
3EHGA\3Ü. (Especial para Cuadernos de Cine Club ) . -  El 
Gran Premio TeTrgamo cumplió el sexto año de vida en su 

moderna vestidura cinegra'fica , Nació, mejor dicho rena
ció, en 1958, manteniéndose adherido a su tradición de an
tiguo certamen de artes plásticas pero trasladándose al c i 
ne, como se traslado también, parcialmente al menos, su 
fundador, propulsor, director actual Niño Zucchelli, antes 
c r i t i c o  y hoy documentalista de arte y de historia. Las ar
tes plásticas y el  fGran Premio' siguieron asi íntimamente 
vinculado?., por lo menos en las categorías definitorias y 
mas importantes de este ultimo pintura, arquitectura, es
cultura, artes decorativas.



h
" f es  t iva l del  e m e  de ar te  y sobre e l  a r 
te" se llamo el ’ Gran Premio en su ulti- 
i a Atapa ya sexenaria, pero ensancho sus 
lindes y creo otras categorías para la 
animación, para el urbanismo, la docencia 
del arte, la experiencia y el ensayo cine- 
gra'ficos. Y también para esa hermana me
nor del cine, impetuosa, ambiciosa y tan 
diversa, que es la te lev is ión. Hoy el 
'Gran Premio rie'rgamo’ es un vasto comple
jo ,  aceptablemente coherente, dotado de 
una suculenta lista de premios en meta'li- 
co, capaz de brindar un plausible panora
ma internacional de cierta cinegrafía que 
frecuente poco, desdichadamente, las co
rrientes pantallas comerciales.

Obviamente, las divisiones sustanciales 
del certamen son, o debieran ser, las dos 
vínicas que lo definen como festival: cine 
de arte y sobre el arte. Acerca del segun
do termino es siempre fáci l entenderse, 
pero puede serlo bastante menos acerca del 
primero, inevitablemente vago y sujeto a 
todo genero de discusiones. No obstante 
el entendimiento es posible en un terreno

estival
practico, eludiendo los insidiosos recla
mos de la este'tica y la pura teoría. So
bre ese terreno y con buen sentido se mo
vió' el 'Gran Premio’ , y de esta suerte el 
‘ cine de arte*, el cine experimental’ , la 
'vanguardia han podido acudir a este con
curso bajo los ropajes y con las catadu
ras ma's variadas, y aun han hecho en e'l 
buena figura. Por el festival de Be'rga- 
mo pasaron el 'American Group’ , y el ‘ Free 
Cinema3 y los independientes de toda pro
cedencia, merced a los cuales el cine ma

nifestó tantas veces una inesperada volun
tad expresiva y descubrid territorios to
davía mal explorados. Los seis Grandes 
Premios otorgados hasta hoy demuestran 
cierta elogiable predileccio'n por una c i 
negrafía inconformista, ajena a los cami
nos comerciales. Fueron e'stos:

1958 - Soas le masque noir, de Paul Haea-
saerts (De'lgica)

1959 - The Hidden »orld,  de Paul Sny-
der (EE.UU.)

1960 - Hafen Pythmus, de Wolf Hart (Ale
mania)

1961 - Time of  the Heathen, de Peter
Kass (EE.UU.)

1962 - Ciarodizcy (El mago), de Tadeivsz
Makarcynaky (Polonia)

1963 - O.K, End Mere, de Robert Frank
(EE.77.) ^

Este año el certamen fue escaso en gran
des sorpresas pero en cambio corrio por 
carri les bien nivelados que en algunos 
puntos treparon a buena altura. En el ín
tegro y def init ivo programa selecciona
do aparecieron pocos filmes que pudieser

considerarse de mero relleno, destinados a 
cubrir exigencias de tiempo y de espectá
culo. La exposicio'n que sigue recorre las 
seis categorías del ‘ Gran Premio Ue'rgamo’ , 
sintetizándolas en cuatro grupos fundamen
tales y refiriéndose solo a algunas obras 
mas salientes de cada uno de ellos.

1) FILIES S03RE EL ARTE
a) Didácticos

Lo mas considerable estuvo constituido

de Bergamo
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, ( film«* que fueron irreprensibles
i iimici >cul f  ture de Ircdenc ^/eikfii» 

• ■1 ira y fe lección de oro de ' mbor Tu- 
k< • < l’.ungr ia) -1 ,»rimero unni/a loa 

, 1 enrnto» ¡-r imordi a I •• que de finen la es
cultura y '•» eirewiiefllan la otaria, el 
volumen «1 espacio, la lux Trata rada 
>.no d‘ el loa con inuaualaa lucidez y efj 
ciencia pcdag/igice#, explica y dearaenu- 
za con inteligencia loa conocido» prejui- 
cioa reprneentatívon y demueatia corno la 
transfiguración poética puede licuar a la 
crsaciói, de una entidad plástica completa
mente autónoma I I eeguiido explota la d i
vina proporción en un rápido esquema al 
t.empo autíl y eiueno alude lea temible» 
disquisiciones metafísicas y pitagorizan- 
tea, cota.entra la exposición en la re
gle a’urea' que rige por igual loa heciioa 
de la naturaleza y laa obra» del hombre. 
i boa íi 1 r,<»a conatituyeron lo maa original 

y poaitivo del certamen en materia de en
señanza de artes plásticas Conquistaron 
ex aequo el ^reuio de eu cetegoría.

También ae señalo por seriedad y c la r i 
dad L ' o r t o  del dett ino  de Alberto Cal- 
daña ^Ita l ia ) ,  una interpretación ma'x de 
la famosa Tempe»td, del Ciorgine El 
film desarrolla la teoría que interpreta 
el misterioso cuadro basándose en une, obia 
de P o l i f i l o ,  humanista del s ig lo  XVI, 
quien daría 1« cl,v<- aclaratoria. I-a expo
sición <-e coherente, ordenada y seductora. 
El color flaquea en exceso con perjui 
cío par» la condición artística de) film

Mas valioso en cambio por 1» calidad de 
la reproducción coloríatica, justísima y 
mucho menos por la eficacia didáctica, es 
Oyeron taui ho»h de trancóla Weyergan» 
! le lg íca ) ,  minuciosa recorrida por El 
jardín de la» del i c ia$ del Museo del í'i a 
do Ix/gí cemente, ningún sensato corto;;,/ 
traje puede pretender resumir todo < ¿arito 
debe decirse so/re el alucinante * r¡, 
mundo del ÍJoaco, cargado <i<- , ¡»nóolo . ale 
( ¡or í » » ,  /abala, alquimia medíeva 1 Pero 
todo» debieran evitar el irritante I i ► 
lateo en que incurre el comentario >i<- >■ 

a g r a v a d o  por la recitante voz d' María 
^■usares.

Por <• I contrario la diaer ts' ión »obre

¡■'homme á la ¡ i  pe de P.oger UenUi dt,
( Francis) »<• reduce a un jugoso y »tll 
ci l i o re.umen de la vida y 1» 0br» d», 
Must- i<- Cour!/et dicho con la mejor nstur« 
lidad l.a selección de loa cuadros (**,. 
plendido el rolur) es muy stinsds, como lo 
es ls documentación en blanco y negro 
acerca de laa andanzas del artists líe 
parecido nivel, con tr/en t» preocupación do 
cents y tna's gracia juguetona, resulta 
La promenade t j i chant i* , de Jean barrai 
(Francia; autentico paseo por los psíse* 
de fa' bula del aduanero 'lousaceu ron e{ac
tos de travel ’ y fondos sonoros llenos 
de rumorea de campo y de bosque

Entre les buenas ,/el¡rulas de esta sec
ción deben conteree toda vio Candhara art 
de Z M Aghe ( -"ekiete'n/, 'uedro general 
de la cultura budiata de bandhara vista 
a través de la eacultura religiosa Poli- 
i »ade»  de Muy Pontígnuc (Francia), ex
posición del trabajo /le un carteliata 
ÍVillemot) con felices alusiones a Dau- 
mier y a Lsutrec Acr opoli* de Nicastro 
y Vedovello ( I ta l ia ) ,  otra lección mode
lo aunque elemental, sobre la estruc
turación y funrionra de la sacra colina 
de Atenas; l * tudio ,  de Nevena Tócbeva, 
nueva excursión por las asías de una es
cuela de danza pero rr.a'a ilustrativa que 
tantas otras. De todas laa secciones del 
concurso dedicadas a las artes pla'aticaa, 
aaí en cine como en televisión sin duda 
la (lida'ctica fue este año la me» fért il  y 
ambiciosa ai no la ma's nutrida

!, ) Arquitectura y ort# conteaporónea

Dentro de este sector siempre ten y gene
roso porgue da '»biela u todo lo que quie- 
</• aei solo ex positivo en la ma vería dea- 
/ o l ió  un grupo de filme» r./> ■/• <-nte. si 
uo excepcionales buena pare/ /¡e loa c ua • 
1 / l I Qii exhibido» fue;;, i<: progra- 
. u ,/o r i 4 /.<>!,• n d ive rsa -'

Pnah;j t 1 < ó7 de '•<» ' I ú r t  i«jmanía),
se refi/-r<- a la» obra» de //■ aura d<: la 
catedral de Ir i burgo i, , nurioxo
do/ <-rif que . igue ut' ri* < i. 1 < tra 
bajo; de re;;,(/fiuri y repor/i' le fra;er;-n 
toa d*- eacultma y arquí tcclui a Con le»
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LA SECCION DE OP.C. da Cober Takac*. •* 
una liap ida c ia t i aokra la proporción qua 
r ig a  loa hachoa da la naturalaia y la i o> 
fcraa dal hoabra. Taabiin al Apolo dal Talve- 
dara obada n la arionioaa lay da la "oac- 
clón óuraa” (Hungría)

traía alterna lo que ea información pura 
• obre el trabajo, con igudaa viaionea de 
lo que ooirre fuera de la catedral, conai* 
derida no corno mauaoleo de obraa de arte, 
alno como entidad viviente, ligada al ea- 
píritu miamo de la ciudad. Obtuvo el pre

aio de la categoria.
En materia de pintura y pintorea pre

valecieron loa agreaivoa cuadroa del in
fiel Francia Bacon (David Thompaon, In
glaterra) cargado* de a'apero aarcaamo, 
in eterna* trafficai y ^roteatataril i  dei 
yugoilavo Krato lle'geduaich (Mladen Feman, 
Vugoilavia); loa patetico! dibujo* de Hen
ry Moore aobre el inframundo de loa re
fugio* antiaereo* (Anthony Boland, Fran
cia); el inmenao frenen de Dufy (600

m3) iluatrativo da la hiatoria y aara- 
▼illas de la electricidad (Jean-Claude 
Huiaman, Francia); loa auralea de loa 
'trea grande*’ majicanoa -rivera, Orozco, 
Siquairoa- con oportuna* iluaionea a la 
revolucio'n de donde procedierono Eate do
cumental de Giovanni Angel la (Italia) ea 
particularmente felix en el uao del blan
co y negro (foto, cine) para referirte a 
la vida popular que inapiro a aquelloa ar- 
tiataa.

Sabroao y jocoao, peae a au ao'lida den- 
aidad informativa, La realidad de Kortl 
Appel, de Ian Vrijaan (Holanda), mueatra 
al robuato pintor holande'a empeñado en 
verdadera* batalla* con aua telaa inmen- 
aaa que e'l agrede rudamente, armado con
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Vatroalav Mímitsa raaliió una fábula de humor s i 
n ie s t ro  con EL TELEFONO, donde un hombre 
es perseguido hasta la muerte por un aparato con
vertido en ser de fantaciencia (Yugoslavia)

anchas brochas y espa'tulas como cucharas 
de a lbañi l .  Mus alia' del plano puramente 
espectacular, este f i lm resulta i lu s t r a 
t ivo  por cuanto permite a s i s t i r  a la fra-  
guacio'n de aquellos cuadros aformales l l e 
nos de pasión c o l o r í s t i c a  v de v i o l e n 

cia un poco bo'rbara.
El urbanismo estuvo escasamente r ep re 

sentado, y so'lo dos obras merecen enco
mio: Ciudad rr¡ c r i s o l ,  de Hagen Massel- 
bach (Dinanarea) y Canal ¿ronde,  de Car
io  r.ütfghianti ( I t a l i a ) .  La primera se re-
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t iere tx Copaixhague y mezcla con fecunda 
tantéala la seriedad del ensayo .sobre pro
blema s de c ircu lac ión  urbana y la comi
cidad que proviene de una exasperación 
paradojal y burlesca de tales problemas 
es un tema de estudio presentado en c la 
ve de humorada plena de 'gaga*. F.l segundo 
r e a l i z u  una exp lo rac ión  de Venecia en 
función de su principal vía de agua. Es
te ‘ c r i t o f i lm ’ ( f i lm  de análisis y c r i t i 
ca; lu palabra pertenece a Pxagghianti) es 
i n f e r i o r  a o tros  que ha rea l i z ado  este  
mismo profesor y documentarista, el in o l 
v idable 7 ierras al tas Je Tuscanu en pri
mer

clones 
r r 1 1 y

termino.

) Til ín da animación

Fue es te  e l  punto déb i l  del F es t iva l  de 
Dergamo, pese n la  gran abundancia del 
material presentado, y e l  premio co r res 
pondiente no se otorgó., Entre los f i l 
mes exhib idos luego, aparecieron algunos 
de muy buena e s t i r p e ,  como Canción de la 
pradera de Trnka (1953),  pero a t í t u l o  
só lo  i n f o r m a t i v o  (no había s ido  nunca 
proyectada en e l  'Gran Premio’ ) .  También 
fuera de concurso  f i g u r ó  The Mole, de 
Jolm Hubley (EF.. UU. ) ejemplar por e l  v i -  

car ica tura l  de sus acuarelas y la ín-gor
tima adhesión de estas al d ia logo y al t e 
ma: e l  ‘ botón nto'mico* apretado por error  
o por d is t racc ión .  Figuró asimismo e l

acerca del automóvil, al (arroca 
el  globo es fér ico ;  en entilo seco 

y entrecortado, del todo ant ica l igvaf ico. 
explota lu involuntaria comicidad que flu
ye de las antiguas laminas ochocentistas 
fuera de moda. Con te'cnica igualmente in 
c is iva ,  host i l  s ls escritura pro l i ja .  Lo 
yus escondía e l  sombrero, de Milán rav- 
1 i k (Checoslovaquia) cuenta e l  agrada
ble  cuento in fa n t i l  de un buen espanta
pájaros, con moraleja edi f icante.

Cabe todavíu una c i ta  para los muiíecos 
de Werner Kruuse, en Timonel sobre e l  
hielo (Alemania); para loa de Jorg de (lom
ba en Operación próxima Centauro ( I d ) ,  
personajes de una h is tor ia  de fsntacien- 
cia astronáutica; para los de Peter Klsut 
en Medida por medida ( I d ) ,  orig inales f i 
g u r i l l a s  de alambre animadas con f l u i 
dez y llenas de uta ágil  expresividad. To
dos esos fantoches son ef icaces y funcio
nan correctamente, pero no poseen mayor 
o r i g in a l i d a d  ni despl iegan mayor vuelo 
poét ico.

Pese a la ca l idad  no sobresal iente de
esas obrus de animación, e l la s  permitie-

ad-
mirable Laber into  de Jan l-enica (Po lon ia ) ,  
sátira sombría del hombre t r i tu ra d o  por 
los monstruos de la  gran ciudad. Fénica
u t i l i z a  f o t o g r a f í a ,  d ibu jo ,  r e ta zos ,  en

I

ron algunas comprobaciones satisfactorias 
la ausencia de h i s t o r i a s  dulzonas y de 
personajes sentimentales, la frecuencia de 
los temas y las soluciones sa t í r ic o s ,  e l  
uso del dibujo desformulado o del recor
te fantasistu o del muñeco esquemático y 
a veces absurdo. l.a condición a r t í s t i c a  
sólo estimable del conjunto, no destruye 
e l  s ign i f i c ado  pos i t iv o  de aquellas com
probaciones.

una s íntes is  expres ion is ta  cargada de bur- 3)  F i lm exper im enta l
lu feroz .

los fi lmes de concurso que mostraron una 
estatura digna de recuerdo fueron pocos. 
Tierrol y la musa, de lan Mimra (Checos
lovaquia) consiste  en una mezcla de anima
ción e in terpretac ión  de actor a cargo del 
mimo Ladislao Kia lka,  cuyo personaje lunar 
y melancólico recuerda un poco e l  Rip de 
Parcel Marcean. La e n c i c l o p e d i a  de la 
abuela, de V a le r ia n  Rorovczyk (F r a n c ia ) ,  
simula ser pa r te  de un como p e r i c l i t a d o  
vocabulario y bromeu con v i e j a s  i l u s t r a -

Coh i jados  ba jo  es te  t í t u l o  acudieron a 
Pergamo en años anteriores bastantes mues
tras  del cine independiente, a veces mo
destas en los medios y hasta indecisas en 
e l  lenguaje, a veces óptimas en la inven 
ción, la personalidad, e l  l ib re  vuelo l í  
r i c o .  El recuerdo de The Sin of Jesús, de 
Ohne datum, de The Shoes,  de Tiñe o/ t he 
fleathen,  es todavíu fresco y reconfortan 
t e .

l.a ed ic ión  1963 del ‘ Gran Premio’ con-
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to en su categoría ‘ experimental’ (la ubi
cación podría discutirse) con uno de los 
mas eficaces cortometrajes de pensamien
to antinazi realizados en la postguerra 
eficaz por la justa impostación del asun
to, por el severo lenguaje, porel opor
tuno tono admpmitorio. L ’ honme seul de 
Marcel Ledoux (Delgica) se dirige a la ge
neración que no vid ni padeció la guerra 
ni la ocupación, y se aplica apasionada
mente y austeramente a señalar el ejem
plo de quienes, padeciéndolas, se re- 
besucón a la opresión, ai crimen organiza
do, inclusive a la potencia arrolladora 
de la propaganda- 1« infrecuente excelen
cia de esta obra consiste en su conmovc 
dora elocuencia para expresar el valor 
del ‘ hombre so lo ' ,  la significación y la 
responsabilidad del individuo ante la 
propia conciencia, el imperativo que mue
ve a la persona humana obligándola a sal
var a todo trance los valores propios de 
su condición de tal.

f l  film comienza con unos niños que jue= 
2&h alegremente en una playa, y se trans
forman luego, a trave's de un alucinante 
montaje acelerado, en ‘ h it le r junge ’ , en 
soldados, en SS; de igual modo pasan del 
juego al e jerc ic io  mil i tar,  al genocidio 
sistema'tico, a la masacre organizada cien
tíficamente; pasan a ser robots de la des
trucción y e l  asesinato co lect ivo .  Ter
mina dirigiéndose a los niños actuales, a 
todos los niños del mundo, simbólicamente 
presentes en un aula escolar desierta, pa
ra recordarles la importancia del hom
bre s o lo ’ , la funcio'n y e l  ejemplo y el 
coraje del ‘ hombre so lo1 que fue capaz de 
rebelarse cuando millones de otros hom
bres ‘ obedecían ordenes’ .

L'homme seul esta casi íntegramente rea
lizado con material de archivo, inc lus i
ve material de fuente nazi, e legido con 
in te l igenc ia ,  ejemplarmente montado, aun 
del punto de v ista  te'cnico-fotogra'fico 
El acompañamiento musical es uno de los 
ma"s dramáticos y adherentes a las imáge
nes de guerra y exterminio, de las c iu 
dades arrasadas y de los  campos de la 
muerte. El comentario hablado es tan den
so como limpio de declamación y de re to 

rica. L ’homme seul conquistó el premio de 
la clase ‘ Film experimental’ . Debió ob. 
tener el ‘ Gran Premio De'rgamo’ , sin r i 
val alguno que le ensombreciese los mé
ritos  para e l lo .

En tre esta obra y las que le siguieron 
en el mismo capítulo, corría una flagran
te diferencia de altura y de importancia, 
pese a las buenas calidades de algunas 
que pudieron citaTse en el  ‘ palmaréV1 o 
entrar en el programa. Valga recordar en
tre éstas Daydreams, de Manfred Durniok 
(Alemania Or , ) y New York at íO frours, de 
Sonia Friedman (EE. UU. ); ambas son co
rrer ías por la gran ciudad a la caza de 
los aspectos inusitados que se esconden 
bajo las t r i v ia le s  apariencias cot idia
nas- Ma"a re f inado y pulcro, Daydreamt 
importa por cuanto va a descubrir en v i 
trinas y escaparates, entre espejos y ma
niquíes, un mundo a la vez real y un 
poco ma’gico, como de sueño a ojos abier- 
t os .

E jerc ic ios  netamente experimentales, 
por la intencio'n si no del todo por el pro
cedimiento, fueron Prison,  de Flobert ba- 
poujade (Francia) y El  poto ,  de Edward 
Abraham (Inglaterra). El primero trata de 
comunicar con maxima parquedad de medios, 
la angustia de un prisionero encerrado en 
un calabozo; el segundo narra el conoci
do cuento de Poe “El  pozo y e l  péndulo 
con plausible honradez y eludiendo los 
peores lugares comunes del ‘ horror f i lm ’ . 
Una cierta truculencia de relato no es del 
todo imputable al director sino también a 
Poe, no siempre limpio de ese pecado,

ha medalla por e l  mejor asunto la ob
tuvo e l  dibujante yugoslavo Viatroslav 
Mímitsa por El teléfono un film presentado 
a esta misma sección, en clave de fanta- 
ciencia y con c ierta tinta sobrenatural « 
ln hombre encerrado en su habitación es 
implac.;\blemente perseguido por un t e l e 
fono que acaba por asesinarlo El fi lm, 
bromista en la primera parte, y un poco 
t r i v ia l  adquiere su justo ritmo de angus
t ioso crescendo en la segunda, donde e l  
telefono adquiere una vida autónoma y aco
rra la  al hombre atemorizado, Mímitsa lia 
logrado despojar al aparato te le fónico de



su inofensiva catadura domestica para in- 
fundirle„un ®lma inhumana y malévola, una 
condición de ultracuerpo y de 'cosa de 
otro mundo’ . El te léfono  es otro buen 
ejemplo de humor negro y despiadada sá
tira de una existencia condicionada por 
los aparatos.

Clausuran esta breve reseña Nieve de 
jeoffrey Jones (Inglaterra), La ferr iera 
abbandonata de Aglauco Casadio ( I ta l ia ) ,
°¿* schleuse, de Harry Kramer (Alemania), 
bl primero es una paráfrasis rítmica sobre 
las locomotoras barrenieves, un hermoso 
ejemplo de montaje visual y sonoro, con 
lejano recuerdo del Pacific 231; el segun
do compone un poema crepuscular en torno 
de una fundición abandonada, impregnado 
de la melancolía que fluye de las cosas 
en trance de perecimient? ;el tercero sor
prende las esculturas móviles en su as
pecto de trana-figuras hostiles -un po
co monstruos- de una civilización de B o 

quinas. Ma's que cine experimental esos 
tres filmes deben considerarse maduros 
documentarios, si bien de impostación des
usada y visión nada vulgar.

3) Televisión

Obviamente, ahora se elude cualquier d i
gresión sobre los privativos caracteres de

L'HOMME SEUL, de Patrick Udoux. se 
d i r iq e  a los niños y a los jovenes 
que no conocieron la guerra ni los cam
pos de exterminio. Su admonitoria y 
austera peLícula señala e l  ejemplo 
de los que se rebelaron, aunque no era 
nada más que "hombres solos porque tu
vieron la conciencia y el coraje de su 
condición humana (Bélg ica)

* * * * * * * *
F.l mimo Ladislao Fialka busca a su Musa 
de papel por los países de las ta r 
jetas postales, en PIERRQT V LA 
MUSA de Ian Mimra (Checoslovaquia
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I .i TV, sobre au auataiitividiul justada como 
Reentro autónomo, »obre 1" ' especif ico te 
I r v i a i v o ’ , tun »ocurrido y tan confuao. 
Solo ai' (iiiinideraii alguna» obran urna mi- 
portante» presentada» Bit 'V'rgaino bajo c a 
te t i tu lo ,  buen» parta de laa cualr» po
dría paanr n la pantiillu c inegra f ic »  ain 
detrimento alguno y «un con ventaja, prue
ba de una eapecificidad tan diacutibla co
mo poco definida. *

OA' £nd Itere (bata” bien, aquí termine») 
de Piobert Krank (EE. FU«) obtuvo el tiran 
Premio Marasmo 1963. Ea un b usn ensayo ao 
bre el tedio conyugal, el alejamiento mu
tuo, la aoledud de doa quu viven juntoa 
ya ain amarae ni odiarae todo debiera 
terminar entre amhoa peraonajea, pero to
do continua y continuara' interminablemsn- 
te, en una t i ia te  aoportacion ain objeto, 
bu situación aparece tratada según un len- 
guaje auti l  y l leno de maticea, con im
ponible objet iv idad y aecreta compon ion 
humana. El problema rebana lúa 1 indea in 
divtdualea paro elevnrae a paradigma de 
tu mal contemporn'neo y univernal.

Deapia tu'ndone, alguna c r í t i ca  invoco a 
Antonioni y nu temu'tica de la ineomunicn- 
bil idad, que nada tiene que hacer en en
te film, ba incomunicabilidad que lia nx- 
pueato Antonioni tiene una larga ra i l  me- 
t a f ín i c a  y ae emparentó, a la diatan- 
cia, con la que expuao Pirandello ( " c ree -  
no i entendernoi ,  no noi entendemos nun
ca" ) .  l.oa peraonajea de Frank ae entien
den perfectamente pero no tienen nada que 
comunícame porque eata'n vacío* ,  entre 
el loa no hay ma”n oue tedio y, a lo mimo, 
habitúa de v iv ir ,  ba interpretación de li 
a c t r i z  Suc bngoro en de primera clone.

Otro film de buena foct ura y noble con
tenido en, en cata minmu categoría, Jorna
da l luviu $a de ^ir i  !Hka (Qiecon lo vnqu i a ), 
h iatoria de un día en la vida de una en
fermera que debe atender a au empleo, a au 
cana, u au familia, a Ion innumerablea me
nudas obligaciones en que la vida ae va 
otu a gota. Melkn extrae del f ilm, muy 
iicretamente, una f i l o so f ía  tonificante, 

nefl.i lando I n importancia de cumplir una 
fuixio'n út i l ,  y lu natin facción que da ene

cutipl iinieiito. Del confronto entra ami.«« 
pel i  cui un, M-inc j  nn t «a en alguno» napac 
tos, niirgen proximidades y distancias evi 
tieni en In indagación en lu vida cotidiu 
ni, I u penetración mi Ion ontndo» tic- u'iu 
,nu, el recuto expreaivo, r, I aobrantendído 
¡lermaiiante , I un empa rentan el  mayor 
re f inamiento de la americana, lu mayor 
aimplicidnd de ln checa, laa alejan, uní 
como el penimi amo de ln prirnrru y el op
timismo de lu segunda.

El otro fi lm t e l e v i a i vo  que pudo acom
pasar ain mucho desmadro u loa don anta» 
i i o r e »  fue Val paraí so  de Jor ia  Ivena, 
(Francia ) .  No contara ciertamente entre 
laa obran ma» reprcaentativun del cele
bre director, pero ea siempre un film de 

unric carácter, lleno de viaionea innume
rable» - irónica»,  melancólica», dramáti
ca»— en torno de )oa barrios pobres de la 
ciudad, encaromadoa sobre colinas y vincu
lados por escaleras y ascensores llenos 
de gentes que trabajan y sufren. No siem
pre el calor y la coparticipación humana 
prevalecen sobre la pira y habí I explota
ción del factor pintoresco, y «'ate ea el 
mayor reproche que puede hacerte al film, 
l'ero siempre ae salva el va lor  v i s i v o ,  
man r ico y or ig inal  en el hlunco y negro 
de las barriadas populares que en e l  co
lor dedicado a una Valparaíso baja don* 
de todas laa naciones murineraa dejaron 
su huella, Obtuvo un diploma especial  y 
mereció ma'» que eso.

Clausuru este sucinto recorrido un bre 
ve grupo de filmes que ucompafto a los tres 
antea citudos. La viuda de F.Jeso, de Ilo 1 - 
tze y Eriche (Alemania Or.) ea uhm pan
tomima de gusto germa'nico y macubro, con 
raicea en el expresionismo e influencia de 
Drecht en el uso de canciones comentado
ra»; reúne horror y burla» en un como ca
l iga i  iamo emparentado con antigua» fa r 
mi» populares« /l i t t o r i a  de un bal l e t ,  de 
Joae' Ma a a i p (Cuba ) deacribe con p ro l i ja  
minucia la Escuela de Manza de 1.a Haba
na y laa f ies tas  afrocuhanaa de loa ba- 
rrioa populares, remonta en la ultima se
cuencia, al s intet izar  un ba l le t  aegun un 
montaje agitado y de gran va lor  espec
tacu lar .  Euntomima y b a l l e t  ea también
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El de»ayuno de I rey, de "endy loye Un* 
g la t e r r a ) ,  que ocurra **n una turtn da 
cuento in fan t i l »  del iba redamante grotea- 
ca. I‘ l ritmo in fa t igab le ,  «1 color v i v i 
do, I ii u vaatiduraa auntuoaaa y burles- 
r u  ton siempre elementos vnlidoa; no do 
aon loa ' 1 i derruí t i »do elementales. El
deiayuno del  rey tendíín au mejor lugar 
en un ( crismen de filme* pera niño*, ^ent
ro en el cunl V/endy Toye ea especialista.

K1 '(irán Premio Pe rgenio * en au edición de 
1963 no dio' n conocer ninguna alta cima 
del arte cinematográfico, ante todo por - 
que laa altaa cima* aurgen raramente en la 
vaata geograf ía  del cine. I'ero p i n i n o  
recorrer un panorama variado y desusado, 
• bundoao en buenoa nivele* L'homm» leul,  
La lección de oro, Eecul tura, Jornada ttu- 
vioia, O.y, Fnd llere, Nieve, la j er r iera  
a hbandnna ta, l.'hommc a la pipa, HauKutte 
63. Toda* ellaa aon dirá» que pueden pres
tar seriedad y dignidad u cualquier fes
tival donde figuren. Y a ellas ha de agre 
gara* todavía casi una veintena de otra*

da estimable calidad. Aun aquel material 
que sirve en los festivales como de ripie 
para llenar minuto* y cumplir programa, 
tuvo poca* flaqueras gravemente objeta 
liles, lo limpiar* previa había sido as• 
ver* de los 134 f i l m e *  analitados sólo 
auedaron omitidos en concurso 49, y 11 
fuera d< e'l. Y '•»te fue el saldo favora
ble du la *i ata edición del Oran Premio 
Ue'rgumo.

K1 veredicto es, * juicio da quien f i r 
ma, del todo incompartible en un punto: 
el Gran (’ ramio, Este yerro provino, pro
bablemente, de c iertas equivocadas ac
titudes morales y sociales y psicológi
ca» a menudo prevalecientes; una difun
dida prevención contra loa tama* que re
cuerdan los horrores pasados una prsdi 
lscción por el olvido voluntario y cómo
do, un* i lusión qPs a tgione cinceladas 
las causas de aquellos horrores * imsgi 
na que estos sars'n irrepetibles, un 
to temor, en fin,  por le* edmoni' ..ir* 
amargas pero necesaria*.

Joef  Hat fu PCDÍSTA

FU PR O XIM A!. K D IC  T- / i ..

- v n aná l is is  de la c r í t i c a  oineaa»
t oqráí ica

- La obra de Al fred Pftchcock
« Ti tema » » t u f i s l e o  en la obra de 

Inqmar Merqnan
• ' 'acia un cine da 1 individuo
• nn poeta del c ine, Hovahenko
- t ro' lema» de revalor laaolán de v i e 

jos c lúe icos
• Posibilidades y l isitaoionea de la TV 

coso medio a r t í s t i c o
• Cine uruqaayo. otras opiniones 

3e*o, cine y erotismo
• L1 " na r le ni ad ¿s bo" en e l  cine I ta l iano
• l'n f i lm ma Id i t o
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