
Cine experimental 

Título: 

Autor/es: 

Citar como: 

Documento descargado de: 

Copyright: 

La digitalización de este artículo se enmarca dentro del proyecto "Estudio y análisis para 

el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a través de plataformas 

web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y 

Competitividad del Gobierno de España (código HAR2010-18648), con el apoyo de 

Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València.  

Entidades colaboradoras: 

Reserva de todos los derechos (NO CC)

http://hdl.handle.net/10251/42712

Noticias y comentarios

Cine experimental (1946). Noticias y comentarios. Cine experimental.
(8):86-87.

Cine experimental



NOTICIAS V COMENTARIOS 
POR EL "CINEMA" EDUCATIVO 

Por su interés y actualidad entre nos
otros a continuación transcri1bimos un 
come~tario de Armando Aragao, director 
de la r evista pm'ltuguesa "7.ª Arte" : 

No es insistencia de nuestra par
te afirmar que el "cinema" desemf:c
ña im papel importante e?t la edu
cación de un país, y particularmen
te en la formación intelectital y mo
ral de la juventud. 

En Portugal nunca está de 1t1ás 
repetir tales verdades, pues pode11!fOS 
afirmar categóricaniente que vamqs 
en la vanguardia de los países que 
nada-o casi nada-hicieron por el 
desarrollo del "cinema" educativo. 

Si, como decimos, el "cine·" cultu
ral es de una importancia fitndamen
tal en la educación popular, el "cine" 
didáctico se hace completamente im
prescindible como aitxiliar de los es
colares en la comprensión y aprehen
sión de materias qite nunca podrían 
ser filiadas por otros 1nedios, hasta 
los pedagógicamente nvás perfectos. 

Portugal debe colocarse al lado de 
todas las demás naciones del mitn
do, si es preciso contra todo y con
tra todos los obstáculos. 

Educar sólo tiene un sentido y no 
se debe confundir con ningún otro. 

Todos los países, después de la 
guerra, tuvieron el cuidado de intro
ducir en las nuevas ref armas de sus 
cinematografías un capítulo especial 
sobre "cine" educativo. Y sus leyes 
no son letra miterta, co1no sucede por 
aquí. Lg, producción de e~e ramo es 
tan intensa que en Francia, In.qlate
rra América (y en la Aleniania de 
ant~s de la derrota) constituye itn im
portante sector de la inditstria cine-
matográfica. . 

¿Por qué no segmmos los buenos 
ejemplos? El tiempo urge, el nmndo 
progresa a pasos gigantescos, no se 
puede continuar con esta apat~a. . 

Instituyamos cuanto antes disposi
ciones competentes y oficiales que 
cuiden de este 1na_qno problema. Vá
yase a buscar, donde los haya, los 
elementos necesarios para tal fin ; es
tablézcanse diplomas sobre "cine" 
educativo. Oblíguese a los produ_cto
res de películas de largo metra1e a 
pioditcir un cierto núi;iero de ~o.cu
mentales por cada pelicu!a exhib~da, 
siendo los asuntos escogidos debida
meiite controlados por una e omisión 
creada expresamente dentro del Mi
nisterio de Educación Nacional. O blí
qneso a los distribuidores a proyec
tar dichos "films", cobrando un tanto 
q1te revertirá para la co1!stitució1~ ~e 
1ma Caja especial del cita_do .Jl.f inis
terio destinada a la realizacion de 
pelíc~tlas educativas. En fin, se hace 
yo. -urgente qiw el Ministerio de 
Educación Nacional enfoque el pro
blema con la atención qite se merece. 

Estamos seg1tros que así ha de ser. 
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Corporación cinematográfica del 
Ejército inglés 

En Inglaterra, el Consejo del 
Ejército, apreciando el valor del 
"cine" durante la guerra como un 
medio de mejora del entrenamiento 
y educación militar de las tropas, 
ha aprobado el establecimiento, en 
1946, de una corporación cinema
tográfica del Ejército. 

Será, la dirección, de naturaleza 
cívico-militar. Un consejo de jefes 
militares fiscalizará las orientacio
nes que la corporación imprima a 
sus actividades, y al frente de los 
asuntos diarios habrá un gestor, 
responsable ante un Consejo de Ad
ministración, integrado por tres ele
mentos civil es y tres oficiales en 
activo. 

El objeto principal del nuevo or
ganismo consistirá en producir, 
distribuir y exhibir películas útiles 
para el adiestramiento de las tro
pas. También contribuirá a mante
ner la moral de éstas, proporcionán
doles el solaz de la proyección de 
cintas de pasatiempo, en aquello s 
lugares donde no existan lo s medios 
normales para su presentación al 
público. 

La naciente entidad estará aseso
rada por un grupo . de consejeros 
honorarios integrado por técnicos 
de la industria cinematográfica . 

<S> 

Película virgen en Estados Unidos 
A consecuencia de la mayor de

manda de material virgen, hoy exil'
te mayor escasez que durante la 
guerra. La penuria obedece, no so
lamente a la mayor demanda del 
mercado interior y de los consumi
dores extranjeros, sino también a la 
reducción de las jornadas en las fá
bricas. La semana de sesenta ho
ras, que estaba en vigor durante la 
guerra, ha sido reducida a cuaren
ta horas, y los fabricantes no espe
ran una mejoría de la situación 
hasta febrero o marzo. La escasez 
ha producido el cierre de algunos 
laboratorios por breve tiempo du
rdn te los meses de noviembre y di
ciembre. 

<S> 

Inventos de guerra en el "cine" 
El procedimiento "Fido", que es 

el medio secreto recientemente des
cubierto por el cual se dispersaba 
la niebla de los aeropuertos ingle
ses durante la guerra, se está estu
diando actualmente en Hollywood 
con vistas a su aplicación a la pro
ducción cinematográfica. Se han 
hecho experimentos con un calefac
tor que no produce humo, para que
mar la niebla, durante el rodaje de 
los exteriores de Ja película del 
Oeste , en tecnicolor, titulada "Re
negades ". De este "film" de la casa 

Columbia son intérpretes 
Keyes , \Villard Parker y 
Parks. 

Evelyn 
Larry 

"El retrato de Dorian Gray" 
Albert Lewin realizó en Holly

wood una vers ión eu blanco y negrn, 
con secuencias en Lu1;rucolor, de la 
popular novela de Wilde "El retra
to de Dorian Gray". La interpreta
ron Hurd Hatfiel, en el papel del 
joven Dorian; George Sanders, en 
el de Lord Henry, y Angela Lan s
bury, en el de Sibyla Vane. 

<S> 

El "cine" y la penicilina 
En Hollywood, inspirados en un 

documental sobre la penicilina, rea
lizado por la Imperial Chemical In
dustries, han decidido adaptar el 
libro de J. D. Ratcliffe, ·"Yellow Ma
gic", y realizar una película de lar
go metraje, que será rodada en tec
nicolor. Al parecer, Sir Ali:xayder 
Fleming ha dado su consentimiento 
para ser encarnado por un famo so 
actor, y al mismo tiempo el pres
tigioso sabio supervisará la pelícu
la en su aspecto técnico. 

<S> 

Un nuevo proyector de dispositivas 
24 por 36 mm. 

La casa Dufay-Chromex, Ltda., 
de Londres, presentará un nuevo 
proyector, cuyo precio no es tá aún 
fijado, que podrá proyectar has~a 
1,80 m. de film Leika, con camb10 
de imágenes. . . . . 

Irá provisto de 1lummac1on de 
100 \V. Una caracteríolica intere
sante consiste en que viene equipa
do con un transformador para va
rias corrientes . 

ERRATAS Y ERRORES.-E1i el 
pasado número se deslizaron algii~as 
erratas de imbrenta que el consabido 
"buen sentido!' del lector habrá sabi
do sitbsanar. Nos referimos ahora a 
ciertos erroreSi más esenciales, desli
zados más o menos subsconscientemen
te en nuestros textos, de los que nos 
queremos arrepentir. En el art.ículo de 
Antonio del Amo y en el pie de la 
pri1nera de las fotografías que lo ilus
tran lla111ábamos "1Vli vida para ti" 
a lo' que era "No 111e defes"-Escape 
me never-, a citya película pertene
cía la referida fotografía. "Mi vida 
para ti'', basada en "Melo",_ de B_erns
tein, es im "film" del propio Czinner, 
mit~' poco conocido en España. Y en 
nuestro "Cincnenta años de cinema", 
al hablar de "El bosque petrificado", 
citábamos a Michael Citrtiz como su 
director, cuando en realidad lo es Ar
chie }([ayo. Dolidos de estos error~s, 
prometemos a niteftros lec.tares ~o in

currir en ellos 111as, al mismo tiempo 
que surlicamos su benévolo perdón. 



Walt Disney y España 

Una de las importantes misiones 
de la "Walt Di sney Ibérica, S. A. " , 
filial de Burbank, establecida en E s
paña por Edmundo Lassalle, es la de 
recoger id eas originales y gui ones 
para películ as de corto y largo me
t.raje que puedan ser realizadas por 
Walt Disney. 

1931-1946 

RE'CUERDO DEL ANIMADOR MURNAU 

Brindamos esta notici a a l ingenio 
de los españoles . 

fil primer día de 11-na Prúnavera cmno ésta moría, hace qnince años, Federico 
Gitillenno Murnau. Fué en Los Angeles, en mm carretera asfaltada, frente a itn 
sol de dulce luz. española. "Tabú",fué su obra póstui!1a_, que Flaherty hubo de 
montar Y concluir. Y antes de "Tabu", en Europa y Amenca, "La cabeza de fano" 
"Nora", "Satanás" , "Las finanzas del Gran Ditq1te" "Nosferatu" "Fausto"' 
"El ' lt . " "T f " "A . ' ' ' u iino , art1.t o , inanecer", "Los cuatro diablos" "El pan nuestro de 
cada día ... " Todo un ntitndo de pasiones humanas envueltas' en magno ropaje de 
luz,y c~ntrast~s . Mur'l!ai~ es, en el ~'cine'', el clasicismo. Jvh~rió. a tiempo, siendo fiel 
a s·i 1nisrno, sin prostituir su niegafono con una orden de incierta servidumbre es
t~tica. L a culininación del "cine" mudo está en él, y su desaparición c-ierra mi 
ciclo para dar Z.uga~ a otro. Sn _influjo es. bien notorio en los años subsiguientes al 
suceso. Pero todavw se le olvida. demas_iado , y por eso, hoy, nosotros, queremos 
evocar sn nombre, en este XV a.i-1.wersano de sn muerte: Federico Guillermo Mur
nau, "luz en la noche oscura del "cine". 

"""" 
Cinematografía francesa de 16 mm. 

Actualmente existen en Francia 
más de 7 .500 salas equipadas con 
proyectores de 16 mm. 

Antes de la liberación estaban en 
explotación 212 películas de 16 mm. 
largas, de las cua les 30 eran a lema 
nas dob ladas en francés, y 240 de 
corlo metraje, corresp ond iendo a 
Alemania 10. 

-e-
Objetivos para ampliadoras 

tura es de 3,5 con foco de 50 mm., 
provisto de cinco posiciones dia
fragmáticas, que pueden ser ma
niobradas a la luz de la cámara os
cura, porque a ca da posición co
rresponde un disparo. 

Una filmoteca en los EE. UU. 

En los EE. UU. fué aprobado un 
pl an para la ed ificación de una fil
moteca . Los créd itos habilitados se 
elevan a cinco millones de dólares. 
E l ed ificio tendrá '100 m. de facha
da y sótanos enorme s, donde serán 
archivados los films actua lm ente 
depositados en la biblioteca del 
Congreso, en los Ministerios y en 
otros servicios cinematográficos . 

La Casa Ross, Ltda., reputado s 
fabricantes ingleses de óp tica, lan
zaron al mercado, baj o la denomi
nación de "Resolux", un objetivo 
estudiado especialmenle para la 
ampl iación de fotografías. La aber-

Todas las len tes que componen 
el obj etivo de referencia se hallan 
revestidas. 

(El precio de es te obj etivo es de 
7-17-6 libras, más el impues to es
pecial en vigor en Inglaterra.) 

SENTIDO DEL GESTO 
(Conclusión.) 

de Spencer Tracy, de Charles Boyer, de Lawrence Oli
vier, de Les li e Howard, de lngrid Bergman, de equi s, 
fascinan; porque no sólo hablan de Ja trama a cuyo 
servicio ponen su gesto, s ino que r eflejan una pode
rosa pF:rsonalidad inmensa en la-¡ tan a menudo!
trivialidad t emática. Ahí, de paso, reside el éxito de 
cinematografías sin dimensión espiritua l: una perso
nalidad que, como acción vital propia, ínlima, ll eva 
sobre sí (nu estro "gesto, gestas, gestare", latino ) una 
tácita dimens ión, superior a su s congéneres vulgares; 
algo que nos hab la de t rascendencia: nos hallamos an te 
lo desusado y, s in embargo, el drama-entendido como 
género-es el mismo que cuando lo realiza otro actor. 
t:I gesto nos lleva, pues, a ll ende la vers ión temática 
Y nos adentra en la intimidad de lo personal como ex
periencia trascendente Así a lcanzamos a definir la 
emoción artística como' vehículo para enfrentarnos con 
una versión vita l; las calidades humanas que constitu
yen la trama han saltado de su abstracción religiosa, 
socia l, egoísta-o sus anti-a arte, por la magia del 
gesto como engar ce entre dos personalidades: la nue~
tra y la de act or, que son av idez y ver~1ón de un pri-
mario interrogante. . 

El cinema-"ese arte que u sted conoce y admira··~ 
es tá cimentado sobre la contundencia sutil que refleja 
la idea : el gesto . La beligerancia primero y la jerarquJa 
l~~go, conqui stada por el cinema, es paralelo a la es
~llización del ademán, a su concreción como puro r efle
JO reactivo de una personalidad ensimismada . Desde 
la gesticulac ión gro tesca, con mímica desbordante, . 
grandilocuente, am_pulosa y banal, de aquellos títul os tan 
fam iliares a F ernández Cuenca que nos hacen estreme- · 
cer al ver confinada a datos t anta ambi ción que no fué 
más que efím ero presenti,niento de gesto , hast a ese 
Postrer plano-cumbre sobria de nuestro arte-con que 
Ingrid Bergman ennobl ece el ramplón melodramatismo 
de "Los cuatro hijos de Adán" ... Stotthard, se en cie
rra la an gustiosa búsqu eda de una autoctonía artística 

. ... 

con la que el "cinema" se ha encumbrado hasta una cima 
jamás soñada por ar te a lguno: sintetizar la autenti
cidad de la más dramáti ca época de Ja historia, uncirse 
a la actua lidad palpitante y erigirse en testigo de lo 
trascendente. Con el "cinema", el ar te ha mordid o la cola 
de la ideal pescadilla en que cons is te genérica e hi s
tóricamente y ha regresado a la simpli cidad de su ori
gen cargada de la solera maravillosa de la compren
sión ; con su teóri ca sangre, atiborrada de val ores hu
manos a l resumir y unifi car las artes, alza el hito de
finitivo en el que razón de ser, misión y des tin o se con
funden con la propia existencia. 

En el "cinema" se sindican las artes para ser s igno de 
las preguntas cardina les que el hombre hall a plantea
das por el hecho simp le y extraordinario de exis tir. Y, 
frente a la grandeza totalitaria de la reve lación reli
giosa, es tablece los cupos progres ivos y cua jados de 
soberbia-¡ viejo pecado original !-, buscando bastarse 
a sí mismo; se contenta con lo que van siendo artes. 
Has ta que el "cinema" ri za el rizo postrero de esa admi
rable e inútil pirueta, con struída para lo trascendente a 
expensas de lo eterno; el "cinema" revierte los valores al 
precisarlos : mito redivivo, devora su generación, pone 
al descubi erto la entraña de las artes y, ferozmente, 
reclama lo su stancial; resbala sobre los ismos que 
inyec tan la paradoja y concluye por derrumbar la beata 
admiración por las formas, hasta ordenar los miem
bros de esa colosal ecuación que es Ja creación artís
tica, despejando la incógnita con una mayúscula y de
cepcionante interrogación. 

Porque la cuestión s igue en pie: el hombre ha hecho 
con las artes el olm o que jamás podía rendir aquellas 
sazonadas peras con que saborear su av idez de luz ; 

· es la perpetua presencia de la soberbia luchando por 
establecer sinonimia entre Dios y nosotros. 

Fracasada la razón fundamental dé claridades, pero 
satis .fecha la precis ión y los principio s de matemática 
es téti ca que han regido el desarroll o de nues tro con
vencional polinomio, la suprema conqui sta que ha ori
ginado es ta gloriosa derrota que nos devu elve a la hu
mildad de s ituar el arte en su pletórica indigencia es 
el ges to : un cic lo se ha cumplido. 
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