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B B L ~O G R 
MEETING AT THE S P H 1 N X, 

por l\larjol'ie Deaus-Macdonal<l 
amJ Co. ltd. Londres. 

"Ellcuentro en la Esfinge" nos 
relata Ja hi s toria "entre bastidores". 
podríamos decir, del espectacular 
filrns inglés en colores "César 
y CleopaLra" , basado en la obra 
de George Bernard Shaw, y que ha 
sido rea lizado por Gabriel l'a scal , • 
único direcLor ~quien Slrnw ha con
fiado la producción cinematográ fica 
de sus obrat:>, que hasta ahora han 
sido "Pigmalión" , "l\lajor BárLara" 
y "César y Cleopatra" . 

Este libro, que constituye una 
prueba editorial de buen · gusto 
y maestría, capta, al pronto, nues
tra atención por su sugestiva pre
sentación. Luego, al abrirlo, por 
la profusión de escogidas ilustr a
ciones, en colores 'Y en blanco y ne
gro. Por último, al leerlo, por el in
teré s y amenidad de sus páginas, 
que, en deliciosa intimidad, nos van 
famjliarizando con el escenario his
tórico en que la película va a des
arrollarse; con el argumento; con 
los actores -fuera v dentro de esce
na-, y hasta con· las incidencias 
y dificultades, que fueron muchas, 
por que atravesó la producción; con 
la partitura musical del francés 
Auric; los decorados - verdadera 
arquitectura, de Bryan-, el "atrez
zo", y sobre todo, y en primer lugar, 
nos informa ampliamente de la estre
cha colaboración entre el genial dra
ma.turgo inglés y el realizador, entre- . 
gados con ardor juvenil, verdadera
mente envidiable, a la ingente labor 
de tan difícil y costosa reconstruc
ción histórica. 

Colaboración que no se li mitó 
a un mero forni uli smo o simple recP
ta, inconcebible postura por parte 
del autor de "César y Cleopatra'', 
quien, por el contrario, quiso, acce
diendo a la vez al arraigado e irre
ductible deseo de Pnscal, intervenir 
activamente en todo el proceso de 
cr eación dramática del film. En la 
correspondencia cruzada entre am
bos se pone de manifiesto no sólo 
el fundamental sentido cinemato
gr:ífico del escritor, sino también 
su atención por los detalles, tales 
como los trajes , adornos, maquillaje 
de los actores. Es verdaderamente 
divertida y aleccionadora la corres
poúdencia cruzada entre Pascal y el 
dramaturgo con motivo del bigotr,. 
patillas, cejas y maquillaje, en ge
neral, de uno de los actores . Tanto 
se discutió esto que el actor en 
cuestión ---1Cecil Parker___, · se vió 
obligado a celebrar alegremente el 
ncuerdo final de autor y director 
con un estupendo poema en loor de 
~ u s a<litnmentos capilares. 
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Para el film, escribió G. B. S. 
dos escenas nuevas: Una, para mos
trar la primera entrada de las tro
pas romanas en Alejandría. La. otra, 
para llenar y explicar el tiempo y he
chos transcurrido s entre los ac
tos III y IV de la obra. Esta escena, 
que por diversos motivos no pudo 
rodarse, se incluye íntegra en el libro 
y se halla irnpregnada de la sátira, 
aguda sátira , e ingenio de su autor. 

Unas palabras de Bernard Shaw 
sobre Gabriel Pascal y unas pala
bras de Gabriel Pascal sobre Ber
rn1n1· Slrnw abren las púginas de 
este libro tan entretenido e ingenio_ 
sarnente escrito por Marjorie Deant:>, 
colaboradora activa en la produc- · 
ción de la película. 

Unas reproducciones marginales 
y de fin de capítulo nos ofrecen las 
creaciones de trajes, arma s y ador
nos dibuj.ado s por lVIessel para 
el film. 

J. L. c. 
@ 

THE TECHNIQUE OF SCREEN
PLAY WRITING, por Eugene 
Vale, prólogo de lVIarc Connelly. 
Editor, De Vorss. and Co.-New 
York. 1045 . 
Este libro americano, "La técni

ca de escribir guiones" , que lleva 
corno subtítulo interior "Un libro 
soore--Ia es tructura dramática d ~ 
las películas ", es nn análisis me
ditado y extenso de los principios 
básicos y de las leyes fundamenta
les que rigen la estructura dramá
tica cinematográfica, y que ningún 
autor que aspire a escribir una de
cente película puede ignorar. 

Todo escritor que produzca con 
éxito conoce. consciente o incons
cientemente, estas leyes, que de 
una forma clara v sistemática nos 
va exponiendo en "ías páginas de su 
libro Eugene Vale, de quien pode
mos decir que se ha criado en ple
na industria cincmnt.ográfica, de In 
que conoce todas sus fases por pro
pia experiencia . Su labor en este 
terreno ha sido no sólo la del es- . 
critor, sino también la del técnico 
de laboratorio, montador, director , 
productor, y Ja correspondiente a 
distribución, publicidad y finanzas. 
Aparte de estas actividades, ahora 
ofrece Vale a todos los escritores 
una visión penetrante de esta nue
va y algo enigmática, forma litera
ria; la idea fLlndamental que per
sigue e l autor es la. de demostrar 
que el éxito de un guión no es algü 
eventual, que se haya de achacar eJJ 
su mayor parte ::ti factor suerte . 
Por el contrario, el éxito se debe a 
un número de complejos conoci· 
mic:ml.os, pues compleja labor es la 
de escribir un blWU guión. Conocí-

A F ~ A 
1L1ieulo de l<t forma cineiw:tLogrúfi
ca y de srn; medios ele exposi ción, 
distintos a los de la novela y a los 
del teatro. Es dedr, de lo s elem en
tos de que dispone el cine para r e. 
!atarnos un asunlü. Conocimiento 
de las limitaciones que impone este 
nuevo medio, pues, contrariamente 
a lo que se ha creído y aun· creen 
muchos productores, en cine, n o 
puede expresarse todo. La cáma<a 
tiene sus limitaciones, que no es po
sible- sin riesgo de fracaso--'-cl es 
conocer. Un cuadro comparativo no s 
presenta las más vitales diferen-

. cias entre la estructura drarn úli ca 
de la novela, de la obra teatral y del 
film. Conocimiento, asimismo, de Ja 
manera en que ha de hacerse el re 
lato. "Esta manera es la cons truc 
ción dramática" , emp leando aquí 
la palabra drama en el · sentido de 
nueva acción. Por tanto, esle ccmo
cimiento será necesario tanto para 
la comedia, el relato de aventuras, 
el drama p sicológico . . . Corno el re 
lato se refiere a personas o cosas, 
habrá que conocer estos persona
jes, la transición de tiempo y la 
forma en que sus problemas van 
surgiendo. Será preciso conocer 
el efecto que la acción produce en el 
público mediante la anticipación , 
expectación, sorpresa, duda , "cli-
1nax" . 

Conocimiento, por últim o, de las 
cualid ades del asunto, tales co mo 
comprensibilidad , probabilidad, 
identificación, propósito. 

Sólo después de estudiar exhau s
tivamente todo lo que se refiere a los 
anteriores conocim ientos, nos habln 
el autor, en unas pocas páginas fi
nales- pocas, en comparación con 
el resto de l volumen, pero sufici en 
tes-, de los pasos a seguir para 
escribir Jos guiones, desde la elec
ciém del material hasta el guión téc
nico, pasando por la sinopsis, el tra 
tnmiento, la continuidad y el gui ón 
lit.ernrio , terminando con un cuad ro 
de la s faltas más . fundamenta les 
que pueden cometerse al realiz ar 
la difíc il labor de escribir p ara 
el cine. Es\e cuadro, que acon sejo 
,:;e consu ll e como recurdatorio, cons
tn de 142 posibles errores. 

El interés que despierta el lilll 'P 
ele Eugene Vale, por su orig inalidad 
y la gran cantidad de irl cn s que, con
tiene, nos hace desPa1· qnc :fuera 
traducido a nuestro idioma, pues 
con él podrían prevenirse todos 
nqne ll os que quieran acercnrse 
- más o menos alegremente- a los 
guiones cinematográficos, y los con
sagrados encontrarían en él- como 
dice Julián Duvivier, en un com en
tario al mismo-sugerencias y ex
p l icnr iones de gran provecho . 

J. L. C. 



IL FOTOLIBRO, por S. Guida.- Edi
tor, Ulrico Hoepli.-1\I i lán, 1 \HG. 

Muchos son los libro s que sobre 
fotografía y su práctica se han es
crito. Sin embargo, ninguno ha tra
tado las di s tinta s f~tcetas que cons 
tituyen el arte de Daguerre y ;-.iiepce 
con la originalidad de esta obra ita
liana, en la que se pone de manifies
to, u irn vez -más , la calidad de lo s 
tema s y el esmero y sencillez en su 
exposición, característi<:as de los 
a utores italianos, no sólo en lo que 
se refiere a las bibliografías foto
gráfica y cinematográfica, sino tam
bién a las ediciones de ingeniería, 
arquitedura, etc., que de aquella 
península mediterránea vemos lle
gar des de hace aiíos. 

"Il Fotolibro", ya en su quinta 
edición, nos presenta lo s temas por 
orden alfabético, lo mm! contribuye 
a su facilidad de manejo, si bien ·se 
incluye un índice sistemútico para 
que el neófito en estas cuestiones 
pu(lda es tudiarlas de un modo ra
cional. 

A nuestro juicio, el acierto múxi
mo de "Il Fotolibro" r es ide en haber 
buscado a lo s distintos objetos de 
estudio una explicación o una in
terpretación gráfica, método, ideas, 
para fijar las ideas sobre todo, cual 
ocurre en el caso presente, consi
d.erando el matiz humorístico de 
crue se ha impregnado la totalidad 
de la obra. En ella se consignan to
da¡:; las peculiaridades relativas a 
la óptica fotográfica: 1 entes, obj e
tivo s y · sns características, estuqio 
de las aberraciones. Distintos tipos 
de máquinas fotográficas con sus 
constantes específicas. Emulsiones. 
Filtros, con un estudio previo de la 
teoría de los colores. Técnica de las 
ampliaciones. Estudio sobre la ilu
minación. Consideraciones sobre el 
tiempo, exposición y la toma de 
vistas en los distinto s casos de la 
práctica: fotografía de personas, de 
insectos, arquitectónicas, de bos
ques, en el mar, de sde avión , en 
casa, en el circo, con niebla, de s ta
cando los capítulos relativos a las 
fotografías infrarroja y ultraviole
ta. Se estudian también las opera
ciones de laboratorio y las pertur
baciones que pueden tener lugar en 
fotografía, su prevención y su co
rrección. Se incluyen también ctos 
interesantes capítulos referentes a 
la macrofotografía y a la microfo
tografía. Es digno de ser des tacada 
la parte de la obra referente a cu
riosidades fotográficas, en la que , 
entre otras cosas, se expone una in
terpretación fotográfica del perfu
m e de las flores Al final de la obra 
se acompaña lln calendario foto
gráfico. En el transcurso del libro 
se presenta una colección de esplén
didas fotografías que contribuyen a 
p.mbellecer la ohrn . 

F. E. 

THE BRITISH FILM YEAR
BOOK, 1946, por Peter Noble.
British . Yearbooks .-Londres . 

Peter Noble, autor de este anua-
rio de la cinematografía in.glesa, es 
un joven act.or y periodista teatral 
que nos ofrece en menos de tres
cientas páginas un panorama bas
tante completo del actual cine in
glés. 

Se inicia el libro que comenta
mos con un prólogo de Alexander 
Korda, el director húngaro que abrió 
la s puertas al <:inema británico 
--" La vida privada de Enri
que VIII "- , y con una introduc
ción de J. Arllrnr Hank , el actual 
magnate monopoliznd or de la in
dustria e11 Gran Brctaiía. Continúa 
Noble cun una breve histori a del 
de sarrollo de la misma -predomi 
nantemente desde el aspecto comer
cial-, desde la instalación del pri
mer estudio inglé s en New Sonth
gate, pocos kilómetros al norte de 
Londres , hasta los modernos de 
Pinewood, Denbam. Elstrce. Los ca
pítulos en que este de sarrollo se 
expone son: "Los corrnienzos" 
(de 1885 a 1903 ) - "La época ant e
r ior a la guerra" (1903-1914)-. 
"La gran guerra y la paralización 
de la industria cinematográfica bri
tánica"; "La época de la post'- gue
rra ", con la llegada del sonoro y la 
influencia de Alexander Korda, y 
las diversas. formas de protección 
a la industria: "El film documen
tal", como acaso la más considera
ble aportación inglesa al desarroll ü 
del cinema; "Las películas inglesas 
durante la guerra'', y por último, 
"El auge de Artlrnr Rank ", mag_ 
nate cuyo poderoso influjo sobre el 
c inema de su país es muy combatido 
y defendido por unos y por otros de 
sus compatriotas. Pero, sin duda, la 
parte del libro que ofrece más in
terés , ya que es la fundamental, 
dado su carácter de anuario, es la 
dedicada al índice biográfi co de di
rectores, técnicos, guionistas, acto
res, compositores, productores y de 
todos aquello s que , al menos en 
parte, han contribuído y contribu
yen al engrandecimiento del cine
ma inglés. 

Completan el libr') los siguientes 
datos de interés: Lista de lo s films 
ingleses más represrntativos reali~ 
zados de 1940 a 1945. Indice biblio
gráfico de libros y revistas que se 
refieren o trn tan del cine inglés, 
y relación de casas p roductoras 
de film s de largo metraje y de noti
ciarios; estudios y unidades oficia
les para la producción cinenrntográ
fica 

T.odo ello amenizado con divers i 
dad de fotografías, alguna de ellns 
r!P gran hrllPza r intrrés . . 

J. L. C. 

GRIERSON 01\l DOCUMENTARY.
Collins.-Lond res, 1911(\. 

Es ciertamente copiosa y de gnm 
calidad la literatura que los ingkses 
dedican al cine documental , prodi
gúndole artículos , ensayos y libros 
impe.cablernente impresos, como éste 
que acabarnos de recibir y que lrn 
s ido editado por Forsytll Hardy. 

Esta atención hacia el documen
tal es la que rnoliv a ahora la apari
ción del libro de escrito s del famoso 
documentalista, sobre la materia. 
Sabido es _que .Jolm Grierson es con
siderado como el padre del docu
mental en Inglaterni. 

Grierson, nacido en 18\18, en 
Deanston (Escocia ) , interrumpe sus 
ostudios para incorporarse a Ja ar
mada de s u país durante la primera 
guerra mundial. De vuelta de la con
tienda se gradúa en Filosofía, y más 
tarde, se especializa en cuestiones 
soc iales . Marcha a E s tados Unido s, 
donde pasa tres aí1o s estudiando 
la prensa, el cine y otros jnstrurnen
l.o s que afectan a la opinión públi
ca. Su estudio del ·cinema le lleva al 
principio a publicar artículos sobre 
estética y crítica cinematográfica y 
pronto se halla absorbido p or las 
posibilidades del cine corno el rnás 
eficaz medio de educación y per sua
s ión entre las gentes. Consigue ha
cer su prirner .film, sobre un terna 
pesquero y "Drifters" constituye 
el film bás ico que ha de influir deci
s ivamente en el movimiento docu
mentalista británico, que va surgien
do con 1rn se llo común alentado v 
conducido p or él, hasta llegar i1 
consl.iluir una de las manife s tacio
nos rnús interesantes del cinema 
ingl1~s. Muchos nombres que hoy 
rnsplandecen en Inglaterra forma-
1·011 en las fila s de Grierson. En 1938 
c;sle marcha al Canadá para dar im -
pul so al documental en di cho país. 
En 1045 abandona su cargo; tiene 
mayore s arnbicionPs y crea en \Vás
higton la "Inlrr·national Film Asso 
ciates", seguida , en la primavera 
de este afín C!lW r·nrTP, i1or la cre;1-
ción de "Tite \Vorld to-dav, Inc" . 
organismo que pien sa hacer 40 flms 
al afio sobre asuntos que interesen 
a todos los países. Su actual actitud 
se inclina hacia una internacionali
zación mediante el c inema. 

Pero n o solamente Grierson ha 
hecho películas , creado equipos, 
alentado vocaciones, sostenido en
tidades; ha teorizado también , y de 
una bella e inteligente manera, so
bre cuestiones cinematográficas y, 
especialmente, sobrr el cine docu
mental. Sus nrt.írulns, divulgados 
en periódicos y revistas, han mar
cado la pauta a los docum entalistas 
ingles es . Su amigo y crítico F . Hardy 
!Jn seleccionado algunos de estos 
escritos en f)s(.e libro de grandes 
vuelos, polemista y de un interés 
absorbente para los amantes del 
1· rne, y sobre el que sentimos no 
JlfldPr PX !Pnclernos nuís. 

.T. L .' C. 
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