonioso. Son, 

sin duda. pequeños defectos que 
no alteran la gran calidad del li
bro, pero que de haber sido sub
sanados hubieran dado un mejor 
resultado con un mismo esfuerzo. 
Por lo demás, la parte ilustrada 
es sencillamente soberbia, con una 
compaginación e.xcelente y de muy 
buen gusto. Se trata, en fin, de un 
libro de alta categoría, con algu
nos te.'<tos monográficos muy acer
tados, pero que, repetimos, es 
lástima se resienta de cierta falta 
de cohesión; de haberla habido, 
sería una de las mejores obras de 
alta iniciación existentes en el 
mercado mundial. Es de inapre
ciable valor para todo buen afi
cionado, dada la mucha y rara do
cumentación que contiene. 

GUIA DEL CINEASTA 8 mm. PAI
LLARD-BOLEX. Editor, Paillard, 
S. A. Sainte-Croix, 1963. 62 págs. 
nes) . 21 x 15 cms. Rústica. Dl\1 3, 5,80 
y 5,80. 

Xo se trata sólo de un folleto 
de instrucciones para el manejo 
de la cámara Paillard-Bolex, si
no por extensión, de un verda
dero manual de iniciación para 
todo cineísta que comience a fil
mar. Con un lenguaje sencillo y 
numerosos gráficos se explica lo 
más elemental que todo cineísta 
principiante debe saber. Así, se 
pasa revista a la exposición, en-
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íoque, cadencias de rodaje, movi
mientos de cámara, uso del zoom, 
iluminación, filtros. efectos espe
ciales, animación, montaje y titu
lación, de modo que se ofrece una 
visión general de la técnica del 
cine. Por lo dicho, el folleto se 
recomienda por sí solo para todos 
los principiantes amateurs. 

PREMIER PLAN. - Números 35, 36 
y 37 dedicados a DZIGA VERTOV, 
J ERRY LEWIS y ALBERTO LAT
TUADA. Ediciones S.E.R.D.O.C. Lyrn, 
1965. 96, 110 y 126 págs. (16, 33 y 38 
Ilustraciones) . 18 x 10'5 cms. Rústica. 
6 F el número. 

Aunque, por principio, no se 
reseñen revistas en esta secc10n 
-pues ello acarrearía serios pro
blemas de espacio en cada núme
ro-, se hace excepción en el caso 
de "Premier Plan", la acreditada 
colección de monografías de di
rectores. 

De los números aparecidos en 
el año 1965 hemos recibido lo~ 
tres señalados. El primero es adap
tación resumida de un libro de 
N. P. Abramov, sobre la edición 
rusa original y su versión italiana, 
preparada por el tratadista Bar
thélemy Amengual. 

Se trata de un documentado y 
objetivo estudio, en el que des
taca su seriedad, lejos de toda 
apología política, más de señalar 
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por cuanto -a 1 menos en su in
tención- el cinc de V crtov era 
político por naturaleza. El texto 
resumido de Abramov es un mo
delo de concisión e información, 
y descubre la verdadera dimen
sión de Vertov, un cineísta que 
muchos citan y pocos conocen. 
verdadero creador del documental. 
Sigue al texto propiamente dicho 
una breve antología de Vertov y 
un "dossier francés" ilustrativo, 
con sus ribetes de pintoresquismo. 

El ensayo de Jean-Louis Leu
trat y Paul Simonci sobre Jerry 
Lewis se nos muestra como exce
sivamente intelectual y mistificado 
y también poco original, como 
rastreando demasiado los numero
sos artículos de Robert Benayoun. 
escritos en clave freudiana. Choca 
esto más al lector español, por 
cuanto aquí Lewis es todavía un 
personaje discutido y mal conoci
do, pues sus obras se nos han ido 

ofreciendo sin orden alguno y lo> 
films dirigidos por él no se han 
visto todos todavía. Del ensayo 
citado parecen más justos los 
apartados dedicados a la puesta 
en escena y a la utilización de los 
gags; con todo, no debe olvidarse 
el carácter provisorio que tiene 
todo estudio referido a una obra 
que, como la de Lewis, dista mu
cho todavía de llegar a su final. 

El texto consagrado a Lattua
da es traducción del que escribió 
Filippo De Sanctis para la colec
ción italiana .. Piccola Biblioteca 
del Cinema, .. Es un ensayo crítico
biográfico de corte tradicional y 
generalmente objetivo sobre este 
director, a quien el mismo crítico 
marca sus límites cuando llega a 
la conclusión de que "Lattuada 
no nos ha dado todavía su obra 
maestra", pero que simplemente 
•· esperamos que se comprometa". 
Desde luego, uno se pregunta si 

un autor así definido merccla tan
ta atención. Por ot ra parte, parece 
abusiva la interpretación del di
rector que da Barthélemy Amen
gua! en un corto apéndice, y quien 
ni siquiera se preocupa de poner 
el estudio de De Sanctis al día, 
detenido como está en la obra de 
1960 y habiendo hecho Lattuada 
\'arias películas más desde enton
ces. Por el contrario, es muy inte
re._"3Jlte el complemento del núme
ro, con fragmentos de guiones, 
entrevistas y críticas. Es de creer 
que la colección ganaría ciñéndo
se a una visión más documental, 
como de materia prima para cri
ticas y estudiosos, a quienes, con 
todo, les serán de util idad estas 
monografías periódicas de "Pre
mier P lan". 

Como siempre, los tomos se 
completan con fotog rafías, fi lmo
grafías y bibliografías. 

F. M. 

(Se recuerdo que en esto sección se comentorón aquellos libros 
de los cuales se recibo un t-jemplor en nuestro redacción•. 

una fantástica misión de espionaje 
la que se jugó la suerte del mundo 

METRO-GOLDWYN -MAYER PAESCNlA 

UNA PRODUCCION CARLO PONTI 

SOFIA LOREN 
GEORGE PEPPARD 
TREVOR HOWARD 
JOHN MILLS 
RICHARD JOHNSON 
TOM COURTENAY 

~~ 
- --.:::::: 

PANAVI SI ON 70 "Ym -

con ~EREMY KEMP·ANTHONY QUAnE ·lllll PALMER·PAUL HENREID·HELMUT DANI1NE·BARBARA RUOINB 
esc r i ta por RICHARD IMPRIE · DERRY OUINN RAY RIG BY 
d ir igida por MICHAEL ANDERSON pro ducida por C ARLO PONTI PANAVtStO~, M ETROCOLOR 
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E L 13 de enero de 1898, se produ io 
en Parls uno de los acontecimien

tos periodísticos más importantes de la 
historia. El ramoso novelista Emilio 
Zola, publicaba en el periódico «L'Au· 
rore», a cinco columnas, su célebre 
«J'acusse», en defensa del capitán Drey
fus. Como es sabido, este valiente ale· 
gato en forma de carta a Félix Faure, 
Presidente de la República Francesa, 
debfa cambiar por completo, no sólo 
el porvenir personal del soldado injus
tamente condenado, sino toda la poli
tica de la nación vecina. Por otra par
te, el «affaire Dreyfus», dividiría a todo 
un mundo civilizado, en una polémica 
terrible e irreconciliable, cuyas reso
nancias tuvieron eco durante muchos 
años. 

La tremenda conmoción po!Itlca, de
bida a la acusación de espionaje con
tra el presunto oficial traidor, hizo q11e 
la opinión pública se dividiera en dos 
grandes bandos, en lucha constante: de
rechas e izquierdas, judios y antijudios. 
Entonces surgió un hombre, Georges 
Mélies, a quien el enconado cca!taire», 
sirvió para hacer una versión cinemato
gráfica que sorprendió y cautivó a unos 
y otros. Era una anticipación de las pe-

liculas en episodios o el primer «se· 
rialn que se hacia en el mundo, pues 
constaba de diez rollos de veinte me· 
tros cada uno. Ni que decir tiene que 
el éxito que obtuvo fue resonante en 
aquellos dias. ccPor primera vez - cuen
ta carlos Fernández Cuenca en su li· 
bro «Viejo cine en episodios,,-, se lle
vaba al celuloide, sin perspectiva de 
tiempo, un hecho real dest.inado a ins
cribirse en la crónica de la humanidad. 
Y era también la primera vez en que 
cada cinta dejaba colgado en el aire 
un inquietante ese continuará». Con 
aYuda de actores, entre los que figura
ba como protagonista un tal Ltezer 
- añadimos nosotros-. y una esceno
grafía adecuada, reprodujo el drama 
-como otros muchos-, que conmo
yió a la multitud, sin que ninguna cá· 
mara de cine permitiese acercarse a 
ellos». 

Méliés puso buen cuidado en recoger 
los principales momentos de aquel ar· 
duo asunto sin inclinarse por ninguno 
de los dos bandos, con una visión pre
cisa y certera; pero de manera pulcra, 
respetuosa e independiente. «Eran los 
hechos - prosigue Femández Cuenca 
tal y como entonces los conocfa el 
mundo y no como amigos o enemigos 
los interpretaban. La sustancia de c&da 
episodio: «El dictado del memorán· 
dum», «El suicidio del coronel Henry,, 
«La Isla del Diablo,, «Conversación de 
Dreyfus y su esposo, «La degrada. 
ción» ... , constituían una serie de iJná. 
genes llenas de candor, de una enter
necedora sencillez y un noble afán es
tético, cuya visión parecfa un paseo fa.· 
buloso por las salas de un museo de fi
guras de cera que tomasen vida.» 

Pero la primera cinevlsión de cEl pro
ceso Dreyfus», que nosotros vimos en 
España, fue la realizada. en Aleman1a 
por Richard Oswald, en 1930. Fritz 
Kortner incorporaba a un Dreyfus tor
turado y abatido que no perdfa digni· 
dad ni la esperanza de ser rehabilitado 
el dia en que se descubriera su Inocen
cia, mirando compasivo a través de sus 
quevedos. Heinrich George, en su per
sonificación de Zola, resultaba verda· 
deramente magnifico, por su verbo en-
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El «AFFAIRE 

cendido y su truculenta humanidad, 
pues su presencia ante el tribunal, era 
una secuencia de antolog[a. Según 
Georges Sadoul, el film alemán habla 
sido hecho para servir a la causa de 
Israel y era odiosamente antitrancés. 
No se presentó en Francia por temor 
a una manifestación, como podria de
cirse del realizado e interpretado por 
José Ferrer, después de poco más de 
un cuarto de siglo. 

Con poca diferencia de tiempo, los 
ingleses ruedan «The Dreyfus Case>, 
(1931), película basada en el mismo 
asunto, que dirige Milton Rosner. Sir 
Cedric Hardwicke, uno de los prime
ros actores de la escena británica, quP. 
debutaba en la. pantalla, interpretó el 
papel del oficla.l injustamente acusado 
de traición, poniendo mucho realismo 
y maestria en su cometido. A su vez, 
los americanos produjeron «The L!fe 
oC EmUe Zola>l (1937), bajo la dirección 
de Willlam Dieterle, con Paul Muni en 
la figura del célebre novelista francés 
- un Zola «pasteurizado»-. que con
trariamente a las demás versiones ya 
conocidas, era el personaje principal. 
Este film, no proyectado entre noso· 
tros ni en Francia hasta pasados quin· 
ce afios, mereció el «Osear» como el 
mejor del año, asi como Joseph SchUd· 
kraut -en la categoría de actores se· 
cunda.rios -. por su emocionante y 
convincente encamación del capitán 
Dreyfus. 

José Ferrer, el galardonado actor 
portorriqueño, también quiso hacerlo 
revivir en la pantalla, en la que fue ya 
de manera tarl prodigiosa. Cyrano de 
Bergerac y Toulouse-Lautrec. Para ro
dar «Yo acuso» (1957), creyó que con· 
taria con el apoyo del gobierno fran
cés, a fin de que la atmósfera fuera 
auténtica. Sin embargo, nada en este 
film, que como ya es sr.bido relata. un 
episodio de la vida politica francesa, 
se debe a los franceses. El MinisteriO 
de la Guerra se negó a prestarle su 
concurso para poder filmar las secuen
cias militares, prohibiendo no sólo todo 
asesoramiento militar o colaboraCión 
del ejérCito, sino hasta la proyección de 
la pelfcula en los cines del pals. A su 

) 



. . 

O RE Y FU S», o el primer serial que se filmó en el mundo 

parecer, Dreyfus, a los cincuenta años de 
su rehabilitación, seguía siendo un pros
crito para e1 ejercito galo. SI al fin pu
do llevar a cabo su proyecto, fue gra· 
cias al gobierno belga que, más com· 
prensivo, accedió a prestarle ayuda, po
niendo los gendarmes a su disposición 
para que pudiese resucitar al ejército 
francés. Así fue cómo José Ferrer pu· 
do rodar en el cuartel de Santa Ana, de 
Bruselas, las escenas de la degradación 
l' rehabilitacióñ del capitán Dreyfus, 
consiguiendo a la vez que varios cien
tos de· figurantes hicieran temblar ·con 
sus vo-ciferaciones el popular y viejo 
mercado de la plaza del «Jeu-de·Bella)) 
y :la Plaza Real. Ellos simularon los re
molinos :en París por el veredicto que, 
en diciembre de 1894, condenaba al Ca· 
pttán de artillería israelita Alfredo 
Dreyfus, a la degradación y deportación 
a la Isla del Diablo. 
· Además del realismo histórico y el 
cuidado minucioso puesto por José Fe
rrer en todos sus detalles, el fUm «Yo 
acuso)) - cuyos interiores se rodaron 
en Londres"--- contaba con un buen re· 
parto de artistas internacionales, que 
interpretaron muy bien sus papeles, 

por M a nue l P . d e Somacarrera 

distinguiéndose sobre todo, el actor in· 
glés Emlyn Williams, por su encama
ción de Zola, asi como la bella actriz 
sueca Viveca Lindfors, en la de Lucia, 
la mujer abnegada y sufrida de Drey
fus. Una vez más, José Ferrer, se me
tía «en la pleh> de su personaje, dando 
pruebas de su gran talento dramático y 
racursos de actor, pues hizo una ca· 
racterizaclón llena de matices emocio· 
nantes y profundo sentido humano, lu
chando entre su honor de soldado y el 
cariño puesto en sus familiares. Todo el 
interés del film se centraba en la fi. 
gura del capitán francés, acusado !ni· 
cuamente de traición por sus compa
ñeros de armas y cuyo escandaloso 
juicio estuvo a punto de hacer esta· 
IJar una guerra civil en Francia. El an· 
tisernitismo feroz que fue puesto en 

En los ilustraciones: 

causa, servirla a los mismos argumen
tos que cuarenta afios después utiliza
ría Hitler. 

Manuel P. de SOMACARRERA 

Fr L:\lO G R AFfA 

L'AFFAIRE DREYFUS (1898). Francia. 
(Producción: Star Film), de Georges 
Mélies, por Liezcr y otros actores. 
(Primer serial en 10 rollos de 20 me
tros cada uno). 

EL PROCESO DREYFUS («Affñrc Drey
fus») (1930). Alemania (Producción: 
Ufa), de Richard Oswald, por Fritz 
Kortner, Heinrich Georgc, Osear Ho
molka, Albert Bassermnn, Grete Mos
heim. 

THE DREYFUS CASE (1931). Inglate· 
rra, de 1\lilton Rosner, según guión 
de Reginald Berkeley y Walter My· 
crorr, por Sir Cedric Hardwicke, 
Charles Carson, George 1\Ierrit, Sam 
Liversey, Beatrice Thomson. 

THE LJFE OF EMILE ZOLA (1937). 
EE. UU. (Producción: Warner Bros), 
de William Dieterle, por Paul Muni. 
Galeson Der Gaad, Josepb Scbild
kraut, Gloria Holden, Bonita Gran· 
ville Henry O'Neill, Robert Warrick. 

YO ACUSO (~<I acusse!u) (1957). In· 
glaterra (Producción en Cinemasco
pe: Metro Goldwyn Mayer), según la 
novela. de Nicholas Ualasz, de José 
Ferrcr, con él mismo, Viveca Lind
fors, Emlyn Williams, Anton Wal
brook, Donald Woltii, Leo Genn, Da· 
vid Farrar, Herbert. Lo m. 

Joseph Schllkrout en su encarnación del capitón Dreyfus en clhe life of Eml e Zolo •. 

Otro personlflcoción del f maso personaje, por José Ferrer en su lilm <Yo acuso>. 
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¿Q UIEN ES QUIEN? 

9 ' 5 mm . 

FECHA DE INVENCION: 1922 

1\lEDIDAS DEL FOTOGRAMA: 8'80 x 

x6'50 mm. 
SUPERFICIE TOTAL: 57 mme 
COEFICIENTE DE UTILIZACION: 

70 %· 

16 mm 

FECHA DE INVENCION: 1923 
MEDIDAS DEL FOTOGRAMA: 9'65 x 

x 7'47 mm. 
SUPERFICIE TOTAL: 78 mm• 

COEFICIENTE DE UTILIZACION: 

58 % 
FOTOGRAMAS POR M.ETRO: 131 

a mm . 

FECHA DE INVENCION: 1930 

MEDIDAS DEL FOTOGRAl\IA: 4'8 x 

x 3'5 mm. 
SUPERFICIE TOTAL: 17 mm• 

COEFICIENTE DE UTILIZACIO~: 

47 %· 
FOTOGRAMAS POR METRO: 262. 

Su per 8 mm. 

S u per a mm 

FECHA DE INVENCION: 1965. 

1\IEDIDAS DEL FOTOGRAMA: 5'4 x 

x 4'1 mm. 

SUPERFICIE TOTAL: 22 mm• 
IJV~t'liJl.KN 'l't: JJ t: U'l'lLIZACIVJ.'II: 

63 o/o· 
FOTOG RAMAS POR 1\lETRO: 236. 

En nuestro número 72 se inició esta encuesta sobre tan candente 
problema, encuesta que no ha podjdo ser reanudada hasta hoy 
debido a l exceso de original de nuestros números anteriores. 
En el citado número se exponían ya los hechos que nos lle\·aban 
a abrir esta oportuna encuesta entre los cineístas, por lo que 
remitimos al lector a aquella introducción. .'\1 reanudarla hoy, 
recordamos a los cineístas interesados que todavía no nos hayan 
escrito lo hagan con vrecisión y claridad contestando a las tres 
preguntas de nuestro cuestionario, a las que responden hoy otros 
calificados cineístas: 

1.-¿ E~ QUE FORMATO PREF IERE FlUl:\R Y POR 
QUE RAZONES? 

2.-¿ CO:-.ro VE LA LUCHA POR L A PRH.lACI:\ EKTRE 
EL 16 mm. Y E l 8 mm.? 

J.-¿ TIENE OPIN ION FORMADA ACERCA DE LAS PO
SIBILIDADES DE L NUEVO FOR MATO SUPER 
8 111111.? 
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UNA EN CU ESTA 
DE «OTRO CINE » 

EL PRO 

ANTONIO MEDIN A BARDON 

1. Filmo en 16 mm. desde que em
pecé, y prefiero este paso por la.s r;ran
des ventajas que supone la. sonoriza
ción, la calidad fotográfica y las co
plas. 

2. Creo que todo el cine amateur 
tendría que ser en 16 mm. y deja r el 
8 mm. para los temas familiares y cine 
de recuerdo. Cuando se hace algo que 
merece la pena. en 8 mm., siempre se 
arrepiente uno de no haberlo realiza
do en 16 mm., puest·o que pasando de 
planos medios no hay definición n i 
calidad en las lejanías, y esto sin lle
gar a tocar el tema de la r;rabaclón . 
Así que doy la total supremacía. al 
paso de 16 mm.; claro que muchos di
rá n: ¿y el precio? Esto se puede com
pensar hac iendo menos películas, y 
las que se hagan, más pensadas, mis 
escritas y más planificado el orden de 
trabajo. · 

3. No tengo más noticias que las 
del amigo Angulo en «Ultima hora 
técnica"• pero creo que me haré con 
un equipo de Super 8 para mis pe
lículas de viajes. 

. JOSÉ MESTRES 

l . Empecé filmando, hace muchos 
a ños, en 9'5, pero al intentar hacerlo 
más en serlo, me di cuenta en ser;ulda 
de la enorme diferencia de resultados 
exist ente con el 16 mm. y me pasé 
incondicionalmente a ese formato. En 
primer lugar, está la calidad de la 
proyección y luego la cantidad de 
recursos técnicos que las cámaras de 
16 mm. ofrecen. y que, aunque es
tán siendo Incorporados a las de 
8 mm., no tienen por ahora. su cali
dad . Entre otras cosas, quizá las más 
notables diferencias entre un paso y 
otro esté n en la. fijeza. de l encuadre, 
la. ob turación, la profundidad de cam
po enfocado, la luminosidad de la pro
yección, la reproducción en pantallas 
mayores, la pista magnética ancha, 
etcétera. 

.l. 
1 
. . 

BlEMA DE LOS FORMATOS 
Sé, al decir todo esto, que voy a ga

narme la reprimenda de los entusias 
tas del 8 mm., pero tengan bien en 
cuenta que hasta aquí sólo he hablado 
de diferencias técnicas y que, por lo 
tanto, e stimo que lo mismo puede ha
cerse un buen film en 8 mm. que en 
35 mm. Es significativo, por otra. par
te, que el 8 mm. esté haciendo todo 
lo posible para acercarse al 16 mm. 
también en lo que a formato se r e
fier e. 

2. La lucha entre el 16 mm. y el 
8 mm. está. decidida desde el princi
pio. Se usa el 8 mm. por razones de 
comodidad o economía.. En el estado 
actual de la. t écnica tanto ópt ica. co
mo mecánica , la. ventaja. está. en favor 
del 16 mm., aunque n o se puede negar 
que las distancias va.n acortándose, 
porque el 16 mm. no evolucion a. como 
lo está. hacie ndo el 8 mm. De cualquier 
manera, apuesto en favor del 16 mm. 
en la. lucha entablada. y le auguro s u 
permanencia como semiprofesional y 
también, en algunos casos, como com
pletamente profesiona.l. 

3. No he visto aún ninguna pro
yección con el nuevo forma to Super 
8 mm ., pero imagino que -salvadas 
las dificultades técnicas que toda in
novación acarrea- será un paso más 
del 8 mm. para acercarse al 16 mm. 

y, por consig uiente, mejorará lo con
!:eguido hasta ahora. 

.J UAN ROI G GIRBAU 

l. Preferiría filmar en 16 mm. (cuan
ta más calidad fotográfica pueda. dar
se sobre la pa n talla, mejor); lo hice 
en 9,5 mm. hasta q ue por la carencia 
de material moderno que de este paso 
existe en nuestro país, t uve que pa
sarme al 8 mm. 
2. Parece que, en efecto, el 8 mm. 
se va imponiendo. E llo es debido a. la 
gran cantidad y variedad de cámaras, 
proyectores y accesorios existentes 
en el mercado; en resumen, los fabri
can~es ha n protegido enormemente 
este fo rmato, siempre amparado por 
una e ficaz propaganda.. 
S. E l Super-8 ofrece un aprovecha 
mien to de un 63 % de la. imagen ci
nematográ fica; s i ya ex iste otro for
mato que a.provecha el '71,35 % como 
es el 9,5 mm., ¿por qué no se revalo
riza. defin itivamente este paso? Si así 
se hiciera, entonces sí que de verdad 
peligraría e l 16 mm., pero no creo 
q ue ello conve nga a ciertas industrias 
cinematográficas, que como siempre 
implantarán la. modalidad que más 
fa.vorezca a. sus intereses . 

LA OPI NION D E L A U . .N. J . C . A. 

Reafirmándose en su conocida opinión, la UNICA ha publicado un extenso 
Memorándum en el q ue toma posiciones sobre el advenimiento de las nuevas 
técnicas en el cine amateur. 

Su tesis consiste, esencia lmente, en seña lar que las repetidas facilidades téc 
n icas que se su ceden d ía a d ía. no suponen por si mismas una. mejora en el cine 
am ateur. El slogan tan tas veces repetido de que «filma r está al alcan ce de los 
n iños11 no lleva más que a una. confusión. No se t ra ta, en s uma., de hacer sólo 
«fotografía a nimada», sino verdadero «cine>>. 

La UNICA esgrime unos da tos contun dentes: de los veinte millon es de cineís
tas q ue cuen tan con un equipo de cine amateur , hay un 80 % q ue ya no filma 
más, una vez pasada la eu foria. inicial, y sólo un 5 % se dedica a la filmación 
regula r y sostenida. 

Reconociendo que el cine amateur está pasando hoy por una crisis debida, en 
parte, a este confusionismo, <<la UNICA se considera. un a. institución neutra en lo 
que concierne a l cine ama te ur y manda ta ria de sus intereses cultur ales», por 
lo que <<sus esfuerzos se inspira n en la. Idea de que el cine amateur sólo puede 
prog resar gracias a la. estrech a. cola boración de todos sus componentes», colabo
ración que trata de establecer con su gestión cerca de la Industria, el comercio, las 
instituciones y los editores especializados. 
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CINE INFANTI 

GIJON 1965 

D ESPVES del lll Crrtamm llltl'r-
nacional .}' e ontlrrsacioncs de Cinc 

fl1/antil celebrados cu Gijón durante los 
1íltimos días de .reptiembrc, no podcm~s 
por me110s que rríteramos tm pasadas 
afirmaciones sobre la 11ecesídad de co
rreccioues básicas, de aPrtmdi::ajes cfi· 
cie11tes, de resPonsabilidad colectiva. e;. 
j ón, e11 el transcurso dr los a1ios, va 
representando 1111 /r ito C/1 las ambiciones 
de todos aquellos acogidos bajo lo ball
dera de 1ma 11 eccsídad: la de proporcio-
11ar a. nuestros 11iños el cine que necasi
lan y m arceen. Pero Gijó1~ va cvidcn
cimrda también, c11 este mismo transclt
-rrir, algrm os de fos dafertos elamentales 
que nos aqttejon, )' frente a los cuales 
lray que arbitrar por mue/ro que duelan, 
soluciones reales las cualrs, no pqr pre· 
tender soluciones óptimas a largo pla::o, 
se debe11 posp01rer indefinidamente. 

P11ede que el principal defecto sea 1111 

a/á11 de imProvisación .\' de furia. Uu 
querer reali::arlo todo sobre la marcha, 
u11 desprecio ~más o menos potente
hacia todo lo que sea estudio, prepara
ción :v resp01~.rabilidad. Es lame11table 
que después del caudal vertido e11 este 
i11teuto de proporcionar rm ci11e adecuCJ
do a tmestra i11fancia, y cuya SJtma re
basa los catorce m illoues y medio de 
pesetas, 110 hayamos visto e11 los largo
m etrajes nacionales 11i1tguna Í111enció11 
positiva, ning rí11 ajá1t, por leve que sea, 
formativo. Es m ás, c11 COIICicucia debe
ríam os apartar a nuestros niil·os de estos 
prodttclos perniciosos que se dice cllgCIV· 
tirados para srt beneficio. · 

L a impremeditació~t puede que tralls
forme en mal tmos humos P:ropósitos, 
1111as intenciones qttc debería n ser vóli
das. L a ignorancia pttede que lleve llttes
tra acción a tmos terrenos improcede11tes, 
y entonces la drsoritmtació11 será a1Í11 
mayor y volverá1~ a tenerse las a11tigt1as 
ideas de que el cine sólo es negativo pam 
los 11i1ios. 

Aunqrte resulte ingrato, IJay que afron•
tar estas cosas co11 sinceridad y e11 COII
cícncia, y ejercer la caridad 110 IJacia los 
poderes que se equivocau, sino /lacia esta 
indefe~~sa ilrfancia, 1!11 110111bre de la cual 
ta11tos desaguisados se perpetra/l. Y eu 
vírtttd de ello, lcvcmtar acta día tras día 
de mtestra protesta, de 11uestm discou
formidad IJacia wtos IJeciJos q11e 110 res
ponden a las palabras, IJacia rma realidad 
que 110 es consecuente COII /as i11te11CiOI~I!S 
ma11ifestadas. Gijóu 1965, otro año per
d ido. 

/ . S. !:.'. 
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LEICINA SS 
Funcionamiento eléctrico tonto en marcha adelante o 
atrás. * Dispositivo automático de exposición, en cual
quier variación de la luminosidad, del mismo modo 
que ocurre con el ojo humano. Puede actuar manual
mente. • Visor de reOexión continua. * Ocular del visor 
con corrección ajustable paro deficiencias visuales. * 
Velocidad constante o 16 imágenes por segundo * Va 
equipado con los objetivos: * DYGON 1:2 9 mm. y 
DYGON 1:2 15 mm. • Además existen los siguientes 
objetivos: DYGON 1:2 6,25 mm. y DYGON 1:2 36 mm. 

LEICINA BSV 
De idéntico forma y características que el modelo an
terior, pero accionando por motor eléctrico o 16 y 24 
imágenes por segundo y marcho atrás. El dispositivo 
automático posee lo especial característico de que al 
cambiar lo velocidad de 16 o 24 imágenes o o lo in· 
verso, se modifico el automatismo de lo célula. 
OBJETIVO ZOOM VARIO ANGENIEUX 1:1 ,8 de 
7 '5 mm. a 35 mm. con enfoque desde 80 cms. 

UNA GARANTIA DE CALIDAD 

De vento en todos los agencias oficiales 

.. 
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galeria 

cineístas 

Manuel 
Isart 

El cinei~ta ~lanuel lsart hcnc una especialidad bien definida 
dentro del ciue amateur que le proporciona constantemente el 
mejor de los galardones: el aplauso sinceso de uu público adicto 
que espera sus obras con interés. 

La serie de fi lms en color que podriamo~ agrupar bajo el titulo 
de '· Costa Brava en 3-D ·• son los que Je han g ranjeado tal po
pularidad puesto que la maestría y estrategia demostradas en la 
captación de pictór icos r incones y monumentales bellezas de nues
tras costas nadie las ha conseguido todavía con tanta a proxima
ción y autenticidad. 

Ante la contemplación ele ese atrayente reino arenoso cuvo 
evocador esta nda rte es el '· bikini ", los incondicionales alejan s~ts 
preocupaciones, desarrugan el entrecejo y unánimamente se ponen 
de acuerdo en una sola ideología para calibra r los espléndidos 
perfiles naturales y tr idimensionales contornos de carácter iu
te ruacional de nuestra Costa Brava. 

Según cuenta el propio interesado, :>u amor al cinc data de 
toda su vida. Primero, como es natural, eu un plan contemplativo 
hacía el ciue profesional y luego, paso a paso. e\·olucionó hasta 
llegar al terreno colorista de que hemos hablado. 

En 1920 empezó a demostrar interés por el cine yanqui, ad
c¡uiriendo revistas de aquella nacionalidad que hoy guarda toda
vía. T res aiios má~ tarde ganó la primera ·· ~fención Honorífica ... 

·de las muchas que después cosecharía en su carrera artística. 
aunque en e~ ocasión no fue por una película, sino por un 
escrito c¡ue envió a un concurso de biografías de artistas d~ 
cine organizado por una revista norteamericana. 

Su primer paso en el cinc amateur como realizador lo dio en 
1935 justamente ¡>ara impresionar los primeros pasos de su hija. 
con un tomavistas de 9'5 mm. que alguien le ¡>restó. 

Durante veinte a itos le fue royendo el gusanillo de la ten
tación hasta que fina lmente adquirió una cámara de 8 mm. v 
durante unas vacaciones filmó ·· \ \ ' eek-end en Cadaqués ... prinH'r;> 
de la serie C. B. 

por Agustín Contel 

Con Cl>lc film ,e presentó por primera vez a uu ~·oncurso, al 
de la Agrupación Fotográfica. de reciente instauraciim, y MI 

puutuación en el mismo, tercer premio m Documcntalc~. le animú 
a proseguir ¡>Or el camino iniciado. 

Con •· Fuentes y ~urtidores .. pretendió mo>trar la ciudad d~ 
Barcelona a travé~ de las innumerable, que existen en calle~ ) 
plazas, tanto artísticas como utilitarias. 

"Priman:ra en Barcelona .. tiene la misma íntenciim qUl' la 
anterior, sólo que en üta son parques y jardines lo <¡uc ,e cxhihc: 
a lo largo de la misma. 

En •· Cap de Creus" contó con la prcseucia ¡¡,ka de Ualí, el 
genio de Port-Lligat, para filmar unas escenas de tal duntml'ntal. 

Con ··Canícula" reanudó su famosa serie, tratando de huscnr 
un contraste ent re el invierno y el verano en un puchlo de l:t 
Cosla Brava . 

Su primera fanta sía fue "Can<;ons de rem i de vcln ··, ilustran
do con ÍmÚAene" dos poesías de Jos~ ).(aria de SeAarra. 

"Montserrat" fue un repor laje-v<·rdad fi lmando tollo el pro
l'l'~O de entronización de una imagen metálica de la vi rgen '' mo
n•ncta •· que unos escaladores subieron a homhros a In cima cil
la roca cono<'ida por •· Ca vall Bcrnat .. . 

"Una ruta turística., describe los parajé~ más interesantes 
que se pueden admirar por carretera desde Port Bou ha~ta Rar
celona. 

Su primer gran éxito de público, al margen de los valt>rc' 
artísticos (ltte se le quieran conceder, lo ohtm·o con •· Apuntc•s 
de anatomía y fisiolo~ía ... film satírico en el que contrasta l;t 
contrapc>~ición del comentario con la imagen Film rodado en 'u' 
estudios al aire libre de la costa mediterránea. 

En el film .. Zoo .. hizo la comparación ,·isual entre el antiguo 
parque zoológico de Barcelona y los de Lisboa y Parb . 

. \sistimos al proceso de construcción de un mosaico rom;u1o 
en su documental .. ).fosaicos ··. 

Con la cámara ,-uclta al rc,·és. y por reflejo de lagos y es
tanques, dio un aspecto inédito a objetos y figuras en su película 
"Reflexes''. 

El contenido de ··. \bstractio ·· fue la filmación en primerÍl;Ímo 
plano de objetos concretos. 

"Barcelona típica i popular " fue un documental sobre la' 
pri ncipale~ fiestas característica; c¡ ue ~e celebran en la Ciudad 
Condal. Tocios los que la han v isto recordarán la secuencia d • 
.. Sant 1 'onc .. donde consiguió unas "confi turas •· tan apet i tosa~ 

que li teralmente le hacen la boca agua al espectador. 
Su primer filn\ de a rgumento se tituló .. Solitud •· y, lambiéu, 

por primera vez uti lizó cinta bicromática. !\ través de un solo 
intérprete quiso su¡rcri r la soledad de una persona inmer~a c.'ll 
el bullicio de una ciudad. 

El film .. Un cluh ·· está dedicado a l Cluh de ;.;ataci6n Rar
ee lona. prc;,entando parte de sus actividadf'.s y dependencias. 

Hc~umiendo un poco la temática de su extensa obra, concre
taremos c¡uc ·'Placa de Catalunya .. . '·Palmeras de Barcelona ·· . 
"Sardana'', "Tardor" y "Escultures i escultors", son otros tantos 
films dedicado~ a desarrollar el tema de su correspondi<'nte título. 

Los do$ films restantes de argumeuto que constan en su fii
IIIORrafía son: .. Un coche nuevo ... en el que intentó experimentar 
dos desenlaces diferentes en un mismo tema. según teorías ele 
Eisenstcin. y ··Drama •·, en el que pretendió traducir en imágcnc:; 
la di\'ul~ada teoría de Kulechov. Ambos films. lo mismo que el 
argumental anterior, fueron impresionados en blanco y negro. 

.. Facic~ .. fue un ensayo de presentar la ciudad a través de 1():

ti¡>ó~ y caras de sus habitantes. 
Puede decirse que casi todos los cincístas amateurs han hecho 

su película ~ollre el tema •·agua .. y nuestro apologoiado no <¡uiso 
ser menos. Por esta razón contribuyó con un nuevo H. 2 O. fil
mado al que puso por título .. f jo també ., Posteriormente lo 
cambicí Jlt'r el de .. Guspires ''. 
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1955-WEEK-END EN CA- Documental Color S mm 
DAQUES 

'956---APUNTES DE UN Reportaje » )) 

VIAJE 
FUENTES Y SURTI- Documental )) )) 

DORES 
PRIMAVERA EN )) )) )) 

BARCELOKA )) )) )) 

CAP DE CREUS )) )) )) 

1957-CANICULA 
CANCONS DE REM 
I DE VELA Fantasía. )) )} 

MONTSERRAT R<-portaje )) )} 

UNA RUTA TURIS-
TICA Docun.'ental )) )) 

1958-APUNTES DE ANA-
TOMIA y FIS!OLO-
GIA Fantasí& )) )) 

zoo Documental )) ll 

MOSAICO )) )) )) 

REFLEXES .r'antasía )) )) 

ABSTRACTIO Experimental ll )) 

BARCELONA TIPICA 
I POPULAR Documental )) ll 

SOLITUD Argumento B y N .. 
1959-RUTA DE LA COSTA Documental Color )) 

PLACA DE CATA-
LUNYA )) )} )) 

RINCONES DE LA 
COSTA BRAVA )) )) 16mm 

1960-UN CLUB 
TURISTAS EN LA 
COSTA )) )) 8mm 
PALMERAS DE BAR-
CELO NA )) )) )) 

EL COCHE NUEVO Argumento B y N 16mm 

1961-<l21-6-21-9» Reportaje Color 8mm 
FACIES Documental )) ll 

SARDANA Fantasía 1) )) 

1962-DRAMA Argumento B y N )) 

CADAQUES Documental Color ll 

1963-VACANCES DE SE-
MANA SANTA Reportaje )) )) 

SOMNI D 'UN DIA 
D'ESTIU Fantasía .. ll 

TARDOR Documental .. .. 
GUSPIRES (ANTES: 
I JO TAMBE) Fantasía " .. 
ESCULTURES I ES-
CULTORS )) )) )) 

1964-POSTAL DE MA-
LLORCA Reportaje .. 11 

GENT- TOKIO .. ., )) 

GENT- KYOTO - NA-
RA- KIKKO " .. )) 

GENT - BANGKOK .. )) )) 

GENT - HONG-KONG )) )) )) 

1965-RECUERDO DE 
GRANADA )) )) )) 

COSTA BRAVA Documental )) )) 

Y, para terminar con la reseña de su obra fílmica, agrupare
mos todos los títulos que aún quedan de su serie "Costa Brava 
en tercera dimensión": "Ruta de la Costa", "Rincones de la 
Costa Brava", "Turistas en la Costa", "21-6 21-9", "Cadaqués" 
y '· Somni d'un dia d'estiu ", en cada una de las cuales ha pro
curado superarse y demostrar que cada aiío pueden ser diferentes 
los espectáculos que nos brinda la naturaleza en los estáticos 
rincones de las ya conocidas calas. Hemos de significar en loa 
a su labor y para que su ánimo no decaiga en la superación y 
(>rosecución de la especialidad, que cuando "su" público ya creía 
agotados los recursos del tema dio una nueva versión del mismo, 
en la última película citada, al presentar un escogido desfile de 
"bikinistas" moviéndose al "ralenti ". 

Aunque parezca extraño, por la cantidad de películas realiza
das, Isart es un cineísta sin anécdotas que contar, según explica 
él mismo. No obstante, puede referirse como a tal el hecho de 
que en varios de sus films le han modificado el escenario durante 
la filmación. En primer lugar fue mientras rodaba "Zoo ". Había 
empezado un documental del zoológico con las antiestéticas jaulas 
de los animales, cuando de pronto empezó a reformarse el recin
to eliminando las rejas, dándole un aspecto moderno que contras-
taba con el anterior. · 

Cuando modernizaron la Plaza de Cataluña, de Barcelona, 
Isart se hallaba a medio filmar su documental sobre tal plaza, 
por lo que tuvo que modificar su idea primitiva y adaptarla a la 
nueva estructuración. 

Después de las primeras escenas que tomó para su film 
"Montserrat" empezaron los trabajos de eliminación del crema
llera, e igualmente sufrió modificaciones al realizar "Una ruta 
turística", ya que cada vez que iba a reanudar la filmación se 
encontraba con que habían variado el trazado de la carretera .. 
en vista de lo cual, y humorísticamente, el cineísta dice que cual
quier día se dedicará a filmar baches ... 
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. "' Sortija de d iamanlo do Van Cloof &. Arpels . lnc. 

1 EL RESPLANDOR LO CONSIGUE 1 Fuerza y resplandor en el tema y en la 
acción. Resplandor revivido, hecho real con nftidos negativos y copias. Por 
eso vale la pena usar K O O A K de principio a fin tanto en negativo como en 
positivo. Y mientras Vd. desarrolla su labor, asegúrese de dar a su Laboratorio 
tiempo suficiente para hacer un buen trabajo. Para la compra de pellcula, 
servicio técnico o información, dirfjase al Departamento 
rfe Cine Profes ional, KODAK, S. A., lrún, 15 Madrid - 8 
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•Esta vez no tenemos en cabina a un cinelsta, sino a un 
miembro vitalicio de jurados: Carlos Almlrall, secretario de 
la Sección de Cine Amateur del C.E.C., y secretario del jura
do del Concurso Nacional. La suya será, pues, una opinión 
Interesante y experimentada: 

- Amigo Almlrall, ¿desde cuándo vienes siguiendo las ma
ntfostaciones del cine amateur? 

-Desde mi segunda in!ancia, es decir , los años 1929-30 en 
que tuve en mis manos una cámara de cine, primero de las de 
tripode - Patbe-Baby - y luego las de su sucesiva evolución 
hasta la fecha y, gracias a ellas, cuento en mi filmoteca 
- junto a las films de Harold Lloyd, Beaucitron, Cbarlot, 
etcé~era - con escenas familiares desde mi segundo decenio 
al segundo decenio de mi prole. 

Pero aparte de este aspecto de cine íntimo, siempre me 
ha atraído el cine amateur como suprema manüestación ar
Ustlca dentro de la cinematografía y así, en plena guerra ci
vil, organizaba en el local de «Cinematografía Amateur» de 
la Ronda Universidad, sesiones de cine seguidas de baile: así, 
gracias a la amabilidad de los amigos Glménez y Galcerán 
<recientemente desaparecido) entré en contacto con «<./borne 
important» y otras obras del cine de paso estrecho. 

Tras la Liberación de Barcelona, en cuanto se reempren
dieron las actMdades cineisticas, seguí atentamente su de
sarrollo, que culminó con el concurso de la UNICA celebrado 
en Barcelona en 1952. No me perdí ninguna de sus sesiones 
y quizá por eso el captador de voluntades que es el amigo 
Sagués, se fijó en mi y me hizo ingresar en las filas de la 
Sección del C.E.C. 

- Durante estos af\os, en que has conocido el cine ama
teur, ¿ha evolucionado éste'? ¿•Es decir, ha mejorado, ha des· 
oendirdo'? 

-En líneas generales, y como sucede en otros ámbitos ar
tísticos o deportivos, el progresivo aumento de aficionados ha 
dado como resulta~o una calidad media Inferior que creo se 
adviert2 más en estos momentos en Jos que también el cine 

Carlos A lmiroll, miemb ro del Ju· 
roda del XVI festiva l de Connes 
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amateur, como otras cosas en el mundo, se halla en plena 
evolución. Ahora bien, dentro de ello cabe advertir que la 
misma mejora de los medios técnicos obliga a exigir ahora 
mucho más que antes y ello motiva que cada vez le sea más 
dificil al amateur hallar una obra que, por su guión, por su 
realización o por su originalidad, sobresalga de laS demás. 

-¿Has inten-tado fi lmar alguna vez t~ara conoursos'l 
-Aparte de Jos films familiares, tengo hechas varias pe-

lículas y aun varios guiones en proyecto, per~ por mis muchas 
ocupaciones no me he dedicado nunca a un montaje que me 
permitiera ir a concursos (aparte el del Rollo de Manresa. 
que presenté junto a1 amigo Fornós), y es que ·por una parte 
ya tengo bastante con acudir a los concursos Iotográfi~os Y, 
por otra, estando en el cine al cuidado de la parte adminis
trativa, casi se me hace tabú pasar a la otra acera. 

- Hemos v-Isto en muchas ocasiones tu nombre entre las 
filas •de los jurados, ¿es que es más fácil que ,hacer cine7 

-Mi cargo de Secretario de la Sección me obliga a serlo 
de los certámenes que la misma organiza, y de ahi me han 
llega~o otros nombramientos. pero es tan difícil hacer cine 
como juzgarlo, y más si qu1en Jo juzga sabe lo complicado 
que es el manejo de una cámara, o el montaje de la película 
y hasta su sonorización, ya que entonces por una parte tien
de a perdonM·Jo todo y por otra a exigir calidad. 

- Creo que en ocasiones también has formado parte en 
jurados 1uera de España .. . 

-Concretamente he actuado en los Festivales de Andorra 
y en el Festival Internacional de Cannes (Francia). 

- ¿Cómo ves a los oinelstas extranjeros con relación a los 
de aquf'? 

- Tanto por los muchos films internacionales vistos en los 
citados festivales como por los visionados en España, ad
vierto que la indiscutible superioridad española de !hace unos 
años <segundo país bras Franela) va siendo superada en 
aras a. dos aspectos: uno, por las realizaciones en grupo, que 
se prodigan en todos los países y permiten perfeccionar la 
realización al unir a un buen guionista, un buen fotógrafo, un 
buen director, etc.: otro, .por el miedo de los españoles a con
currir en el extranjero y aun acudir a visionar concursos. 
Uno y otro aspecto ofrecen consideraciones lnteresantlsimas 
y que alargarían mucho nuestro diálogo. 

-Si tuvieras que dar -un -conse-Jo a tos einel:tas, ¿qué les 
dirlas'? 

- Ampliando mi respuesta anterior, les aconsejaría ante 
todo que salieran al exterior con sus fílms bajo el brazo o 
sin ellos para un continuo contacto con los extranjeros y lue
go que escogieran uno de estos caminos: o el film familiar, de 
excursión o reportaje, que dé salida a su <<hobby» y con los 
que entre varios no hay duda que alguna obra maestra con
seguirán: o que busquen el grupo de amigos con los que 
formar un pleno equipo y con él ir a1 logro de realizaciones 
de argumento, fantasía o documental de amplias aspiraci<r 
nes y a poder ser, como hoy está de moda, ((COn mensaje». 

- Pues •gracias por ·tus consejos. Y ahora, que los clnels· 
tas juzguen al secretario del jurado .. . 

SABATE 



• l 

BOBINAS QUIK-LOAD 
DE PLASTICO PARA FILM DE 8 mm 

MAS LIGERA, MEJOR CALIDAD, BOBINADO SIN DESLIZAM IENTO, MAS ECO NOMICA 

La Bobina QUIK-LOAD está construída de 
plástico transparente inalterable en color e 
indeformable a cua lquier temperatura. 

Un aro exterior central facilita la carga del 
fi lm, la hace más segura y rápida, y elimina 
la posibi lidad de colocar la bobina invert ida 
en el Proyector. 

El núcleo interior de la bobina tiene unos 
pequeños pasadores de bloqueo automático 
del film que le impide el deslizamiento al 
principio del bobinado. 

La QUIK-LOAD no necesita caja de envase; 
el ANILLO exterior que círcunda la bobina 
protege el film del polvo o suciedad y sin 
embargo permite que la película respire y 
no se reseque. Este ANILLO, también fija las 
paredes laterales de la bobina, para que 
éstas NUNCA PUEDAN DEFORMARSE y no se 
produzca un desenrollado accidenta l del film. 
Los p ies de este ani llo hacen que sea un 
soporte eficiente para colocarlos verticalmen
te en cualquier estantería. 

La QU IK-LOAD lleva marcados el número 
de pies de pel ícula y la duración de proyec
ción de la misma. 

La Q UIK-LOAD incorpora también un panel 
de identificación, donde pueden reseñarse el 
título de la película, fecha, etc. 

Para bobinar la película en la QUIK-LOAD, 
basta solamente introducirla en la ranura de 
la bobina y colocar el dedo en el hoyo del 
núcleo centra l, haciendo girar la bobina en 
el sentido deseado. 

Con la mejor ca lidad, la QUIK-LOAD le 
cuesta menos. 

PRECIOS: Modelo 700, 85'- Ptas. 

700 

Modelo 710, 56'- Ptas. 
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Palmarés del XXVII 
Concurso Internacional de la U.N.I.C.A. 

CLASIFICACION POR NACIONES 

l Copa Wolff 
Franci11 220,78 

2 Copa Gran Premio de Itéll ia 
Rep. Federal Alemana 199.87 

3 Copa Fedic 
Polonia 190 98 

4 Italia 187 19 
S España 173 04 
6 Fin land ia 172.41 
7 Rep Democrática Alemana 170.25 
8 Argentina 168,51 
9 Bélgica 168,29 

10 Suecia 167,73 
11 Unión Sudafrican a 162.83 
12 Suiza 161.96 
l1 Dinamarca 160,54 
14 Holanda 159.62 
15 Checoslovaquia 158 57 
16 Austria 158,02 

También han participado: 

Irlanda. Luxemburgo. Portugal y Yugoslavia 

Copa de la Esperanza Finlandia 
Copa Battistella ni film cA n~ela• Italia 
Copa Maréchal ol film •Mi difunto tio• Francia 
Cepa de Checoslovaquia o 1 film Los •vencedores• Polonia 
Copa de Holanda ni Olm •El nacimiento del 

!hombre• Polonia 
Copa de España al film •La Bodo• Yugoeslavia 
Copa de R. D. Alemana al film los \'encedores• Polonia 

XXIV CON 

XXVII CONCUR 

A NTE la imposibilidad de desplazarse a Yugoslavia el ~e~~gado 
español, don Delmiro de Camlt, recayó en mí la mtston de 

reemplazarle. . . 
Esta ausencia fue muy sentida, tanto por las altas JerarqUtas 

de la UNICA, como por los congresistas, que año tras año se 
desplazan a Jos di\'ersos países para vivir intensas jornadas de 
camaradería y de cine amateur. . 

Fui preguntado infinidad de veces por don Delmtro de Ca
ralt, y me llenó de satisfacción ver el aprecio y la simpatía ::on 
que cuenta en el mundo del cine amateur el delegado espanol. 

ASAMBLEA GENERI\.L DE LA UNICA 

Estuvieron representados veintitrés países, y como observa
dores figuraron la Unión Soviética, Gran Bretaña, Bulgaria y 
Hungría. 

Se dedicaron tres días seguidos para discutir todos los temas 
propuestos en el orden del día, y aparte de los puntos protoco
larios y reglamentarios, se dedicaron largas sesiones a exponer 
la situación actual del cine amateur en el mundo y a proponer 
soluciones para aumentar el número y la calidad de los cineístas. 

El presidente de la UNICA, ,V. Herrmann, hizo en su alo
cución una detallada exposición de las gestiones realizadas, mani
festando su preocupación por los síntomas que se observan en 
diversos países de un cierto desinterés hacia el cine amateur, 
pues una competición deportiva o un programa de televisión 
pueden hacer fracasar una sesión de cine amateur de verdadero 
interés fílmico. 

Para luchar contra esta situación, el señor Hernnann dio 
cuenta de las gestiones realizadas con la compañía de aviación 
Luíthansa, con el propósito de que los programas de la filmoteca 
de la UNICA pudieran llegar gratuita y regularmente a todos 
los países miembros de la misma. Esto podría reportar un reno
vado interés para los cineístas de todos los países y, por tanto, 
la aparición de nuevos valores. 

Otro importante punto que nos explicó el señor Herrmann 
fue la creación de los clubs-piloto, que la UNICA ha propug· 
nado a través de su revista "El Mundo del Cine Amateur". 

Alemania, Austria y Francia lo han puesto ya en práctica, 
con el propósito de hallar fórmulas o sistemas que capten el 
interés de los cineístas, estimulando su afición. 

· No hay normas concretas; cada club puede realizar las ex
periencias que considere más oportunas, comunicándolas a la 
UNICA, para que ésta, a su vez, informe a todo el mundo a 
través de su revista de los ensayos y resultados obtenidos por los 
distintos clubs. 

Otra nota agradable fue la admisión de Irlanda en el seno 
de la UNICA, aceptación que fue subrayada con afectuosos 
aplausos. Por tanto, contamos ahora con nuevos amigos, guiados 
por una misma afición y entusiasmo. 
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Fue propuesto por el Comité el estudio de un nuevo regla
mento para los concursos de la UNICA. 

CRESO y 
SO EN DUBROVNII\ 

por Manuel Ba let 

Este reglamento ha sido confeccionado por .un Comi~é. ~éc
nico del que es presidente M. Robín, de Francta, conoctdlstmo 
y la~reado realizador. Para su redacción se tuvieron en cuenta 
interesantes sugerencias y proposiciones de distintos países, en
tre ellos España, Canadá, Italia y Francia. 

Por último se acordó celebrar el próximo Congreso de la 
UNICA, del :Í al 12 de septiembre de 1966, en Checoslovaquia, 
en la localidad de Marienbad. 

La elección de esta fecha produjo algún revuelo, porque cons
tituye una innovación el abandonar las tradicionales fe<;has del 
mes de agosto para iniciar el Congreso de la UNICA, pero no 
obstante fueron aprobadas las fechas propuestas por el delegado 

checoslovaco. 

ESPAf\A, EN QUINTO LUGAR 

Terminada la Asamblea General, se procedió a la apertura 
del Congreso con las salutaciones, alocuciones y festejos co
rrespondiente~. y a continuación comenzaron con inusitado in
terés las proyecciones, que duraron cuatro días. 

Estaban programadas 25 películas del género Documental, 
25 del de Fantasía, y 35 de Argumento. La distancia de pro
yección fue de 29 metros y los proyectores, un Eumig S para 
el 8 mm. y un Siemens 2000 para el 16 mm. 

Siempre resulta muy interesante cotejar realizaciones de tan 
distintos países, por las diversas tendencias y mentalidades que 
se ponen de manifiesto. Entre tantos países -diecinueve que se 
presentaron al concurso- España obtuvo un meritorio quinto 
puesto por naciones, obteniendo "Pantomines lumineuses" una 
Mención en el género Documental, y "El cine amateur" Medalla 
de Plata, siendo este último film acogido con entusiastas aplau
sos por los espectadores. 

Nuestros dos films de Argumento: "El pobre romántico" y 
"Caracol" pasaron un tanto incomprendidos. 

La película de Díaz Noriega causó un fuerte impacto y un 
veterano delegado de la UNICA me dijo: "Tienen ustedes un 
nuevo valor internacional". 

Por lo tanto, vaya para estos triunfadores del cine amateur 
español mi más cordial y entusiasta felicitación por su triunfo 
personal y por conseguir que España obtuviera este meritorio 
quinto puesto por naciones. 

Numerosos congresistas me ¡>reguntaron con gran interés 
por Pruna recordando con admiración su "Don Palomo" del 
año pasad¿, por Font, Sagués, Martínez, matrimonio Olivé y 

otros habituales asistentes. Todos ellos cuentan con grandes ad
miradores y amigos deseosos de ver sus nuevas realizaciones. 

La organización por parte de la Federación Yugoslava fue 
perfecta y fuimos tratados en todo momento con extremada ama
bilidad y cortesía, guardando un grato recuerdo del país y de sus 
elementos organizadores, en especial de Milan Mihajlovic. 

MANUEL BALET 

Un film español, e El cine omater>, de J. E. Olaz N orlego 
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Un film portugués, cMercodo de 

illuslones>, de N. Vierio de fonseco 

Un film italiano, cAngelo>, de l. frollo y S. fen:to 



cl por J . Angulo 

hora_ técnica 
PROYECTOR SONORO "8S8" SUPER-S Y S-NORMAL 

La conocida casa Carena, A. G., presenta su nuevo proyec
tor "8SS", sonoro y mudo, para los pasos de Super-S y S-Nor
mal. 

Se trata de un aparato excelente, de construcción compacta 
y líneas elegantes, con dimensiones reducidas y poco peso. 

Está equipado con un objetivo Zeiss-Sonar de luminosidad 
f.l,2 y 20 mm. de focal, o bien con el Zeiss-Varo-P-Sonar, 
Zoom de 15 a 25 mm. y f. l,4. También puede servirse con obje
tivos de otras distancias focales. 

L'l iluminación es a base de lámpara elipsoidal, de bajo 
voltaje, con espejo dicroico, es decir, de luz fría, que asegura 
una mejor protección técnica de la película. Dispone de lám
pa.r~ piloto, cuya luz se refleja en el techo de la sala, que auto
mahcamente se apaga al encender la lámpara de proyección y 
se conecta al apagar ésta o bien, automáticamente al terminar 
la película. ' 

La carga y enhebrado del film es automática hasta el mismo 
núcleo de la bobina de recepción. Dispone de dos velocidades: 
IS y 24 imágenesjsegundo. Tiene marcha nortnal, marcha atrás 
paro sobre imagen y proyección cuadro por cuadro. La marcha' 
es silenciosa. Admite bobinas hasta 120 metros y el ajuste de la 
altura o encuadre en pantalla es accionado por motor. El rebo
binado es rápido: 120 metros de película requieren 100 segundos 
a la velocidad de IS i/s. A la de 24 cuadros/ segundo, tan sólo 
90 segundos. 

. Los mandos son muy suaves gracias a sus teclas basculantes. 
D1s~?ne de mando a distancia, con posibilidad hasta 7 metros, 
pud!endose r~gular la marcha normal, atrás, paro, volumen de 
somdo, conex16n y desconexión de cabezas de sonido. 

• _La parte de sonido comprende seis sistemas de cabezas mag
nehcas, de las cuales tres son para el Super-S y las restantes 
para el S-Normal. Dispone de cabeza para grabar, cabeza para 

~' 

reproducir y cabeza para borrar. Además, tiene una segunda 
cabeza en cada uno de Jos pasos, la cual puede emplearse para 
obtener efectos de eco. 

La estabilidad de marcha a ambas velocidades es perfecta, 
no alcanzando las fluctuaciones ni al 5 por mil, lo que permite 
una impecable reproducción de la música de piano. 

La gama de frecuencias va de 60 a S.OOO ciclosj segundo a 
1S ij s. y de 60 a 10.000 a 24 ij s. El nivel de ruidos es igual a 
40 decibeles. 

El decalaje imagen-sonido es de 54 imágenes para el S-Nor
mal y 1S para el Super-S, de acuerdo con ambas standarizaciones. 

El circuito de amplificación de grabación y reproducción 
está totalmente transistorizado y provisto de circuito impreso, 
con las ventajas que ello supone en reducción de peso y elimi
nación de averías. 

El amplificador tiene dos entradas: una para micro y otra 
para discos, cinta magnetofónica y radio. Ambas entradas pue
den mezclarse. La calidad de la grabación puede controlarse 
por un instrumento indicador y, además, durante la misma gra
bación puede escucharse inmediatamente por medio de un auri
cular conectado a la segunda cabeza de control de la cinta, la 
cual trabaja mediante amplificador aparte. Este recurso es de 
suma importancia, pues facilita enormemente la tarea de graba
ción, permitiendo corregir inmediatamente los defectos sin ne
cesidad de esperar a concluir y tener que reproducir 'desde el 
principio. 

Al grabar un comentario hablado, un botón corredizo del mi
crófono permite al locutor hacer simultáneamente el volumen de 
la música en el otro canal amplificador, sin necesidad de modi
ficar el potenciómetro del pupitre de mando, previamente ajus
tado. 

La salida de sonido del amplificador se conecta a un receptor 
de radio o al potente paso final del maletín con a ltavoz. Un 
botón corredizo permite pasar de grabación a reproducción. 
Una lámpara de aviso, muy luminosa, indica con luz roja la 
grabación y con verde la reproducción. Un dispositivo de blo
queo eléctrico impide el borrado accidental de las grabaciones. 

El pr?ycctor, de fondo compacto, se compone de varios gru
pos funcionales, que pueden ser fáci lmente separados unos de 
otros, lo que simplifica el servicio técnico de reparaciones. 

Las dimensiones del proyector son: 42 x 14,6 x 23 cms. y su 
peso total es de 9 kilos. Un asa empotrable en la caja facilita 
su traslado. 

PROYECTOR MUDO "8SS" SUPER-S Y S-NORl\fAL 

La misma casa Carena, A. G., presenta un proyector mudo 
para los dos pasos, en la misma caja y presentación que el so
noro, pero con un peso de sólo S kilos y sin disponer de los 
mandos a distancia, aunque sí de una segunda lámpara piloto. 

PROYECTOR MUDO 8 MM. P. 6-24 

Debido a la casa francesa Heurtier, damos a conocer hoy su 
proyector mudo para S mm., el cual es de carga automática 
total, hasta la bobina de recepción. 

I;a iluminac~6n es mediante lámpara de bajo voltaje de 12 
voltios. 100 watlos. Como objetivo equipa indistintamente Zooms 
Angemeux: o Som Berthiot de 15 a 25 mm. de focales. 
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Dispone de marcha normal, atrás y paro sobre imagen. La~ 
velocidades son 18 y 24 imágenes/segundo, así como ralentí a 
la cadencia de 6 cuadros¡ segundo, sin pérdida de luz. 

Admite bobinas de 120 metros y puede conectarse a las ten
siones alternas comprendidas entre 110 y 240 voltios. El rebo
binado es rápido y sin necesidad de cambiar las bobinas. 

Pero lo más interesante de este proyector es que puede con
vertirse en sonoro mediante su acoplamiento a un pupitre ampli-

ficador y a l dispositivo de cabe1.as magnéticas, corno puede verse 
en la siguiente noticia. 

PROYECTOR SONORO 8 !\1M. P. 6-24 

El anterior proyector mudo Heurtier, con su acoplamiento 
a los dos complementos que se aprecian en el grabado, consis
tentes en un pupitre de sonido y el pasillo grabador-lector con 
el volante de compensacion, se t ransforma en un magnífico pro
yector sonoro, cuya parte de iluminación y crono ya hemos 
descrito, quedándonos por reseñar la parte de sonido. 

Esta consiste en tres cabezas magnéticas. La primera de 
borrado, la segunda grabadora y la tercera de reproducción. 
~fediante la última es posible oír la grabación en el curso de 
la misma. También son posibles las sobreimpresiones, audible~ 
asimÍsmo en el curso de la segunda grabación. 

Oisl>one de entrada para micro y de entrada para discos o 
cinta magnetofónica. Cada una de ellas tiene su propio poteu
ciómetro, permitiendo las mezclas. 

Un dispositivo de seguridad impide el borrado accidenta l de 
la grabación. 

El amplificador da 6 watios de salida, es tando equipado el 
proyector con altavoz de 24 cms. Se dispone de casco para 
escucha. La salida de modulación es por amplificadqf exterior. 

El control de tonalidad es mediante dos potenciómetros sepa
rados: uno para graves y el otro para agudos. El ;fnplificador 
puede utilizarse para reproducción de discos y para' micro, con 
potenciómetros separados. 

Permite grabar y reproducir a 18 y a 24 i¡s. con un ralenti 
de 6 ijs. Un potente motor asíncrono garantiza la estabilidad 
de marcha necesaria para una correcta reproducción sonora. 
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MEJORE sus \ 
PROYECCIONES .. 
ADQUIRIENDO UNA PANTALLA KNOX 

• Superficies: Perlada y lenticular plateada. 
• Pantallas con trípode desde 75 x 100 crns. hasta 

175 x 175 cms. 
• Pantal las murales automáticas desde 125 x 125 cms. 

hasta 275 x 365 cms. 
• Pantallas murales de cordón y polea desde 244 

x 305 cms. hasta 686 x 915 cms. 
• Estuches de plástico flexible, ininflamables, con cie

rre de cremallera. 
• Fabricadas en Schiller Park, lllinois (USA). 

ALCALA,I8- 52 · Telf. 221 28 26 ( 5 Lineas ) · MADRID 
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SESION EN CAMPRODON 

Organizada por el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, 
tuvo lugar en Camprodón una sesión para allegar fondos para 
el hospital de aquella población. Entre los asistentes figuraban 
ti subsecretario del Ministerio del Aire, general Jiménez Be
namú, el padre Alejandro Rey Stole y el alcalde de la ciudad. 
señor Güell. Las películas proyectadas fueron las siguientes: 
'·Feria Mundial de Nueva York", ·• Perfil del Parque Zooló
gico de Barcelona •·, "New York City" y "Safari fotográfico en 
Kenia y Tanganika ··, de Juan Olivé Vagué, y "Aleluya·· y 
" Capricho", de José Mestres Ortega. Previamente a la pro
yección, el sei10r Olivé dirigió unas palabras al auditorio para 
ambientar las cintas programadas. La sesión fue eminentemente 
amateur, pues los fondos recaudados fueron para una finalidad 
benéfica, según se dijo antes, lo cual supone un ejemplo muy 
loable. 

SEGUNDO FESTIVAL DE CINE AMATEUR 
DE SAN FELIU DE CODINAS 

Tuvo lugar el pasado 31 de agosto, organizado por el Cl

neísta señor Bascuas y el empresario del cine "Coliseum" de 
aquella villa, señor Figueras, con la colaboración de las auto
ridades locales y, de un modo especial, por parte del alcalde. 
señor Falgués Deu. Fueron seleccionados diez films galardona
dos en últimos concursos, estando constituido un jurado qu<" 
estableció el siguiente orden para el reparto de premios otorga
dos a todos los films proyect~dos: 1.0, "Mástiles", de Tomás 
Mallo!; 2.•, "Frágil ilusión", de Jesús Martíncz; 3.", " L'estel ·· , 
de Enrique Sabaté; 4.", "Silencio", de Agustín Bascuas; 5.0, .. El 
perro de la obra", de Domingo Vila; 6.0, "El bolso'', de Agus
tín Contel; 7.", "Todo es según el color", de Jesús Martínez: 
8.0, •· Paso de peatones •·, de Agustín Bascuas; 9.". .. Puerto de 
Barcelona", de Enrique Rodríguez; y 10.•, .. Fiestas Sampedra
nas", de Jaime Alberich. El premio al mejor actor fue para el 
joven Raúl Contel y el de la mejor actriz, María de lo~ .'\ngclc~ 
Viñal. Al finalizar la sesión, se entregaron los premios v hubo 
un coloquio muy animado entre autores y público. Las p~liculas 
fueron ¡>resentadas por los habituales y ya conocidos en estas 
lides, señorita Florita Blanch y el cincísta Agustín Bascuas. 

TERCER CICLO DE CINE A~1ATEUR CON MOTI VO 
DE LA F IESTA MAYOR DE HORTA 

En la sala de proyección del Fomento Hortense y <Imante 
los días 10, 13 y 15 de septiembre, se proyectaron diver~as pe
lículas de los laureados cineístas Emilia .Martíncz de Olivé, 
Juan Olivé Vagué, Enrique Sabaté, Tomás ~fallo!, jesús .\n
gulo, Jesús Martínez y Ramón Aleñá. Al final de las sesiones 
se celebró un coloquio. 

SESION EN SAN POL DE MAR 

Fue organizada por la Vocalía de Cultura del Centro Catr
quístico de esa población, proyectándose los siguientes fihm : 
"Puerta de la Paz", ·'Feria Mundial de Nueva York'', "Pro
fecía cumplida" y '· New York City'', de Juan Olivé Vagué: 
"Jugtletes olvidados'', '·Cataratas del Niágara ,. y "Teatro de 
polichinelas", de Emilia M. de Olivé; •· Aleluya" y •· Dalí Port 
Lligat ", de José Mes tres Ortega. 

UN RECUERDO P.\RA VALENTJ~ CASTANYS 

En el pasado mes de ~cpticmbrc falleció en nuestra ciudad el 
popular humorista Valcntln Castanys, tan amig() de los cineís
tas amateurs como lo fue de todos los barceloneses. Castanys 
era,. c~1 efecto, una institución en Barcelona, amigo de todos y 
¡>artlcJpante en las tareas de todos. Sus estupendos chistes pu
hlicados en los últimos años en "El Correo Catalán" y "Des
tino", principalmente, hacían las delicias de sus incondicionales 
lectores. Autor. asimismo, de inolvidables secciones radiofónicas, 
de numerosos artículos y libros, Castanys no permaneció indi
ferente a l cine amateur, sobre todo en los años heroicos de su 
formació n. Precisamente, OTRO CINE publicó, hace justamen
te un año. un estupendo artículo suyo -reproducido de su libro 
.. La memoria es diverteix "- . en el que evocaba con su peculiar 
gracejo aquellos primeros tiempos del cinc amateur. Pero, ade
más, no se contentó con sus artículos y conferencias, sino qm· 
fue también cineísta en activo; en efecto, a él se deben los films 
.. La tragedia de Cordcllc~" y "Les bes ti es clel Pare", realiza
rlos en 1935, así como otros proyectos e intervenciones en otros 
films. Descanse en paz el buen amigo y el cordial hombre de 
bien que fue nuestro Valcntín Casta11ys. 

VIJI FESTIVAL DE CINE AMATEUR DEL CASINO 
DE TIANA 

Sesión única. a base de un exten~o progranl<\ con fihm dl' 
los ¡>lurilaureados cincístas Juan Olivé Vagué, Emilia M. dl' 
Olivé y José Mcstres Ortega. 

CINE AMATEUR EN LA SECULAR PLAZA NUEVA 

Con moti,·o de las fiestas de San Roque, los dos conocidos 
cincísta~. el matrimonio Juan Olivé Vagué y Emilia Martínez 
de Olivé, exhibieron las siguientes películas: "Jardín Exótico 
de Mónaco". "Puerto de Cmmes ". " Apuntes de \ \ ' {Lshington '', 
"\' isión del Sena", "Feria ~(undial de Nue,•a York". "Cata-
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DEL CONCURSO DE LOS "PATUFETS" 

Jesüs Morlfnez recibe su •Polulet> corres
pondiente ol 1 Concurso clmogen y Sonido> 



ratas del Niñgara ", ··Menorca, la is la blanca y azul" y •• New 
York City ". Tan cosmopolita sesión constituyó un verdadero 
éxito. 

T E RCE R FEST I VAL D E CINE AMATEUR DE N YON 

Este festival fue patrocinado por la Federación Suiza de 
Cineístas Amateurs y por la Asociación ··Des Interets de. ~yon ... 
Concurrieron varios de los films que se presenta ron en la 
U.N.I.C.A. de Amsterdam, atribuyéndose el primer premio con 
"L'ecran d'Or'' al film "Don Palomo''. de Juan Pruna Flaqué. 

SESION AMATEUR EN EL DIA DE LA PARROQUIA 

Entre los diversos actos programados en la parroquia de 
Sant 1fartí de Sorbet, en Viladecavalls, con motivo del ··Día 
de la Parroquia", destacó una animada sesión de cine amateur, 
en la que se proyectaron destacadas películas de los cineístas 
Pedro Font y Felipe Sagués. E l programa comprendió: '· Desen
gaño", "Llego y parto" y "El espantajo··. de Pedro Font, y 
''Compra-venta de ideas". "Consumatum est" e "Hybris", de 
Felipe Sagués. 

"DON PALOMO" S IGUE COSE CHANDO EXITOS 

En efecto, pues en el XVIII Festival Internacional del Film 
Amateur celebrado en Cannes del 4 al 14 de septiembre, el sim
pático fi lm de Juan Pruna ha conquistado el codiciado P remio 
Batistella reservado al •· film más divertido··. El periódico local 
"Le Provenc;al'', al dar noticia del fallo, decía, hablando de 
"Don Palomo ", que se trataba de ··uno de los mejores. si no el 

mejor, de los films de argumento presentados al Festival ''. En 
la foto que acompaña esta nota puede verse cómo el afortu
nado autor recibe su merecido premio de manos de S.A.R. la 
Princesa de Bourbon Parme. Como puede comprobarse, "Don 
Palomo" se guisa y se come los premios que da gloria verlo. 

PROYECCION DE UN DOCUMENTAL DE ALT.URA 

Nos referimos al film de Hilario Puig, .. Sisé peregrinatge 
deis cims de Montserrat a Sant Martí del Canigó ", cinta que 
es fiel reflejo del entusiasmo que despierta en el Rosellón y en 
el Conftent la peregrinación que a las cimas y al Canigó orga
niza cada año la Unión Excursionista de Vich. La proyección, 
que fue concurridísima, tuvo lugar en el local social de la 
A.E .E.F. 

CURS O DE CINE DOCUMENTAL DEL CENTRO 
DE INICIATIVAS Y TURISMO DE MADRID 

Se ha iniciado el pasado día 24 de octubre y finaliza rá el 
día 5 de junio de 1966. Se compondrá de doce sesiones, en lao; 
cuales colaborarán eficientemente el Ayuntamiento de Madrid. 
las Embajadas de Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, In
glaterra y Suecia; los Insti tutos Alemán e Italiano de Cultura, 
Oficina Nacional de Turismo de Bélgica, Air France, Casa 
Americana, Filmoteca Nacional, S.A.S. y Swissair. 

tt. J..UI5 cunuc.u·ava 
a los concursos 
a los concursos 
a los concursos 
o 1na n n 'W'\A,,-...an o 1 

IX COMPETICIOi\ DE ESTIMULO 
PL,\ZO DE lXSCRI PClOt\ : 12 DE E~ ERO DE 1966 

En esta Competición, (¡ue anualmente convoca la Sección de 
Cinema Amateur del Centro Excursionista de Cataluña, pueden 
participar todos los cineístas amateurs residentes en el territorio 
nacional que no hayan participado en el Concurso Nacional o 
que, habiéndolo hecho, no hayan superado en éste la calificación 
de Medalla de Cobre. 

El tema es libre, excepción hecha de los films de excursiones 
y reportajes, para los que anualmente se convoca un certamen 
especia l. El Jurado agrupará los fihns concursantes en los tres 
géneros tradicionales de "Argumento", ·'Fantasía" y "Docu
mental " , adj udicándose medallas de P rimera, Segunda y Ter
cera clase para cada género, así como menciones y premios 
especiales. 

E l plazo de inscri)lr.i6n y entrega de fi lms expirará el día 12 
de enero próximo a las 20 horas. Los derechos de inscripción 
serán de 50 ¡1esetas para los socios de la Sección y de 100 pese
tas los que no lo sean. La inscripción deberá efectuarse por 
medio del ''sobre modelo oficial de participación", que facilita 
la Entidad organizadora. Las sesiones de calificación se celebra
rán en el local del Centro Excursionista de Cataluña, en Ja, 
fechas que oportunamente se anunciarán. 

1 FESTIVAL INT E RNACIONAL DE CI.t"lE AMATEUR 
DE CALA D'OR 

FA LLO 

PRIMER PREMIO: .. O espelho da cidade ", de Vasco Bran
co (Portugal). 

S EGUNDO PREMIO: '·Pintura 63". de Ton Sirera (Es
paña). 

MBDALLAS DE PLATA: '·Magníficat '', de Andrés Sitjil. 
·• Espantapájaros'', de Domingo Vi la. "Algo llamado Concien
cia", de Agustín Con tel. "Kosmische Ballade ·•, de Vverner Le
pach (A lemania). "Sunday ", de Ron Parker (Inglaterra). 

ME NCION HONORJFJ CA: "El látigo de la ciudad", ele 
José L. Valls. "Vaya fresco", de José Tobella. "Lluvia en la 
ciudad'', de Enrique Sabaté. •· Fiestas Sampedranas'', de Jaime 
.\lberich. "Un drama puro", de jesús Angulo. •· Salzillo y su 
obra ··, de Antonio Pérez. 

OTROS PREMIOS : A la idea más g e nial, '·Mástiles", 
de Tomñs Mallo!. Al mejor film mallorquín, '·Hombres de 
mar ·•, de Antonio Hiera. Paillard, .. Amanecer en el estanque", 
de Jesús 1fartínez. 

Jurado: Francisco Soriano, presidente; Sra. J ill Popo\', 
Vicepresidente; ~[anuel Lázaro, secretario; ~[are Bernard, 
Juan 1liret, Hagen Hasselbach, Guillermo Cryns. Bartolomé 
Pons. Jaime Porcel, Antonio M. Tomás, Jorge D'.-\nthes, Lub 
H.ipoll, José Planas, José Costa, Carlos Almirall. 

1 CONCURSO DE C INE Al\1A'fEUR D E PUEBLO N U EVO 

F A LLO 

PRE MIO EXTRAORDINARIO: .. Las fiestas de mi ciu
dad", de Rafael Marc6 (al fi lm de más alta puntuación de 8 m m.). 

ARGUMENTO 
Prime r premio: " El somni", de José Tamarcu. 
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por Carlos Almirall 

~ .: DICIEMBRE, 19 - CORBERA DEL LLOBREGAT ( P r. de 
Barcelon a) - EL "PESSEBRE VI VENT" 

Para el cineísta que quiera captar con su cámara toda la emo
ción navideña, le recomendamos las representaciones del "Pcsscbrc 
Vivent " en 1a ·• Penya del Corb" de la cercana población barce
lonesa de Corbera del Llobregat. 

Si las representaciones de "La Passió ·· van adquir iendo mayor 
auge en nuestra región y cada aiio son más los lugares de nues
tra geografía que ofrecen el drama sacro durante el período de 
Cuaresma, ahora esta costumbre se ha extendido para escenificar 
con figuras vivientes la buena nueva del nacimiento del Señor. 

En Corbcra del Llobregat va alcanzando gran popularidad 
esta verdadera obra de arte, que ya hace tres años que se repre· 
scnta desde mediados de diciembre a fines de enero todos lo~ 

sábados y vigilias de fiesta a las 7, 8 y 9 de la noche y los domin
gos y festivos a las 6. 7 y 8 también de la noche. 

Provisto del material adecuado para la filmación noctuma, el 
cincísta podrá captar las sucesivas imágenes de los múltiples cua
dros que componen este "Pessebre Vivent" como son la Anun-

Segundo premio: "El paquete' ', de Felipe Montesinos. 
Tercer premio: ·• La sopa boba", de Luis Hernández. 
Cuarto premio: "Somni bCJ.Iic ". de Francisco Monta! t. 

DOCUMENTAL 
Prim er premio: •· Piedras históricas", de Conrado Torras. 
Segundo premio : "Ronda, ciudad de ensueño", de An

tonio Roig. 
Ter cer pre mio : .. Las fiestas de mi ciudad '', de Hafael 

~[arcó. 

FANTASIA 
P rimer premio: "Capricho'', de José óf.• Pujo!. 

RE PORTAJES Y EXCURSIONES 

Primer premio: "Reculls tu res", de Conrado Torras. 
Segundo premio: "Toujours París", de Juan A. Escrivá. 
Tercer premio: ·• Por las rutas del románico•·. de Rafael 

Marcó. 
Cuarto ¡)remio: .. Focs ", de Rafael ~!arcó y José Ráfols. 

MENCIONES HONORIFICAS: "Día de festa .. , de ~faría 
Lerín. "Montscrrat ". de Manuel Isart. •· La feria, siempre 1a 
feria'', de Enrique Montón. 

OTROS PREMIOS: A los mejores valores artis ticos y 
técnicos, "Piedras históricas", de Conrado Torras. Al fi lm 
que rea lce a lgunas peculiaridades , costu mbres o as pec
tos de Pueblo Nuevo, "Focs ", de Rafael Marcó y José Rá
fols. A la mejor sonorización de 8 mm., al conjunto de fi lms 
presentados ¡¡or Rafael Marcó. 

ciación del ángel a la Virgen; el ángel anunciando el nac1m1ento 
del Señor a los pastores; el nacimiento de ] esús: la huida a 
El{ipto y la Sagrada Familia. 

Con un poco de acierto en sus encuadres y tomas, el cincísta 
habrá captado para siempre este pesebre que es una auténticn 
maravina de luz, color y devoción. 

OTROS TEMAS INTERESANTES A FILMAR 
EN DICIEMBRE 

6 de diciembre.- i\Iontserrat (Barcelona). - Elección 
del " Bisbetó" entre los monaguillos de la Virgen. 

Ver núm. 45 de OTRO CINE. 
7 de diciembre.- Torrejoncillo (Cáceres) . Fies ta de 

la E ncamisada. - Ver núm. 69. 
28 de diciembre.- Mora de Ebro (Tarragona). - Los 

Santos Inocentes. - Ver núm. 57. 
JO de diciembre.- Centellas . - Su fies ta mayor. - Ver 

núm. 63. 

Jurado: Leoncio Doménech Closas, presidente; José Ca
:-anova Ramón, secretario; Jaime Alberich N olla, Jaime Vicens 
~[ariné, Ramón Sánchcz Monleón, Joaquín Fcrnández Carbo
nen. Miguel Campos Carrasquer, Carlos T raver Aulus. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1965 

FESTIVAL I NTERNACIONAL DE CINE AMATEUR 
CINEMATOGRAFICO DE LA MAR 

FALLO 

Medalla de Oro, dotada con 25.000 pesetas : ··Dos ver
siones del mar'', de José E. Díaz Noriega (La Coruña). 

Medalla d e Plata, dotada con 15.000 pesetas: "Puerto 
de Cannes •·, de Juan Olivé Vagué (Barcelona). 

Medalla de Bronce, dotada con 10.000 p esetas: .. Fan
tasía en el puerto", de Antonio ~1edina Bardón (Murcia). 

Santander, 24 d e septiembre de 1965 

FESTIVAL NACIONAL DE CINE AMATEUR 
uGRAN PREMIO SNIACE•> 

FALLO 

PREI\fiO DE HONOR. - «Aleluyall, de José Mestres 
<Barcelona>. 

PRIMER PREMIO. - <(Algo llamado conciencia», de 
Agustln Contel (Barcelona). 
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SEGUNDO PREMIO. - ((Adiós», de Vicente Massotti 
(Murcia). 



TERCER PREMIO. - ccMaiten, de Jesús San Sebastián 
fSanturce). 

CUARTO PREMIO. - ccAquest peiiculeros•>. de Floren
lino Tapia <GironeUa ). 

QUIN'rO PREMIO. - uAgua de oro ... de José Prat <E'>
parraguera). 

SEXTO PREI\UO. - uPsiquis», de Antonio Medina (Mur
cia). 

SEPTil\10 PREMIO. - «Máscaras», de José Alberto Bo
ri <Barcelona). 

OCTAVO PREMIO. - «En el umbral». de Angel M. Fer
nández <Bilbao). 

NOVENO PREI\UO. - uln mortem,, del Grupo Mutantc 
(Madrid). 

DECIMO PREI\UO. uEspectros H n, de Juan Ventura 
(Valls). 

OTROS PREMIOS. - Categoría. del ramo textil: Pri
mero, «Aquest peliculerosn. Segundo, «Agua de oro». Ter
cero, «Espectros H&. Interpretación femen.ina., Carmina Her
nando por «Máscaras». Interpretación masculina., a l prota
gonista de «Espectros H». Interpretación juvenil, Raúl Con
te! por uAlgo llamado conciencia11. Interpretación infantil, 
al protagonista de «Aleluña>>. 

Torrelavega, 1 de octubre de 1965 

11 FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICO 

DE LA MAR 

Del 20 al 24 de )cptiembre tuvo lugar en Santander el refe
rido Certamen, cuyo títu lo refieja de un modo claro y rotundo 
c¡ ur el protagonista principal de los film~ es la Mar. 

Fueron proyectados, entre largos y cortometrajes, un total 
de 52 films en sesiones de tarde y noche sumamente apretadas. 
Di~nos de destacar han sido " High \Vind in Jamaica", de Ale
xander Mackendrick, ··As l lhas Encantadas", de Carlos Vilar
dcbó y "Le monde sans soleil ", del comandante Jacques Cous
teau entre los largometrajes, y ··Delta fase'', del holandés 
Bert Haanstra y los ~anadores .. Rendez-vous a New Port ", de 
Francia, y .. Kurs Jndicher Ocean '', de Alemania. 

Dentro de este II Festival. tuvo lugar el I Certamen Inter
nacional de Cine Amateur de la misma característica, presen
tándose 20 films que fueron proyectados en el Salón de la Cá
mara de Comercio en dos sesiones. para el jurado. de los cuales 
fueron seleccionados diez para la proyección pública. 

El jurado estaba formado por los señores Joseph E. Dorrell 
1>0r Gran Bretaña, señorita Mabel López Valín por Uruguay. 
Adrián Gualdoni Basualdo J>Or Argentina, Guillermo Camarero 
Currvo y Hamón García Ortiz, ambos por España. 

Los films premiados, conocidos por todos nuestros cineístas, 
lo c¡ue la Mar puede darnos como protagonista y que el Cer
tamen exige. 

La particiración extranjera (ue e~ca:.a. quizá por tratarse de 
la primera convocatorio internacional y. por lo tanto, poco co
nocida. Hubo tres films portugueses y uno argentino entre los 
20 presentados y aun dos de los tres !)rimeros tu,;eron que ser 
excluidos por no ajustarse al tema. 

~o pude silenciar mi disconformidad y extrañeza al ver pro-

gramado el film "Dos versiones del mar ... toda vez que ya se 
había presentado el pasado año en La Coruña y clasificado en un 
Concurso tan concreto como era el tema de la Mar. Claro que 
los organizadores variaron, con referencia al anterior, el cali
ficativo de Nacional por el de Internacional. y quiz"'s ello fuera 
motivo suficiente para su admisión. 

Cabe destacar el celo de los organizadores de este Certamen, 
clon Juan Ruiz Liflarcs como director y don Eduardo A. Ruiz 
But rón como secretario, por su labor de fomentar un cine cuyo 
tema fundamental sea la ).far, ya que España, por su situación 
geográfica, es una nación eminentemente marinera. 

Entre los actos organizados, hubo una excursión a Santillana 
del ~!ar y visita a las Cuevas de Altamira, ambas dos joya!> 
nacionales. Además, una misa con asistencia de autoridades, ofi
ciada en la catedral. visita a la capital. comidas de confrater
nidad, coloquios y rueda de prensa. en la que se acordó entre 
otras cosas solicitar el reconocimiento oficial del Certamen. 

En la sesión de clausura en el cine Coliseum de aquella ciu
dad, fueron proyectado~ el film amateur, fuera de concurso, .. La 
nao Santa María... de Juan Oli\•é Vagué y ··Le monde 
'ans soleil •·, de Jacques Cousteau. En el intermedio tuvo lugar 
la entrega de premios a los galardonados y, después de la pro
yección, hubo una cena fría y despedida de los asistentes. autori
dades y organizadores del Certamen. 

Santander ha sido un marco incomparable y magnífico para 
la celebración de este Certamen que, por ser c\e reciente crea
ción, ha sido un brillante éxito y cabe esperar que en lo sucesivo 
\'aya progresando aún más. 

Enrique SABt\TE 

EL C INE AMATEUR ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS 

INDUSTRIALES SNIACE DE TORRELAVEGA 

Con motivo de mi estancia en Santander, tuve el gusto de 
acompañar al cineísta Juan Olivé a Torrelavega, quien, incan
sable en su habitual característica de difundir nuestro cine ama
teur, estaba invitado a efectuar una sesión especial de tres de 
sus últimas realizaciones: "Perfil del Parque Zoológico de Bar
celona •·. •· feria ~{undi~ de :\ueva York .. y .. Safarí Fotográ
fico en Kenia y Tanganika ... Esta proyección tu\'O lugar en el 
cine Avenida de aquella capital, con asistencia de uumerosísimo 
público y dentro del 1 Festival :\acional de Cine Amateur Gran 
Premio SXL\CE, que se estaba lle\•ando a cabo. Allí me fueron 
I>resentados el director de la Empresa, don Antonio .Mira, y 

don José M.• Sastre, presidente de la Agrupación Fotográfica 
de SNIACE, entusiasta cineísta que ha organizado el mencio
nado Festival. 

Este presenta una originalidad, y es que todos los films qur 
concurren han de ser de argumento. Lo que más me sorprendió 

fue el magnífico equÍJ>O de proyección de que disponen, tamo en 
8 como en 16 mm .. con los últimos modelos que se encuentran 
en el mercado. Al cuidado de la cabina está otro miembro de la 
junta, don Santiago Femández .\[iera. que ostenta el título de 
operador profesional y que pone gran celo en la proyección 
de las películas. 

El día 25 de septiembre, y como clausura del Festival, hubo 
otra proyección extraordi11aria en el salón de cine del Círculo 
de Recreo de la empresa, a carrio del mismo cineísta señor Olivé 
con su película "La nao Santa ~[aría ··, con el mismo éxito de 
~u anterior proyección, ~iendo obsequiado el matrimonio Olivé 
por los directivos y organizadores de la empresa con valiosos 
objetos de plata y oro. que, sin duda, ostentarán un lugar de 
honor en las repletas vitrinas del simpático matrimonio cineísta. 

Enrique SABATE 
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EL FES TIVA L INTERNACIONAL DE CIN E 

AMATEUR DE CALA D 'OR (MALLORCA ) 

El Festival Internacional de Cala d'Or, celebrado en este 
paradisíaco rincón de la Isla de la Calma, es una demostración 
palpable de cómo con entusiasmo puede alcanzarse el más ro
tundo éxito aun partiendo de la improvisación. Convocar un 
certamen internacional sólo para paso de 8 mm. fue ya un acier
to, pero conseguir que en pocas semanas se concentraran en 
Cala d'Or las más representativas .Películas nacionales y extran
jeras de dicho paso acredita el entusiasmo del director del Fes
tival, don Juan Miret Rovira, y de sus eficaces colaboradores. 

Del 1 al 5 del pasado mes de septiembre puede afirmarse 
que se sembró en Mallorca lo suficiente para que en adelante no 
sólo el Festival de Cala d'Or sea ya una esperada manirestación 
art ística y social en el ámbito del cine amateur internacional, 
sino también para que aparezcan por todas las islas Baleares 
infinidad de cineístas dispuestos ~ dar la batalla a los peninsu
lares en cuantos certámenes se convoquen. ¡Atención a los is
leños 1 Nos consta que están dispuestos a situarse en los Jugare~ 
de honor de cualquier palmarés y, como principio, no olviden 
este nombre : Antonio Riera. 

No creemos necesario deci r nada más sobre Cala d'Or. T.a~ 

lo señora Popov hoce entrego del 
<Fortrn de Plato> al cinefsto Ton Slrero 

destacadas personalidades del Jurado calificador y la lista de 
¡>remios discernida por el mismo, hablan por sí solas. 

Carlos .'\L.MIRALL 

111 FESTIVAL INTERNACI ONA L DE CI NE AMATEUR 

DE ANDORRA 

Organizado por la Agrupación Fotográfica y de Cine Ama
teur de Andorra, con la colaboración del Sindicato de Iniciativa 
de dicho país, han tenido lugar, durante los días 23 a 25 de 
septiembre último, las sesiones de calificación del III Festival 
Internacional de Cine Amateur, con la participación de films de 
8 y 16 mm. procedentes de Alemania. Espaiia, Francia, Ingla
terra, Portugal y Andorra. 

Finalizó el certamen con una distinguida cena a la americana, 
bajo la denominación de "Nit del Cineísta Amateur'', durante 
la cual el Ju rado, compuesto por Clcment Cartier y J. Bous
quet (Francia), Carlos Almiral\ (España) y Joscp Fontbernat y 

- Bueno ... Digannos sinceramente, ¿qué les ha parecido 
nuestra pellculo?. 

Ramón Serra (Andorra), dio a conocer el siguiente palmarí:~: 
Gran Premio "Grandalla d'Or ., a .. La Mili e et deuxiemc 

nuit", de Pierre Robín (Francia); Grandallas de Plata: l."' Pr!'
mio Argumentos a "Don Palomo", de Juan Pruna (Espaita); 
1."' Premio Fantasías a "0 espelho da cidade'', de Vasco Bran
co (Portugal), y ¡,•• Premio Documentales a "Fiortl Nord ", de 
Conrado Torras (Espaiia). Grandallas de cobre: Premio a la 
mejor realización, "Vcrlorene Traume'', de Kurt Schauman 
(Alemania): Premio al mejor guión "A mouchc que veux-tu ? ", 
de J. Andreau (Francia); Premio al mejor film humorístico 
"Le voleur chausse du 42", de Ramón Martí (Francia); Premio 
a l mejor film de ensayo "Le reste est silcncc", de Frmu;ois 
ViaJe (Francia); Premio al film más origiual "Kosmischc Ba-
1\ade '', ele Walter Lepach (Alemania); Premio al mejor film 
inrantil •· La jaula abierta", de Jesús Martíuez (España). Asi
mismo se otorgaron los siguientes accésits: a "De nit", de Jaime 
.\lberich (España) por su color; a .. New York City ". de Juan 
Olivé (Espaiia) por sus valores de reportaje; al film humorístico 
.. Sunday '', de Ron Parker (In~laterra); al film original "Poker ". 
de Julián Oñate (Espaiia) y al film de ensayo "El bolso", de 
. \gustín Contcl (España). 

Todas las sesiones y el acto del rallo y reparto de ¡lrcmios se 
vieron muy concurridas con la asistencia de aficionados de Fran 
cia, Es¡>aña y Andorra, quienes salieron com¡>lacidísimos no 
sólo de la alta calidad de los films visionados, sí que también de 
las muchas atenciones recibidas por los miembros de la A~ru
pación organizadora. que tras esta tercera edición han ,,isto 
compensados su~ esfuerzos para que el Festival de Andorra sea 
ya una espléndida realidad dentro de las manifestaciones inter
nacionales de cinc amateur, para mayor prestigio del mismo y 
destacado renomhn: de los valles andorranos que lo acogen. 

Carlos A Ull RA 1.1. 
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• para su c1ne 

PERUTZ 
perkine 

CAPTE LA VIDA DE LOS SUYOS EN IMAGEN ES 
DE SORPRENDENTE REALISMO. 

* PERUTZ PERKINE - U 15 (Para filmar 
con mucha luz). 

* PERUTZ PERKINE - U 21 (Para filmar 
con poca luz). 

* PERUTZ PERKINE - U 27 (Para filmar 
en condiciones de luz muy desfavorables). 

* Las pelrculas PERU TZ PE RKI ~E se 
revelan en nuestros laboratorios en el 
plazo de 24 horas. 

PIDA PERUTZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE FOTOGRAFIA 



Ahora ... 

N IZO 
TAMBIEN EN EL FORMATO 

SUPER-8 mm. 
PRESENTA UNA CAMARA DE CALIDAD 

-
' -e-= ~ 

- ------. - . 

•• 1 •• 'l ... 
S · ......... 

MODELO S 8 M P. v. P. Ptas. 15.214 

MODELO S8 P. v. P. Ptas. 18.168 

Su proveedor podrá informarle ampliamente sobre estas 

cámaras, especiales para pelfcula SUPER- 8, y también 

de los modelos FA 3 para el formato tradicional de 8 mm. 

VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

Distribuidores exclusivos: MOEXSA, Caballero, 78-80 - Tel. 23918 07 - BARCELONA 
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Nuevo laboratorio inversible Agfacolor: 
A partir del 1 de julio de 1965 comienza el 
nuevo servicio para el revelado de las pelfculas 
Agfacolor CT 18 y cine de 8 y 16 mm. Agfaco
lor CT 13 S: 
Nuevo labora tono inversible Agfacolor con ins
talaciones más modernas 
Servicio rápido: Revelado en 24 horas. 
Las pellculas de 35 mm. se entregan monta
das en marquttos de plástico "Agfacolor Ser
vice". listas para su proyección. 
Nuevas direcctones: Servicio inversible Agla, 
Apartado de Correos. 580 - Madrid, o 
Apartado de Correos, 635 - Barcelona. 
Agfacolor la pelfcula mundialmente conocida 
por sus colores bnllantes. RAPID 



¡AQUI TODO ES BELLEZA! 

¡La película de los 8 «Oscurs» ... que usted verá n1ás de 8 vecrs! 



MOVEX REFLE 
AG 

con el nuevo Super-Teleobjetivo TELE CEN :,~. 

Este objetivo ofrec ,,( .. · 

un foco de 1 00 mm ¡,~" 

en comparación 

foco normal. 

para una 

dinámica de sus p . 

las. 

1 Use la película brll 

CT13 "S"I 


