


MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de Cine (ICAA) 



1111 1111 

FESTIVAL DE CINE 
DE Al.CALA DE HENARES 

ORGANIZA 

CLUB CULTURAL ANTONIO DE NEBRIJA 

PATROCINAN 

CONSEJERIA DE CULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
, . FUNDACION COLEGIO DEL REY 
\ INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 



\ 

Certamen de Cortometrajes 13 

35 mm. 15 

16 mm. 23 

Muestra Internacional de Cortometrajes 27 

Homena1e a Dufan Vukotié 37 

Cine de Animación con marionetas de Checoslovaquia 41 

Homenaje: Pablo G. del Amo 51 

Muestra Internacional de Largometrajes 61 

Pantalla abierta 75 

Cine alemán años 80 83 

Exposiciones 91 



\ 

COMITE DE HONOR 

D. Joaquín Leguina Herrán 

Presidente de la Comunidad de Madrid 

D. Florencio Campos Corona 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

D. Fernando Méndez Leite 

Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 

D. Ramón Espinar Gallego 

Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid 

D. Manuel Gala Muñoz 

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares 

D. Modesto Qui¡ada Magdaleno 

Presidente de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

D. José Antonio Muñoz Rivero 

Director Gerente de la Fundación Colegio del Rey 

D. José Morilla Critz 

Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Inte rnacionales 

de la Universidad de Alcalá de Henares 

D. Juan José Llona Barrenechea 

Director del Instituto Nacional de Administración Pública 

D. Juan Basabe Blanco 

Director del Centro de Enseñanzas Integradas de Alcalá de Henares 

D.• Elena Veiguela Martinez 

Directora del Programa Nuevas Tecnologías. I.T.E. Ministerio de Educación y Ciencia 

D. Fernando Mora Carrascosa 

Director de la Obra Cultural de Caja Madrid 



AGRADECIMIENTOS 
AFA 2000. Agrupación Fotográfica de Alcalá de Jaime Chávarri 

Henares Jaime Fernández-Cid 
Alberto García Ferrer Jaime Nieto 

Instituto de Cooperación Iberoamericana José E. Monterde 
Alfredo Rodríguez José Esteban Alenda \ 
Andrés Rabago uOPSu José F. Saborit 
Angelino Fons Jorge Grau 
Antonio Bermejo Jose Luis Borau 
A • F Jose Luis Dávila 

ntomo raguas «FORGES» Jefe de Personal del INAP 
Antonio J. Carreño Ayaza 

Secretario General del INAP Jose Luis García Sánchez 
Arsenio Lope Huerta Jose Miguel Ganga 

Director General de Relaciones Culturales José Ramón Sánchez 
M. 0 de Cultura Julián Mateas 

Basilio Martín Patino Laboratorio Cinematográfico Fotofilms S.A. 
Beatrice Sartorí León Klimosky 
Cafetería uEI Postre» Luis Castañón 
Carlos Fernández Heredero luis del Blanco Benito 
Carlos Saura Luis García Roma 
Carmelo Romero Luis Larroque 

Subdirector General del ICAA Luis Rodríguez Roselló 
Cecilia de Pedro Luis de Pina 
Cecilia Scarzo Director de la Cinemateca Portuguesa 
Ceskoslovensky Filmexport Manuel Alvarez 
C.I.D.A.J. de Alcalá de Henares Manuel Gutiérrez Aragón 
Cine Club CEI Manuel Hidalgo 
Cinemateca del Instituto Alemán Manuel Melgarejo 
Claudio Niubó Bonjorn Director Hotel Bedel 
Coleg io Público Severo Ochoa, de Torrejón de Manuel Vicent 

Ardoz Mariano Manglano 
Cherna Prado Maria José Sánchez 
Elias Ouerejeta Mercedes Garrido 
Eloy de la Iglesia Miguel Casado 
Embajada de Francia Miguel Castelo 
Enrique Molinero Milagros Chillerón 
Esperanza González Montxo Armendariz 
Estudios Cinearte Patxi M. López 
Eugenio Martín Pedro Costa Musté 
Felicidad Dietrick Pedro de Pedro 
Felisa Pérez Piedra Primitivo Alvaro 
Fernando Calvo lópez Rafael Rodrigo 
Fernando Delgado Repuestos Ramón 

Gerente del Parque de Bomberos de Alcalá Residencia de Ancianos de la Comunidad de 
de Henares Madrid 

Fernando Garcés Restaurante «las Cuevas de Antolín» 
Centro Municipal de Salud de Alcalá de Restaurante «La Cúpula» 
Henares Restaurante «Reinosa» 

Fernando labrada Restaurante uTopeca» 
Centro de Documentación de RTVE Ricardo Franco 

Filmoteca Española Saher Informática 
Fomentur Santiago Cerro 
Francisco Regueiro Santiago López Legarda 
Gerardo Ojeda Sergio Coello 
Gerardo Vera Sociedad General de Autores de España 
Gráficas Ballesteros TESAURO, S.A. 
Gráficas Dehón Veneranda González Fuentevilla 
Húngaro Film Vicente Aranda 
Ignacio Fuejo Víctor Erice 
lmanol Arias Víctor González Gandía 
Instituto Alemán de Madrid Director de Caja Madrid de Alcalá de Henares 
Instituto Portugués de Cinema Víctor Manuel San José 
l. T .E. Alcalá de Henares Zagreb Film 

... y a todos aquellos que con su ayuda y apoyo han hecho posible este Festival 



\ 

ORGANIZACION 

COORDINADOR GENERAL 

Pedro Medina Díaz 

COMISION EJECUTIVA 

Purificación Causapié Lopesino 
Juan A. Escudero Fernández 

Ramón Garrido Lorido 
Enrique González Gallardo 

José Martín Velázquez 
Benjamín Redondo Marugán 

SECRETARIA 

Amparo Castro Velasco 
Beatriz Alvarez Tardío 

JEFE DE PRENSA 

Concha Gómez García 

DISEÑO 

Exposiciones y Ambientación Urbana: Alfonso Corteza y 
Jesús Mayoral 

Programa: Alfonso Corteza, Manuel Gómez y José Martín 
Libro: Vicente Alberto Serrano 

Cartel: Ois Berlín 
Litografía: Roberto González 

Boletín: José Antonio Delicada 
Trofeo: Miguel Angel Sánchez 



\ 

Desde aquellos Lumiere que vinieron a Madrid por un San Isidro de hace 
casi cien años asombrando a los madrileños con la entrada de un tren en la 
estación de Lyon, hasta esta XVII edición del Festival de Cine de Alcalá de Hena
res se ha hecho mucho cine. Se ha pasado de la perplejidad del invento en si. a la 
perplej idad de su contenido; si es que la capacidad de asombro de la sociedad 
contemporánea, sometida cada día al conocimiento de un nuevo avance tecnoló
gico o científico, sigue vigente. 

El cine-arte-industria, tiene una componente cultural indudable que es nece
sario apoyar. El cine se ha convertido a lo largo de su historia en un proyecto 
cultural global en el que se intercambian y convergen experiencias, hallazgos y 
sofisticados elementos a fin de obtener resultados cada vez más bellos. 

Si todo ello se produce, masivamente, en el marco de una ciudad-cultura 
como es Alcalá de Henares, parece lógico pensar que los resultados de este 
Festival van a ser los apetecidos por los amantes del cine, y los esperados por los 
organizadores, a los que quiero felicitar y agradecer su esfuerzo por esta aporta
ción al quehacer cultural madri leño a través del soporte cinematográfico. 

JOAOUIN LEGUINA 

Presidente de la 
Comunidad de Madrid 



El Festival de Cine de Alcalá de Henares es, probablemente, el cenamen 
cinematográfico más alejado de aquellos compromisos comerciales que acaban 
atenazando toda manifestación de este t ipo. Centrar la atención en el mundo del 
cortometraje, tan maltratado hoy en España, supone ya una clara intención de 
alejarse de los convencionalismos convocando miradas sobre lo que hoy supone 
la única escuela posible para los cineastas espai'\oles. 

No busquéis starlets extranjeras en el Festival de Cine de Alcalá de Henares, 
no las encontraréis, pero sí hallaréis cada afio una auténtica estrella nacional, 
gentes que han hecho del cine español lo que hoy es, con una labor casi siempre 
oculta detrás de las cámaras o entre la tramoya, donde se hacen de verdad las 
películas. El decorador Enrique Alarcón, el músico Carmelo Alonso Bernaola o el 
productor Emiliano Piedra son claros ejemplos de cuanto digo. Este afio le toca el 
turno al montador Pablo del Amo, hombre honesto, tenaz, creativo y callado, que 
ha ido abriéndose camino desde la sordidez de la celda hasta el Premio Naciona l 
de Cinematografía a base de ese buen hacer profesional y humano con el que ha 
conseguido que muchas grandes películas espaí'\olas sean aún mejores. 

No encontraréis, tal vez, la última superproducción con la que Hollywood 
pretende seguir construyendo la aldea univeral, pero sí algunas de esas películas 
espai'lolas que los cineastas gustan de llamar malditas, y seguro que, entre ellas, 
hallaréis una perla, un director con garra cuyo nombre conviene anotar, una 
secuencia excelente, un rostro nuevo lleno de frescura y expresividad ... 

Y tendremos además en este XVII Festival de Cine de Alcalá de Henares, una 
nutrida Sección Informativa, un Ciclo de Cine Alemán de los ai'\os 80 y la ilusión 
renovada de sus organizadores y del público que, a buen seguro, llenará las 
salas como en ediciones anteriores. 

Ramón Espinar Gallego 
Consejero de Cultura 

de la Comunidad de Madrid 

\ 
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En estos tiempos en los que el Cine parece estar atravesando una más de 
las múltiples crisis que lo han salpicado a lo largo de su historia, la existencia y 
promoción de Festivales de Cine, como esta 17 Edición del Festival de Alcalá, 
tiene una significación peculiar. 

Sin duda el Cine se halla ahora en una nueva fase de definición cultural. El 
avance de la comunicación audivisual logrado por el empuje de las nuevas 
tecnologías electrónicas, la posibilidad de un consumo de productos 
cinematográficos bajo soportes más fác ilmente accesibles y, sobre todo, la 
preeminencia cultural de la televisión, obliga al Cine a ir buscando un espacio 
propio y decididamente necesario. 

Desde esta perspectiva, los Festivales de Cine, el Festival de Cine de 
Alcalá de Henares, cumple fielmente el propósito antes mencionado de tratar 
de definir la dimensión cultural específica que tiene el cine en los años ochenta 
y que tendrá de cara al año 2000. 

Esta 1 7 Edición del Festival de Cine de Alcalá de Henares sera una 
oportunidad más de encontrar este nuevo sentido , a través de los mejores 
argumentos que el Cine nos puede ofrecer; sus propias real izaciones. A través 
de las diferentes Secciones de este Festival podremos convertir estos días en 
una especie de reencuentro necesario, en una ocasión inmejorable para 
acercar el Cine a todos los ciudadanos de Alcalá y a aquellos otros que, desde 
pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid o de otros lugares de España, 
vengan a comparti r con nosotros estos días de Cine. 

Tampoco cabe duda que dentro de las coordenadas en las que hoy día 
se mueve la industria cinematográfica, juega un papel destacado la figura de 
las diferentes Administraciones Públicas, en las que hay que incluir a los 
Ayuntamientos. empeñadas sin duda en la idea de revitalizar la cinematografía 
nacional. 

Ese es también nuestro empeño y nuestro mayor deseo para esta nueva 
edición del Festival de Cine de Alcalá de Henares; que sea capaz de 
reivindicar un nuevo modo de vivir el Cine. 

Florencia CAMPOS CORONA 
ALCALDE DE ALCALA 



Un festival de cine como el de Alcalá de Henares, que forma parte de 
esos festivales austeros, que se organizan al margen de las grandes cadenas 
multinacionales de distribución y de la Asociación lnternacioal de Productores, 
es digno de admiración, cuando menos por su longeva e ininterrumpida 
presencia ante los profesionales y amantes del cine. Esta admiración se 
incrementa aún más en un país habituado, en los propósitos culturales, al 
continuo nacer y fenecer de brillantes ideas que, habitualmente y a duras 
penas, pasan del tercer número o del primer año de celebración. 

Cualquier explicación que queramos buscar a la fidelidad del Festival de 
Cine de Alcalá, contra la que no han podido las depresivas circunstancias a las 
que asiste la exhibición cinematográfica tradic ional, tiene que reconocer la 
oportuna y sensata actuación del «Club Nebrija». Esta entidad, organizadora 
del Festival , aparte de haber estado formada en todos esos años por personas 
entendidas en el tema, ha tenido siempre la sensibilidad de mantener una 
actuación ligera y creativa, no intoxicada por los adocenamientos que produce 
la burocracia y el poder cuando tientan, con su lógica de seguridad, la 
fragil ísima libertad y diversidad del mundo de la cultura. 

Este es uno de esos festivales que siempre han pretendido promocionar el 
cine que las grandes cadenas marginan mediante la «censura económica». 
promoción que es la forma eterna, y casi única , de abrir vías al progreso de lo 
que no siendo funcional y práctico hoy. será, sorprendentemente, lo único 
vál ido en el futuro. 

La Universidad de Alcalá, entidad que debe y quiere alentar, apoyar y 
servir a todos aquellos, grupos y personas, que se colocan en el primer frente 
de lucha por la conversión de la ciudad que le cobija, en un foco de creación 
y de servicio cultural (no sólo de consumo sus formas más comerciales y 
volátiles), se une este año gozosa e ilusionada al Festival de Cine e instituye el 
«Galardón a la dirección y producción de la mejor película española no 
estrenada comercialmente», que queremos sirva para reconocer la labor de 
este cine que, como la Universidad cuando cumple sus fines, asume una 
empresa de búsqueda y riesgo. 

José Morilla Critz 
Vicerrector de Extensión Universitaria 

y Relaciones Internacionales 

\ 



\ 

Cuando la sala se quede a oscuras y los haces luminosos 
conjuguen de nuevo el verbo imaginar sobre cualquier ventana 
pálida de la Ciudad, habrá comenzado de nuevo una historia que, a 
fuerza e tenacidad, viene creciendo desde unos años que ahora se nos 
antojan ya lejanos, pero de los que aún no hace demasiado tiempo. 

Han sido años en cuyo discurrir hemos visto como algunas esperanzas 
han quedado atrás -quizás no podría ser de otra manera- pero hemos 
asistido, en lo esencial, al acrisolamiento de una forma de ser, a la 
configuración de una personalidad en la que, creemos, es necesario confiar. 
Porque la edición que este año presentamos es el fruto de la ilusión de 
un proyecto generado autónomamente por un grupo de personas, 
numeroso ya desde 1971 , y la confianza y apoyo de una Ciudad, que sin 
saberse aún sí misma, tiene alojadas en un pliegue de su memoria 
aquellas cosas que le son propias, una de las cuales es, efectivamente, el 
FESTIVAL DE CINE. Y de ese capital tan valioso ha ido surgiendo este 
proyecto, capaz de aunar en sí mismo el rigor y el aspecto lúdico; la 
disufión y promoción del cine español y el conocimiento de otras 
filmografías, no primadas precisamente en nuestras pantallas. 

Y es precisamente en virtud de estas circunstancias por lo que se hace 
necesaria una reflexión sobre la proyección del acontecimiento, sobre la 
realidad social y cultural, no ya sólo en el ámbito local sino también 
nacional. Y en tal sentido apostamos, e invitamos al envite, a cuantos estén 
dispuestos a colaborar en que se desarrolle este proyecto cuyos objetivos 
son la difusión del hecho cultural a través de la imagen, no sólo para el 
disfrute y contento de minorías, sino para la ciudad y sus ciudadanos en su 
conJunto; y, sin contradicción interna , el fomento de la creación estética y el 
impulso de la industria cinematográfica. Se trata, pues, de que el 
acontecimiento no se quede en esfuerzo efímero, en gasto baldío, y, en 
verdad , redunde en una promoción de la cultura real. Por eso, pensamos 
que el Festival puede propiciar dicha reflexión, bien sea a través de las 
propias producciones y elementos que configuren la edición, bien en la 
contrastación de las carencias de infraestructura que, a buen seguro, 
habrán de quedar visibles. 

Así pues, tenemos el gusto de ofrecer una renovada edición del Festival 
de Cine de Alcalá de Henares que esperamos esté compensada y orientada 
hacia tales fines: el apoyo decidido a los nuevos creadores del cine español 
a través de las secciones competitivas de cortometrajes y la creación de un 
nuevo apartado - Pantalla Abierta- en la que esperamos que se den cita 
largometrajes del más reciente cine español, al mejor de los cuales según 
un jurado se le hará entrega del nuevo premio instituido por la Universidad 
de Alcalá de Henares, a quien todos hemos de agradecer su ya decidida 
actitud para que las f nstitucíón y Comunidad universitarias y la Ciudad se 
imbriquen y vigoricen mutuamente. La reflexión y revisión de lo bueno que 
ha tenido nuestro cine vendrá de la mano del homenaje a la persona y la 
obra de Pablo González del Amo, referente privilegiado de la historia última 
del cine español y de su próximo futuro. Por otro lado, el contraste, la 
apertura de nuevos horizontes a otras culturas a través de las diferentes 
secciones informativas sobre el Cortometraje internacional, a propósito de lo 
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cual no podemos dejar de expresar la evidencia y necesariedad de elevar 
dichas secciones a la categoría de certamen internacional, lo que constituirá 
una plataforma para el desarrollo cualitativo del Festival , y por tanto de la 
Ciudad y de la Comunidad de Madrid en cuanto a su dimensión cultural. En 
parecidos términos situamos el reconocimiento de grandes profesionales y 
Escuelas internacionales, como es el caso de Dusan Vukotié y de la Escuela \ 
de Animación checa o el último cine alemán. La vertiente más popular -
vendrá asegurada mediante la muestra que, con criterios selectivos de 
exigencia y calidad se ha hecho del último cine nacional e internacional que 
se ha estrenado en nuestras pantallas. Y, para concluir este somero 
recorrido por lo que nos deparará esta edición, las exposiciones, así como 
la memoria escrita, contribución de este Festival a la literatura de género 
cinematográfico: el libro sobre Pablo G. del Amo y el montaje 
cinematográfico, obra del escritor y crítico Manuel Hidalgo. 

Confiamos que sea de su agrado . 

Comisión Organizadora 

... -



CERTAMEN DE 
CORTOMETRAJ 

\ • 



DIRECTOR 

CAMERAMAN 
SCENE TAKE 

\ 

(1) Los cortos que aparecen con asterisco optan, además de al Premio Nacional, al Premio Comunidad de Madrid . 
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BREVISSIMA* 
Director y Guión: Carlos Benito González. 
Producción: Carlos Benito González para Los Films de los Argonautas. Montaje: Pilar 
Gómez. 1-·oto2rafía: Julio Bragado. Música: Tuxedo Moon. Narración: Elias Rodríguez. 
Intérpretes: José Vivó , Luis Merlo , Harold Zúi'\iga . \ 
1986. 13'. Color. Ficción. ' 

Sinopsis: Representación histórica del pensamiento del padre Fray Bartolomé de las Ca
sas. recreada a través de los elementos cinematográfi cos presentes en toda pelicula: cáma
ra, decorados, etc .: y que pretenden remarcar el carácter de fi cción de la historia. 

Biofilmoaraffa del Dlrtttor: Licencisdo en Ciencia. de la Imagen. Ha realizado diversos trabajos en el documental 
y en el campo del guión, así como ha ejercido la crítica de c-inc en diversos medios nacionales. 

Distribución: Los Ftlms de los Argonautas. e/ Fundadores. 6. Madrid. 28028. 

DOMINGO TARDE* 
Director y Guión: Antonio Pinar. 
Producción: Gerardo Mateo . Mont11je: Antonio Reina. Fotografía: Satur Beltrán . Intér
pretes: M. ª José Izquierdo, Alvaro Labra, Rafa Telle . 
1987. 8'. Color. Ficción. 

Sinopsis: Una tradicional pareja de novios pasa una tarde de domingo en un parque. La 
llegada de un antiguo amigo de ella nos revela reacciones insospechadas en los protagonistas. 

Blofilmo¡vaf la dd Dlrenor: En el ano 1985 cursa estudios de dirección rn el T .A.l. En 1986dirigc el cortometraje 
«El Suicida». 

Distribución : Gerardo Mateo. e/ Alberto Akocer, 41. Madrid . 28016. 

CARRERA NOCTURNA* 
Director: Lorenzo Guindo 
Guión: Gerardo Losada. Producción: Luis Miguel García para CRISIS FILMS. Montaje: 
Arancha R. Olias. 1-·otografía: Angel Villairas. Intérpretes: Juan Echanove, Rafael Tellez , 
Cristina Delgado. 
1986. 11'. Color. Ficción. 

Mejor Fotografía X Festival Cine Independiente Elche-1987 

Sinopsis:\U na muchacha se encuentra tendida en un banco por la noche. Un par de tipos 
tratan de ayudarla, pero comienzan a surgir problemas y vuelven a dejarla abanctonacta. 

Biofiimograffa d~l Director: Nacido en Madrid en 1957 . Licencisdo en Ciencias de la Información. Ha trabajado 
en más de 60 conomecrajes y 5 largometrajes. <<E l encurntro •> y «Hitchcok , mon amourn. 

Distribución: CRISIS FJLMS. Paseo Ermita del S~nto, 22 - 2_. 0 D. Madrid. 28011. 

I LOVE YOU* 
Director, Guión y Fotografía: Tote Trenas . 
Produceión: Cristina Martín para Berta Ballester . Montaje: Antonio Pérez Reina . Músi
ca: Rafael Guillermo . Intérpretes: Guillermo Montesinos, Pastora Vega , Antonio Junco. 
1986. 10' . Color. Ficeión. 

Sinopsis: Guillermo encuentra a Pastora mientras hace footing y queda fascinado por ella . 
Enseguida comien:ra una persecución implacable uti lizando sus conocimientos de info r
mática. Pero la electrónica también falla .. . 

Biolilmogrw.fla lkl Dirttlor: Alterna su trabajo de director de fotografía en largometraje! con la dirección de más 
de una docena de cortometrajes entre los que podíamos destacar: «Teatro en la calle», ,,Hii;torias pualela.i». «Chi
llida». «Dos horas de Soledad», el<:. 

Distribución: Berta Ballescer . e/ La Sacedilla, 1 - 2. º D. Majadahonda - Madrid . 28220. 



CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
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SIN TIEMPO 
Director y Producción: Carlos Taillef<!r. 
Guión: Javier G. Mauriño y C . Tailkfer. Montaje: Luis r-.tanuel del Vall e. Fo1ografía: Ja
vier G . Salmones . Música: Salvador de los Arrns. Intérpretes: Luis Hostalot, Pila r Marco . 
1986. 23'. Color. Ficción . 

Sinopsis: A veces se decide emprender un viaje sin saber exactamente porque .. . A veces 
ese viaje es al Sur .. . A veces hay historias que no pueden volver a vivirse .. . A veces el Tiempo 
se convierte en un «SlN TIEMPO,, . 

Bíofilmografia d~I Director: Nacido en Málaga (1 95 4) . Li ccnd auo en Psirnlogia y en la facult ad de Ciencias de 
la l nfor mació ,1. Co mienza"' vi da profesional en 19i 7, como cécnico cinematográfico. Ha trahaJ ad <J ent re otros, 
con dir ectores como Jo1ge Grau, Pilar l\ liró. Miguel An ge l Diez , Eugeni o :O.fo rtín, José ~!aria Sánchez. Jo,é l\ laria 
Guriérrez, Anto ni o R. Cabal, To ny Gatlif, Deran Sarafian, Rt>man Polamk1. Trabaja habitualmente como director 
<le prouuccion en rodajes de la rgomet ra jes. 

1>1,1rihucitln : Carlm Taillefer P.C. c/ Romero Robledo. 21. Madr id . 28008 . 

VIRTUDES BASTIAN 
Director y Guión: Francisco Avizanda. 
Producción: Franci sco J\vizanda para Carlos Taillefer. Monhtje: Luis Manuel del Valle. 
Fotografía: Javier García Salmones. Música: Sal vador de los Arcos. Intérpretes: Merce
des Sampietro , Carmen León , Eusebio Lázaro , Cristina Rot a. 
1986. 17'40". Color. Ficción. 

Sinopsis: Durante los anos 1984 y 1985 se conocieron diferentes casos de niños o adoles
centes que habían sido sometidos a cautiverio por sus propios padres. Son sucesos que en
grosan una extensa casuística de hechos parecidos de cuya constancia ya da testimonio André 
Gide en «La secuestrada de Poitiers >> , a comienzos de los años 20 . VIRTUDES BASTIAN 
es un informe construido en forma de ficción sobre estos casos. Una reíl exión sobre la 
culpa y el horror . 

Biofilmografía drl Direccor: Nace en lsaba, Navarra, en 1955. Trabaja en radio, publicidad y organizacion <Je actos 
culcura les. en cine ind ustrial y publicitario. 1979. «Re.sumen de noticias» S-8 , 70 min ucos . Doc umental. <> Pincho 
de rosa ». 16 mm. 7 min. 1980. <•Las hojas secas» , 35 mm . 8 min. 1981 . «Programa nocturno». 35 mm. 14 min . 

Distribución: Francisco Avizanda. e/ Navarrería , 20 • 3.0 Pamplona . 31 00 1. 

RIO DE SOMBRAS 
Director y Guión: Daniel Dominguez. 
Producción: Angeles García . Montaje: Juan San Mateo. Fotografía: Javier Serrano . Mú
sica: X . Paz Antón-NA LUA. Intérpretes: Julio Rodríguez, Roberto Fernández, Teté Del
gado , Xosé Lois GonLález . 
1986. 21'. Color. Ficción. 

Sinopsis: Suroeste de Galicia, agosto de l 955 , en la frontera se ha cometido un crimen, 
dos periodi_stas cubren el suceso. Todos callan, entre las sombras surge una telaraña de seres 
que enreda los hilos del asesinato de un contrabandista. 

Biofilmografia del Dirtttor; Nace en 195 5. 1982 «A ou tra muller». 1984 «O ~cgredo», 1987 Prepara la producción 
de su primer la rgo met raje «O xardin do tempo,,. 

Distribución: A SiéRPE DO CARAVEL Fl l MS. e/ Amero Rub in, 30. Po ntevedra . 

LOS DIAS PERDIDOS 
Director y Produeción: José Manuel Monge García . 
Guión: J. Manuel Monge y J. Rico Martín;z. Montaje: David Raposo. Fotografía: Fran 
Vaquero. Música: Ramón Tcssier. Intérpretes: José Rico Martínez , Beatriz Montoto. 
1986. 9'. Color. Experimental. 

Sinopsis: Narra la decadencia de un actor de teatro que en medio de la monotonía diaria, 
una mañana mientras se afeita, le delata su propio rostro ante el espejo, la visión de su 
personalidad, la que se ve reílejada, la magnitud de su derrota . Ante el azote psíquico es1e 
se hace sostener el filo de la hoja de afeitar al borde del suicidio. 

Biofilmo111afia del Dlrtttor; Estudió Formación Cinemacrográ fíca en el CECIJ . Realizó varios cursos de Semio lo• 
gía y Teoría Cinematográfica en la Escuela de Extensió n Un iversitaria de Oviedo. «Memo rias de Vieja Calle» S/8. 
,,Oh Liet»> S/ 8. 

lli,cribu,·ión : José Manuel Monge García. e/ Río Den, 2. • l. 0 lzqda. Lla raue, . Avilés . 
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HOR DUZU HURRENGOA 
Director y Guión: Pello Vare!a. 
Producción: Naba Emaile. Montaje: Fernando Larrukert. Fotografía: Gonzalo Berridi. 
Intérpretes: Paco Sagarzazu, Txema Blasco. 
l 986. 14'. Color. Ficción. \ 

Sinopsis: Mediados del siglo XVIII. Un catedrático de Teología visita tierras euskeras. Con 
tal motivo imparte a los curas de la zona un cursillo con un extravagante precio de matrí
cula, que sólo el menos afortunado debe de pagar. 

Biofilmograffa d~I Director: Nació en Vitoria en 1960, Pertcnecienlc a la 5ección de Cine de la Diputación de Vito
ria , durante más de 6 años . «Trikuarriak » S/ 8. «Que nii'\os estos>>, 16 mm. «Gaurko», 16 mm . 

Dis1ribución: Naba Emaile. e/ Nieves Cano, 17 - 3.0 lzqda. 

LUQUITA 
Director: Luís Manuel Carmona. 
Guión: Luis M. Carmona y Manuel F. Bordas. Producción: Antonio Cuadri Vides para 
Caligari Films S.A. Montaje: José Luis Berlanga. fotografía: Luis Manso Borrá. Música: 
Manuel F. Bordas. Intérpretes: Jerónimo García, Virginia Gutiérrez, Idilio Cardoso, Aurora 
Oliva. 
1987. 15'. Color. Ficción. 

1. 0 Premio Extraordinario y Premio Mejor Director X Festival Elche 

Sinopsis: Luquíta, famoso intérprete de canción española, aprovechando unas actuacio
nes en Sevilla, visita acompañado de su mujer !a casa donde nació, un antiguo corral en 
el barrio de Triana. Con sus antiguos vecinos vive unas horas de recuerdos y reaviva senti
mientos que parecían olvidados. 

Blof11mografía d~I DirTctor: Licenciado en H.• del ,me. Director artístico «Made in Japan» y « L8.!i dos orillas», 
producidos ambos largomet rajes por Caligari Films S.A. Director de fotografía de varios cortometrajes y spots para 
Televisión. 

Dis1ribución: CALIGARI FILMS S.A. e/ Cascilla, 55 . Sevilla. 4IOIO. 

NO IMPORTA COMO 
Director y Guión: Juan Luis Romero Peche. 
Producción: Antonio Cuadri para Caligari Films S.A . Montaje: José Luis Berlanga. l•oto
grafía: Luis Manso. lntérpretf': Jorge Elis. 
1987. 6'. Blanco y nei,tro. Ficción. 

Sinopsis: Historia de un hombre incapaz de limitar los medios para satisfacer los deseos 
del ser amado y mermar la esclavitud de su amor. 

Hiofilmografia d~l Dirtttor: Licenciado en Geografía e Historia. Autor literario. De pronta aparición su primer 
libro de narraciones. ,_ 

Distribución: CALIGARI FILMS S.A . el Castilla, 55 . Sevilla. 41010. 

COS MORT 
Director, guión, producción, montaje y fotografía: , Raü! Contel. 
Intérpretes: Xedes, Eric Conte!. 
1987. 13' . Color. Ficción. 

Sinopsis: Diez aftos del hecho. Cinco aiios cara aquí, cinco aftos cara allá. Batalla, metra
lla, e! niño no calla, quiero saltar, quiero bailar, quiero gritar. ¡Dios! Moverme, ¡Quiero 
moverme, Dios! ... 

BiofilmoKraffa de Di.rtt1or: Nacido cn Barcelona. Autor de «Cos Trencac», ,,Seqücncic,s d'un Grup», «Aman», «Boig 
film», entre otros cortos y de los largometrajes «L 'home Ronyó», «Crits Sords» y ,,Gene de Fang». 

Distribución: Raül Contel. e( Riera dG Tena, l l Atico 2. •. Barcelona. 
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NOA E XOANA 
Director y Guión: Luisa Peláez. 
Producción: Carlos Piñeiro para Luisa Peláez. Montaje: Luis M. del Valle. Fotografía: 
Manolo Yañez. Intérpretes: Tania Peláez, Yolanda Castro. 
1986. 10'. Color. Ficción. 

Sinopsis: Historia de odio entre dos mujeres desarrollada en un ambiente de bandidaje 
del siglo XIX, a través de parámetros del comic. 

Bionlmografía del Dil"l!clor: Licenciada en Ciencias de la Información. Trabajó dos allos en video en Majadahonda. 
Guionista de anuncios. 

Oislribucíón: Luisa Peláez. e/ Ramón González, 55 • l.º Porrillo. Pon1evedra. 

LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Director: Manuel Lombardero. 
Guión: Manuel Lombardero y Jesús Garay. ()roducción: Manuel Lombardero para Pano
rama Producción . Montaje: Jordi Vilar. Fotografía: Macario Golferichs. Intérpretes: Juanjo 
Puigcorbé, Fernando Ulloa, Ovidi Montllor. 
1986. 15'. Color. Ficción. 

Sinopsis: El restaurante de Esbirro es un lugar de pocos comensales, asiduos y apacibles. 
Poco a poco se desvela la personalidad de su extraño propietario que suele recomendar 
un plato cocinado con cordero proveniente de la lejana meseta de Amristán. 

Blnfilmo¡nffa dtl Dirttlor: Nace en Barcelona en junio de 1957. Estudios de Arquilectura. Técnico cinemalognHi
co. asisteme de dirección. Primer cortometraje argumental. 

Distribución: Panoram~ Producción . e/ Bigai, 10. Barcelona. 08022. 

RUIDO ROSA 
Director y Guión: Jesús López-Sanz. 
Producción: Angel Jordán para Películas de la Madrugada. Montaje: José Luis Berlanga. 
Fotografía: Jesús Navarro. Música: Mario Carnacho. Intérpretes: Cherna Muñoz, Maiken 
Beitia. 
1987. 10'. Color. Ficción. 

Biofilmognffa del Dlrtttor: «Vete», S/ 8. «Baile de máscaras,,, S18. «El elegido», S/ 8. "Siete páginas de la guerra 
de Biafra», S/8 . «Guión », S/ 8. «Mamut», 35 mm . 

Distribución: Doble A Films. e/ Lavapiés, 7. Madrid . 280!3. 

LAS QUE PERDIERON 
Director: Josefa Alvarez. 
Guión: Josefa Alvarez y Carmen Flores. Producción: Miguel Olid para Francisco Perales 
Films S.A. Montaje: Maruja Soriano. Fotografía: Víctor Estevao. Música: Manuela García
Quintero y Rafael Amador. Intérpretes: Ana Nogales. 
1986. 10'. Color. Documental. 

Sinopsis: El cortometraje trata de la historia de Rosario, mujer de 60 ó 65 anos, ama de 
casa, como tantas, que a través de un día de su vida, iniciada en el mercado, va desgranan
do mediante una entrevista con la directora sus vivencias pasadas y actuales, su familía, 
tabús sexuales, la no cultura, el ocio, las relaciones con los hijos, etc. 

Biofilmogn.fia del Director: Abogada. Ha trabajado como script en «Made in Japan» , largometraje producido por 
Ca!igari Films y dirigjdo por Francisco Perales y en «Los invitados» producida y dirigida por Víctor Barrera. Como 
ayudante de producción trabajó en el largometraje «Un parado en movimiento» de Francisco Rodríguez . 

Distribución: Francisco Perales Films S.A. e/ Luis Montolo, 98. Sevilla. 41005 . 
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BILBAO MIENTRAS TANTO 
Director: Juan Ortuoste y Javier Rebollo. 
Guión: Alvaro Gurrea y Santos Zunzunegui. Producción: Begoiia Merino. Montaje: Juan 
Ortuoste. Fotografía: Javier Rebollo . Música: J .C. Aniaga, C. Bernaola y L. de Pablo. 
1987. 15'. Color. Documental. 

Sinopsis: Las infraestructuras y servicios no nos interesan como datos, sino como elemen
tos que hacen fu ncionar a la ciudad. Contemplamos un día de la vida de la villa. 

Biofilmografia del Dirrctor: Bilbao. 1948 y 1950. Ingenieros Industriales por E.S.l.l .. de Bilbao. En 1968 fundan 
el Cine Club Universitario de Bilbao. Hasta 1974 realizan diversos cortometrajes en 16 mm. Est e ano crean la pro
ducrnra LAN ZINEMAN. En 1981 codirigenel largometraje «7 Calles» y son coguionisias de ,,Golfo de Vizcaya». 

llis1ribución: LAN ZINMAN. e/ General Eguía, 29 bis. Bi lbao. 48010. 

BILBAO EN LA MEMORIA 
Director: Juan Ortuoste y Javier Rebollo . 
Guión: Alvaro Gurca y Santos Zunzunegui. Producción: Bcgoña Merino. Montaje: Juan 
Orluoste. Fotografía: Javier Rebollo. Música: J.C. Arriaga, C. Bernaola y L. Pablo. 
l 987. 14'. Color. Documental. 

Sinopsis: La ciudad actual como recipiente de la memoria. Recuerdo de hechos actuafes 
y pasados, memoria de memorias , palabras hechas de muchas palabras . 

Biofilmografü, del Director: Bilbao, 1948 y 1950. Ingenieros Industriales por E.S.1.1 .. de Bilbao. En 1968 fundan 
el Cine Club Univer.,itario de Bilbao. Hasta 1974 realizan diversos cortometrajes en 16 mm. Este año crean la pro
ductora LAN ZINEMAN. En 1981 wdirigen el largometraje «7 Calles» y son coguionistas de «Golfo de Vizcaya». 

Dislri bu,·ión: LA N ZINEMAN. e/ General Eguia, 29 bis. Bi lbao. 48010. 

BILBAO COMO UN MOSAICO 
Director: J uan Ortuoste y Javier Rebollo. 
Guión: Alvaro Gurrea y Santos Zunzunegui. Producción: Begoña Merino. Montaje: Juan 
Ortuoste. •·otografía: Javier Rebollo. Música: J.C. Arriaga . 
1987. 15' . Color. Documental. 

Sinopsis: La cultura aparece como amalgama en un montaje en el que se mezclan formas 
de cultura popular y manifestaciones más refinadas, a través de un hilo conductor que nos 
lleva finalmente a la inaugnración del Teatro Arriaga . 

Biofilmografía del llirector: Bilbao, 1948 y 1950. Ingenieros Industriales por E.S.1.1. de Bilbao. En 1968 fundan 
el Cinc Club Universitario Bilbao. Hasta 1974 rea lizan diversos cortometrajes en 16 mm. Este año crean la produc
tora LAt-; ZlNEMAN. En 1981 codirigen el largometraje «7 Calles,, y son coguionistas de «Golfo de Vizcaya». 

Distribució n: l.AN ZINEMAN. e/ General Eguía, 29 bis . Bilbao. 48010. 

EL TORCAL DE ANTEQUERA 
Director : Antonio J. Betancor. 
Guión: A .J. Betancor y J.M . Martí Font. Producción: Juan Lebrón. Montaje: Julio Pe
ña. Fotografía: José F. Aguayo. Música: Librería. Narración: Rafael de Penagos. 
1986 . 34' 50". Color. Documental. 

Sinopsis: Hay lugares que explican la diferencia entre el tiempo geológico y el tiempo del 
reloj. , 

Dioíilmogrllfi3 del Dlre<:lor: Nace en 1942. Como ayudan1e de dirección trabajará con varios directores como Luis 
G. Berlanga y Mario Camós. Titulado por la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid en la especialidad de 
dirección. Dirige para TVE i( ~{ar iana PincdaH, <tEl gran capitám,, uFray Luis de León>·, , (tQuc:vedo ►>, (c Azahara)), 
"Los hijo, del Sol» y «Boabdil el Grande». En 1980 comienza el guión de «Crónica del Alba» . 

Distribución: Juan Lebrón Producciones. Pla1.a de Alfaro. 4 - 2.º Sevilla. 4 1004 . 
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LA NATURALEZA OLVIDADA 
Director y Guión: José Joma Cortés . 
Producción: fermín Marimón . Montaje: Emilio Ortiz. Fotografía: Rafael Narganes. Mú
sica: Heethovcn. Dibujante: Angel García. 
1986-191!7 . 10'. Color. A nimación. 

Sinopsil: Las gentes de un viejo y descolorido planeta están aburridas, pues piensan que 
ya lo han hecho todo . Un día llega una nave con algo desconocido y lleno de color pao 
no saben que es ... 

Biofilmo~rafia del Direccor: Nace en Extremadura, de 36 año,. Trabaja en Barcelona desde los 19 años. colabora 
en ,eries de Televisión, en película, largas, spots publicitarios. dibu jos, maqueta~. dectos especia li; ,. 

lli,tribudón : Fcrmin Marimón. e/ Santiago Ru,iñol. 79. Barcelona. 
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EHIZAN (DE CAZA) 
Dirección )' Guión: Txetxo Serrano. 
Producci{1n: José Alberto Tellcría para Krabclin Kilmak. Mon taje: Peio Varela y Txetxo 
Serrano. Foto~rnfia: Peio Varela y José Romero. Intérpretes: Mik el Gómel de Segura. 
1986. 4' . Blanco y negro . Ficción. \ 

Sinopsis: No era ., . ni es . .. una buena idea . 

Biolilmogniífa del Director: Nace en Renteria en 1954. Realiza numerosos rnno, de ficció n y do.: ument&l en Super-8 . 
Colabora en video, y corlo, en 35 mm. 

Distñbud<'>n: Krabelin Filmak. e/ Ricardo Bu esa, 2 - 5. " D. Telf. (945) 24 48 13. Vitoria-Gazwz (A la1·a). 
Fundadores. 6. \'ladrid. 280W. 

MATEO-TXISTU 
Direccir'm, C uión, Fotografía y Montaje: Agustín Arenas . 
Producción: Cine-Club de Alpeitia. Música : J. Luis Francesena y Agustín i\fadraw. In
térpretes: Boni Arregui, Pako Arísti, Pila r Aizpi tarte, Xabie r Eizagirre. 
1986 . 30' . Color. Ficción. 

Sinopsis: Una vieja leyenda popular vasca: la historia de un cura qu e lo deja todo para 
dedicarse a su pasión favorita: cazar. Y de las terribles consecuencias que ello le aca rrea. 

BiolilmO'gnlfia del [Hn.,(or: N~cido en AzpeÍliaen 1958. Fotógra fo profesional. !ntegrame del Cine-C lu b de Azpci
lia . Ha realizado varias películas: Sul)'lr-8: «Azkcn Lamia» (1984), ,,S-8 Zentury Plast" 0985): ló m m. : ,,Mateo 
Txistu» (l 986), 

Distribución: Agustín Arenas. Grupo Ola1, . 2 - l. 0 . Azpeit ia 1Gipuzkoa). 

LA LLAMADA DE LA CARNE 
Dirección: David Herranz Garrudo. 
Guión: Luis Vázq uez y David Herranz . Produccí{in : Miriam García y Angel Hernández 
para el IORTV. Montaje: Miguel Angd Sarralde. Fotografía: Santiago Sánchez. Música: 
Louis Amgstrom, Ro meo y Julicta, etc. Intérpretes: Alvaro Labra, Mónica Bardem. 
1986 . 12' . Color . Ficción. 

Sinopsis: Acacia, un cura ejemplar, mientras ayuda en la compra a su tía, conoce a Nati, 
la carnicera del luga r. Desde este momento se ve arrast rado por la fiebre pasional de Nati. 

Blofilmognrf• drl Director: Nacido en Madrid en 1961 . Cursa e,tudios de Fi)osofia Pura. ,,La llamada de la carne,, 
es la pr:utica final de 3. 0 curso del IORTV. Como Ayudante de realiza.:1ón ha trabajado en «El regal o» de Ana 
Viñuela (1986 ). 

l)istribució n: David Hcrranz . c/ llkscas, 26 (duplicado). \-lad rid Tclf. 218 36 12 . 

A QUEMARROPA 
Dirección y Guión : Jesús Generelo Lanaspa. 
Producciún: Fernando Sanjuan de Torres para IORTV . Monlaje: -Pedro Romer o y San
tiago Sánchez. f otografía: Armando Carrasco. Música: Bruce Spring,teen. Intérpretes: 
Javier González, Lo\a Muñoz, Alberto Urdia les. 
1986. 13'. Color. flceión . 

Sinopsis: Dos jóvenes amantes luchan por conseguir el dinero que precisan para sal ir del 
ambiente que los rodea. Ella trabaja como modelo . El fo tógrafo, pertenecien te a un grupo 
criminal, inte nta violarla, su amante le mata . A partir de entonces deberán separarse . 

Biofilmol(rafü, del Ol~dor: Licenciado en la Facultad de CC. de la Información y Titulado en el IO R TV, en la 
e,pecialidad de Realización . Ha realizado ,·arios cortos en Super-8: «Jueves» ( l 9SO), «Silencio» (1981 ), ,, Afectuosa
mente vuestro» (1982), «El huevo» (1982). « Lo, .:aballeros las prefieren calvas" (1983), «Paso a du<>• (1983) . Uno 
en U-Matic: «Por alegrías» (IY85). Y uno en 16 mm. : «A quemarropa» (1\186). 

Distribución : lns1 ituto Oficial de RTV . Carretera de la Dehesa de la Villa, s/n. Madrid. 
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ODISEA EN LA ESCALERA 
Dirección, Guión y Producción: Carlos Jorge Fraga. 
Montaje: Pilar Távora. 1-"oto¡:rafía: Víctor Estevao . Intérpretes: Juan Forest, Carmen 
Troncoso. 
1986. 12'. Color. 1-"icción. 

Sinopsis: Ambrosio se está duchando. Llaman a la puerta, sale de la ducha, pero cuando 
llega a la puerta no hay nadie. Le han dejado un sobre debajo de la puerta que intenta 
coger sin conseguirlo, porque no cabe . Abre la ~uerta e intenta atraparlo por el exterior. 
Al tirar se cierra la puerta y Ambrosio se queda desnudo en la escalera . 

Bioíilmografía del Dirrclor: Ha realizado varias series para la TV portuguesa, así como d cono «Granada, Rock 
entre rocas,, y varios ~ortos industriales. Ha tra bajado también como Productor. 

Distribución: Carlos Jo rge Fraga. e/ Cea !lermtidez , 15. Sevilla. 411)()5. 

ANTONIO DIVINO 
Dirección, Guión y Montaje: Pi lar Távora. 
Producción: Carlos Jorge Fraga . Fotografíe: Víctor Estevao. ~arración: José Luis Ortíz 
Nuevo. • 
19K6. JO'. Color. Documental. 

Colon de Oro festival Iberoamericano 
2. º Premio Festh•el Etnológico de Huesca 

Sinopsis: El último sábado de enero de cada año tiene lugar en Trigueros la festividad de 
S. Antonio Abad, fiesta de características peculiares que llega a lo insólito. El Santo es 
el miembro número 1 del sindicato obrero del pueblo desde el año 32. En su carnet del 
sindicato consta: Nombre: Antonio, Apellido: Abad, Profesión: Santo. 

Filmo11r.ria dd Dir<ctor: Ha realizado , ent ré otros. los siguiente, cortomecrajes: «Se,•illa , Viernes Santo madruga
da}) 1 i< Andaluda 1 emrc el inden~o y el sudor>), <e Nanas de -espinas»t i(Ubeda )) , «Costaleros)}, ,i Antonio d¡vínú>). 

lfolribuciún: Pilar Távor a. e/ Cea Ber múdez, 15. Sevilla . 41005 . 

EL MODELO DE SIL V A 
Dirección y Guión: Francisco Morales. 
Producción: Miguel Vida!. Productor: Francisco Morales y Carlos Puyet. Montaje: Cris
tina Otero. Fotollrafía: Pedro l\hranda. Intérpretes: Luis Manuel Dorrego, Eva Reboul, 
Marina Sirnonet. 
1986. 13'. Color. Ficción. 

2. º Premio Certamen Nacional de Guadalajarn 

Sinopsis: Silva, un extraño pintor, invita a Virginia a visitar su «otro» Estudio. Allí le en
señará sus pinturas más duras. 

I>istrihución: Francisco Mora les. el Alejandro Sanchez, 48 - Bajo B. J\ladrid . 28019. 

PREAMBULO A UN SILENCIO 
Dirección y Guión: Jesús Medíaldea. 
Producción: Mario Orta rara Videmas. Montaje: Luis Alvarez. Fotografía: Carlos Mali
na. Intérpretes: Walter Vidarte, Manuel de Bias, Irma Soriano. 
1986. 15'. Color. Ficción. 

Sinopsis: Dos caminantes, viejos amigos, se encuentran y caminan juntos por un parque 
y calles de Madrid , contándose impresiones sobre la realidad que cada uno de ellos inter
preta a su modo. 

Filmografía del Uir~ctor: Es su primer cortom,traje. 

DisCribudón: Videmas. e/ San Bernardo, 102. Madrid. Tel f, 445 20 40 , 
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SCHORNSTEINE (Chimeneas) 
Dirección: Pctr Vrána. 
Producción: Trick film-Jan Lenica/Petr Vrána-Schlangenweg 3500 Kasse)~R.F.A. Argu
mento y Guión: Petr Vrána. Fotografía: Dana Herlitzka. 
1986. 16 mm. Blanco y negro. Animación. 5'. 

La contaminación atmosférica perturba gravemente el bienestar de lo, hombres. Esto 
se da a entender en cuatro episodios de las «chimeneas» . 

BiofilmOKrafía drl Dirttlor: Nació en Praga en 1956. Estud ios de pintura y animación. «Exhibi!ions" ( 1985 ), «Ger-
minations» ( 198h) . • 

CON LA PRIMA VERA 
EN EL BOLSILLO 
Dirección: Maria Angeles Mira. 
Producción: Instituto Nacional de Cinematografía-Lima 319, CP. 1073 Capital federal
Rep . Argentina. Guión: Maria Angeles rvti ra, Luis Mitlauro. Fotografía: Gabriel Pipkin. 
Montaje: Osear Gómez, Rolando Santos. Música: Claudio Turica. Intérpretes: Héctor Al
varellos, Carlitas Yoder. 
1984-85. 35 mm. Color. Ficción . 12'. 

·Esta es la historia de Car litos ... la de su papá ... y la de las cosas que son capaces de 
hacer , ... cuando están juntos. 

Bioftlmoaraíía drl Dirrclor: Nació en Buenos Aires en 1%2. Se ¡,:raduó en el Centro Experimental Y de Reali~ación 
Cinematográfica del Inst it uto Nacional de Cinematografía . Hasta ahora ha trabajado como Jefa de Producción 
de numerosa., realizaciones. Este es su pr imer Cortometraje. 

AUSTRALIA _______________ _ 
AFTER HOURS 
(Después de las horas de oficina) 
Dirección: Jaue Camoion . 
Producción: Women's Film Unit , Film Australia, Eton Road, LINDFIELD 2070 NSW / (02) 
4679777. Guión: Jane Campion. Fotografía: L. :'vlclnnes. Sonido: A. Nicholls. Múska: 
A. Proyas. Montaje: A. Sheehan. lntérpretes: Daniellc Pearse, Don Rcid, Anna-!\faria Mon
ticelli. 
1985. 16 mm . Ficci11n. 26'. 

A través de sensibles flashbacks, la naturaleza y las circunstancias de un supuesto aco
so sexual se revelan al mismo tiempo que la profunda confusión de la víctima, una joven 
secretaria. 

Biofilmografía del Director: 'Jace en 1954. Ha realizado: 1982-8.1, Peel (9'). \983-84 Pass iunless momc,m (12 '), 
1983-84 A gir l' s own story (27') . 1985 After hours 1'-'1ejor rnnomcrraje de Ficcii,11 en .\lelbournc 1985). 

BRASIL __________________ _ 
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A ESPERA (La espera) 
Dirección: Mauricio Farias y Luis Fernando Carva!ho. 
Producción: Prod . Cine R. F. Farias-Rua Pereira da Silva, 414 Cep ./22.22 1 Río de J. Ar
gumento: Basado en la obra de Roland Barthes «Fragmentos de un discurso amoroso». 
Guión: Mauricio Farias y L. F. Carvalho. 1-"nto~rafía: Waltcr Carvalho. Sonido: Chico 
Neves. Interpretes: Diogo Vilela, Maricta Severo y Malu Ma<lcr. 
1986 . .35 mm. Ficción . Color. 18 '. 

Una narradora, dotada de poderes mágicos, hace que André sienta diferentes tipos de 
sensaciones pensando si Silvia vendrá a la cita o no ... 
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CANADA ___________ ~-----
RYTHMES ET MOUVEMENTS 
(Ritmos y movimientos) 
Dirección: Serge Denk.o. 
Producción: Les Productions Dorenko !ne., 438 rue Cherrier, Montreal, Quebec H2L I G9. 
Guión: S. Denko . Fotografía: S. Denko . Sonido: J . Sauvagcau, J. Bournival. Música: M. 
:'v1elfí, J. Custcau, C. Debussy. Montaje: S. Denko. 
1985. 35 mm. Experimental. 14'. 

Esta película, dedicada a Jean Mitry, trat a de encontrar equivalencias visuales en tres 
diferentes tipos de música. 

Biofilrnografia de l Dirt-dor: C inea sta carrndien se nacido en l·rancia . Crítico de C in ~ en Radio-Ca na <l .J . H a realin t<l o 
vari os doc umcm ales y co rtomc1raj es de fi cción . 

COLOMBIA _______________ _ 

LA MEJOR DE MIS NA V AJAS 
Dirección: Car! West. 
Producción: Focine, Calle 35 n. " 4-89 Bogotá-! (Colombia). Argumento y Guiún: Car! 
Wesr. Foto~rafía: Fernando Riaño. 
1986. 16 mm. Color. 24'. Ficción. 

Este film es una mirada a la conciencia de un hombre en tiempos de la guerra civil en 
Colombia. Un barbero descubre que ni su odio ni su locura mental justifica que él se con
vierta en un asesino. Y a través de su enemigo descubre también que matar no es fácil no 
importa quien seas. (Basada en un cuento colombiano}. 

Biofilmografia dtl Direclor: Nace en Kikinds (Yugoslavia) en 1943. E.n 1955 emigra a EE .UU. Es tudia en el depar 
tamento de Cinc de la Univer~idad de los Angele,. En 1967- 197 J trabaja como actor en varios largometrajes y ~ne
nece al «Aclors group». En 1973 llega a Colombia y es a sis1cme de dirección del largo «La boda del a,o rdeo ni,1an . 

CHECOSLOVAQUIA ____________ _ 

\ 

iJ 

NEZBEDNICI (Los pequeños pícaros) 

Din:cción: Ludvík Kadlecek. . 
Producción: Gottwaldov Fílm Studio. Svermova ccvrt 174 .761 79 Got1waldov-Kudlov . Ar• 
KUmento y Guión: Alena Vostrá. Música: Jifí Kolafa. Montaje: Antonín Strojsa. Sonido: 
Josef Javorík . 
1985. Color. Animación. 12'. 

La película se propone, además de divertir, cultivar el sentido infantil de la estiliza
ción artística. El pequeño pincel Furieux se encuentra en lucha contra el pequeí'lo títere 
azul, quien, a su vez, se defiende de Fnrieux y sus compañeros de armas en el castillo pintado. 

NEPOSLUSNE KOLIESKO 
(La rueda traviesa) 
Director, Guión y Animación: Vladimir Pikalík. 
Producción: Slovenska filmová Tvorba. Stúdio krátkych filmov, Bratislava. Fotografía: 
Otto Geyer. Música: Milan Dubovsky. Dirección Artística: Miroslav Dusa. Montaje: Eva 
Gubéová. 
1983. 35 mm. Color. Animación. 8'. 

La pequeña rueda de hierro de molino decide hacer una excursión alrededor del mun
do . Va a parar a una carretera entre los coches. Logra crear un montón de problemas en 
todas partes. Porque el lugar de ella está en el molino, donde era capaz de moler la harina 
que se necesita para el pan. Después de un tiempo regresa al molino donde todos la están 
esperando. 



J[I 

CARDASOV.A JULIE 
(Julieta Cardasova) 
Director: Garik Seko. 
Producción: Krátky film Praha. Jindrisská 34, 112 06. Guión: Garik S~ko. Fotografía: 
Jaromír Sofr. Montaje: Jirína Pecová. Música: Petr Skoumal. Intérpretes: Josef Somr, 
Jii'í Hálek, Magda Kirchnerová, Líbor Hruska. 
1985. 35 mm. Sin diálogos. 14'. Color. Animación. 

Una serie de divertidas escenas se suceden en el camerino de un teatro cuando los dis
fraces se transforman en seres animados: túnicas renacentistas al estilo Julieta, una cha
queta opereta y el disfraz de la Princesa Czardas. Dos escenas paralelas se desarrollan, 
representándose una escena de Romeo y Julieta. 

POHADKA NA SNURE 
(Cuento de hadas sobre la cuerda) 

Director: Hermina Tyrlová. 
foto1-:rafía: Antonin Horák, Josef Kocián. Música: Petr U lrych. Dirección Artística: Eva 
$cdivá. Sonido: Josef Javorík. Producción: Gottwaldov Film Studio. Montaje: Antonín 
Strojsa. 
1986. 35 mm. Color, 8'. 

Una historia feliz para niños muy jóvenes sobre panta lones secándose en la cuerda de 
una lavandería y el delantal que viene en su auxilio cuando los pantalones necesitan ayuda. 

MALA MYSI PAST 
(Pequeña trampa para ratones) 

Director: Milan Peer. 
Producción: Kratky film Praha Jirí Trnka Studío. Argumento y Guión: Miroslava Hum
plikova. Fotoicrafía : Micha) Gahut, !van Vit. Música: Michacl Kocáb. Montaje: Jan Sla
dek. Dirección Artística: Jan Tippman. Animación: Vlasta Pospísilová. Intérpretes: Josef 
Kotcsovsky. 
1985. 35 mm. Color. 15'. 

El hombre joven comienza siendo un tipo bastante bueno, pero bastante amigo de la 
botella. Se transforma en poco imaginativo, pobre, individual e insensible. El adquiere 
un montón de dinero fácilmente. La moral está limpia, si nosotros lo entendemos desde 
el punto de vista social. 

MIKROB (Microbio) 

Director: Václav Mergl. 
Producción: Kráky film Praha. Bratri v t riku Studio. Argumento y Guión: Yáclav Mergl. 
Música: Jiri Kolofa. Sonido: lvo Spalj. Montaje: Gaia Yítková. Animación: Josef Hekr
dla, Ladislav Kouba, Kveta Zbynková, Vera Heinzová. Fotografía: Eva Kargerová. 
1986. 35 mm. Color. 16'. Animación. 

El director explica un cuento sobre avaros y agresivos microbios en el interior de nues
tros cuerpos. 
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2 OU 3 CHOSES QUI JE SAIS 
DE LA BRETAGNE 
(2 ó 3 cosas que yo se de la Bretaña) 
Dirección: Bruce Krebs y Mireille Boucard . 
Producción: Films Bruce Krebs. Fotografía: Bruce Krebs. 
1985. 16 mm. Color. Animación. 5' . 

Hay cosas que se saben de Bretaña y otras que se olvidan, todo se mezcla en nuestras 
cabezas como un vuelo de gaviotas. ¿Qué nos queda? Dos o tres cosas .. . 

Filmo¡:r~fla del Directo r: Une vraic pomme; De la scx:ie1 é de ~on,om ma1ion ; Café-c~p,css. 1982 , La femm~-imagc, 
La bc nne de mo n . 19~3 / Cinq doig1s pour el pueb lo, Les lut ins du crepu,culc, 1 ·,., ,·ne pas Emilc, ,., ne 11ou, iegar
<le pas. L 'escla,·e nais,ant : Carne1 de , ·o yagc .. . Québec- La Rochcll c. 1984 Turbo rock; v ,dlic imagc molle ; l ou 
3 <eh o ,c, qu i ye sa is de la Bre1agna: J.:arlskoga , Demain JC pars en me r, k,, .. . 1·aurrc q ue le temps 198~ , l 'c,i,1crn;c 
d 'O rtense; Zebrn crossi,1g blues; Than q u 'i l y au,,a du temps . 1986, J'r an,am lamique . 19R7 . 

RIEN D'AUTRE QUE LE TEMPS 
(Nada más que el tiempo) 
Dirección: Bru ce Krebs y Mireille Boucard . 
Producción: Films Bruce Krebs. Guión, Fotografía , Música. Montaje: Bruce Krebs. Ani
mación: Bruce Krebs y Mireílle Boucard. 
1985. 16 mm. Ani mación. 4'. 

La única cosa en común a todos, en el fondo de sus células, es el sonido que sube de 
la ciudad, la música de la acera . 

U .S.S.A. 

l)irección: V. Ostrovsky . 
Producción: O. Ostrovsky-4 Av . Montespan, 7 5116, París . Guión: O. Ostrovsky. Foto
grafía: V. Ostrovsky. Montaje: Ostrovsky y M. C. tvl iqueau . 
1986. 16 mm. Color. Animación. 14'. 

U.S.S.A ., o la manera de ver y de oir en ot ra parte, aquí y en todos los lugares. En 
resumen, una historia donde la geopolítica no encontraría a ninguno de sus grandes nombres . 

Vilmo~rafia del Director: Movio, 198 1/ Copacab ana Beach , 1982/ Allers-Venue, 1984/ U.S .S .A., 198ó . 

UN POINT C'EST TOUT 

Dirección: Claude Rocher. 
Producción: LES FILMS DU SOLEIL, 39 av . de Saint Bernabé, 13012 Marseille, 
91.49.14.00. Guión: C. Rocher. Voz: Jacques Pater. Música: J. C. Deblais . Montaje: M. 
Viole!. 
1986. 35 mm. Color. Animación. 9'. 

Ficción filosófica o tragicomedia, es una historia lógica, basada en la aceptación de 
falsas realidades. Tu sólo tienes que abrir la puerta y la aventura comenzará . 
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UNE ABEILLE UN OISEAU 

Dirección: Joel Tassct y Denis Bouchon . \ 
Producción: Joel Tasset y ATELIER REGIONAL CINEMATOGRAPHIQUE DE BRE
TAGEN. Ruede f-alkirk, 29000 Quimper, Francia. Guión: Joel Tasset y Denis Bouchon. 
Música: Patrick Péron y Georges Le Coz. Fotografía: D. Bouchon y J. Tassct. Montaje: 
J. Tasscr. 
1985 . J5 mm. Color. Animación. 3'. 

Llegará pronto la primavera, una abeja se despierta con gran pereza, un pájaro tenia 
muchísimas ganas de cogerla y la persigue a través de todos los lugares del bosque . 

La abeja consigue meterse en una cueva donde unos músicos están refugiados. Trasto
ca su ritmo y es finalmente arrojada como si fuer'a un proyectil. Una y otra vez se enfrenta 
con el pájaro seguido Je una brutal confrontación. La abeja cae en el suelo inconsciente y ... 

HUNGRIA _ ___ ____________ _ 

AUGSZTA ETET (Augusta da de comer) 

Direcció n: Csaba Varga. 
Producción: Pannonia-Film Studio. Guión: Csaba Varga. Fotografía: Balazs Baksa . Dis
tribución: Hungaroíilm, Bathory . V.10. 1054 Budapest, Hungría. Montaje: Magda Happ. 
Música: J .inos Másik. 
1985 . 16 mm. Color. Animación. 4' 

Augusta, una señora de plastelina, alimenta a su hijo. 

AUGSZTA DAGASZT 
(1\.ugusta en la artesa) 
Dirección: Csaba Varga . 
Producción: Pannonia Film Company. Guilin: Csaba Varga. Distribución: Hungarofilm, 
Bathory Utca, 10 . 1054 Budapest, Hungría . 
1986. Color. Animttción. 4,5'. 

Augusta es el personaje de plastelina que se resiste a ser modelada. 

Riofilmografía del Directur: C,aba Varga nació en 1945, en J'.-lezocsokonya. Trabajó en diversos lugares después 
de a,·abar el ba.:hillcraw e ingresó en la hcucla Normal de Pec,er en 196!\, donde obtm o el diploma de profesor 
de dibuje,> matemáticas en 197~. Entre 1965 v 1970 ,e publicaron gran número de ,u, caricaturas. Durante ,arios 
a1\m l"ue cineasta afü:ionado. En 1977 realiLó ,u primera relicula en los Smdio, Pannonia. Desde 1979 e, miembro 
del Taller de Pec,cr de los Studios Pannonia. 

Valw,a,ok, , ·altozasok, 1977/Borrado por el tiempo. La rnmidil., 1980/La modelo reacia, 1982/ Augusta ,e em
bellece. La fiesta de nocheYieja de Augusta, 1983 / EI ,al,, l 9S-l/ Augusta da d~ comer. El , icnto, J 985 / Augusta 
en la artesa, 1986 . 

INDIA __________ _______ _ 

THE BALLOON (El globo) 

Dirección: 8.R . Shendge. 
Producción: Girish Vaidya, Fílms Division, Goverment of India , 24 Dr. G. Deshrnukh Marg, 
Bombay, India . Guió n: B.R. Shendge . Foto¡:rafüt: B. Khaosle. Sonido: T.A. Jagannat
han. Música: R. Seth. Mon taje: S.S . Kalamkar, R. Patel. Animación : J. Pulekar, M.V. 
Phadke, A. Gongade. 
1985. 35 mm . Animación. 6'. 

Como un pequeño rumor se convierte en un incidente de grandes proporciones. 
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THE LAST OF GRANDP A'S MAGIC 
(El último de los abuelos mágicos) 
Direccic'Jn l' Guión: Shemi Zarchin. 
Produccibn: Departamento de Cine de la Un iversidad de Tel-Aviv, con la colabo raci ón 
del Fondo Aliza Shagrir. el Centro Cinematográfico del Ministerio de Comercio e Indus
tria de Israel, ~,tenahen Golam-G. C. Studios Israel y el Fondo Cultural América-Israel. 
Productor: Ru ti Singcr. foloi,:ra fí a: i\foshon Nachmias . Monlaje: Eran Shapira. Música: 
Adi Cohcn. Dirección Artística: Rache! Esterk in. Intérpretes: Alisa Rosen, >lachum Sha
lit t, los chicos: Sagy Bin-Nun, Oren C.,a<lot. el mago: Borani. 
1986. 16 mm. Color. Ficción. 28' . 

Micky tiene diez aJ1os y su abuelo ha muerto. Sus familiares viven el ritual del funera l 
de acuerdo con la tradición judaica. Micky se aburre y se va al Cine, sabiendo que está 
prohibido. Es sorprendido por su primo que le chantajea. !vt icky está en un dilema, contar 
la verdad a sus parientes, que inmersos en sus propios asuntos, no le hacen caso, o seguir 
ent regando dinero a su primo. Usando un truco de magia, aprendido de su ab uelo, logra 
as ustar a su primo, así como llamar la atención <le sus rarientes que viven en un mundo 
hirócrita, movidos solo por la codicia. 

Filmograíia d~I Direcror: Competición (Super-8 ); Cerca el final (Super-8) , 1984/ ¿Alucina.:iones? ( 16 mm); Regr~sar 
a casa para la, va.:aciones del verano (16 mm), 1985t EI último de los abuelo, mágicos (16 mm), 1986. 

ZIELONY DYWERSANT 
(El agitador verde) 
Director: Bronis law Zeman. 
Producción: Cartoon Film Studio in Bielsko-:'-liala. Film P o lsk i, Warszawa, :'vlazowiecka. 
6/ 8. Guiún: Bronislaw Zcman. Folo!!,rafía: Ryszrd Biosok. Dibujante: Bronislaw Zcman. 
1984. 35 mm. Color. 8' . 

En una islita perdida en el océano un individuo somete a otro individu o. La aparición 
de un Agitador verde desequilibra en cierta medida la situación ex istente introdu ciendo 
un elemento de inquietud. La sit uación se desestabiliza totalmeme cuando llegan a la is la 
más agitadores verdes, provocando primero la confusión y luego el pánico de los dos indi
vid uos. 

SWIA TLO W TUNELU 
(La luz en el túnel) 
Dirección: Ju lian Józef Antonisz. 
Producción: Studio Filmoow Anirno ;,,,anych w Krak owic.Esr udio de Películas Animadas . 
Cracovia Kraków. Poland vía: Film Pols ki , \\'arszawa , Mazowiecka 6/ 8. Guiún: Julian 
J ózef Antonisz basado en la idea de Jcrzy Bossak's. Fotografía: Tomasz Wohl. Tadeusz 
Dzien . Música: Julian Józef AntonisL. 
1986. 35 mm. Color. 6'. Animación, 

Pelicula de animación que interpreta la conocida hipótesis de la vida después de la vi
da. Una metafísica luz aparece en el túnel, pero resultan ser los faros de un camión que 
se acerca irremisiblemente. 

FOTO DRAMA 

Dirección: Marek Malecki . 
Producción: SE MA FOR-Studio Malych Form Filmowych/ SE 1\-tA FOR Small Form Film 
Studio in l.odi:lód z. Film Polski, Warszawa, Mazowiecka 6/ 8. Guión y folografia: Marek 
Makcki. Montaje : Henryka Gitek . Música: Krzystof Knillel. 
1986. 35 mm. Blanco y negro. 8'. Animación. 

P elícula de animación en la que el personaje de una fotogra fía intenca escapar de su 
marco en busca de otra realidad más libre. Desgraciadamente su libertad no dura mucho. 
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OH QUE CALMA 
Dirección: Alvaro Feijó . , 
Producción: Cooperativa de ensino /\rvore funda~ao Calouste Gu lbenkian . Argumento: 
Basado en la música tradicional portuguesa <<Oh que calma vai caindo». 
1985. 16 mm . Color. 3'. 

En esta película se ha querido crear un entorno visual que complemente el sonido am
biental del film, inspirado en la música tradicional portuguesa. Es un viaje a través de te
rrores y fantasmas extraídos de la cultura popular. 

Arena, plastilina, dibujos en papel, fo tocopias, etc ., son a lgunas de las diferentes téc
nicas utilizadas en la película. 

PODUL (El puente) 

Dirección: Olimpiu Bandalac. 
Producción: Romaniafilm-25 rue Julius Fucik-Bucarest (Rumanía). Argumento y Guión: 
Olimpiu Bandalac . Fotografía: Constantin Iscrulescu . 
1985. 35 mm. Color. Animación. 8'. 

Esta película extraordinaria subraya la necesidad de la comunicación, de lograr la unión 
material y espiritual entre las comunidades humanas. Muestra dos personas, separadas por 
un precipicio espantoso, que construyen un puente sólido cnne los dos bordes para cono
cer los valores de la otra persona y ayudarse. 

filmografía d~I llirrclor: The pump, . 1984/ P<>dul , 1985 t The line, I9R6 . 

LA ROSE DES TEMPS 
(La rosa de los tiempos) 
Dirección: Mario Cortesi. 
Producción: Buro Cortesi. Ar2umento }' Guión: Mario Cortesi. Fotografía: Guido Noth 
y Fritz E. Maeder. 
1986. 35 mm . Color. Documental. 20'. 

Dominique Loisseau , un relojero de la ciudad de Nauchatel , ha realizado el reloj más 
complejo, más precioso y más perfecto en el mundo. Este reloj representa 10 .000 horas 
de trabajo. Las reflexiones de Orson Welles y de «Ciudadano Kane » se esconden detrás 
de la «Rosa de los tiempos)). 

BlofilmoKraffa del Director: Nacido en 1940. Trabaja como periodista y realizador de películas dedicadas sobre to
do a niños. H a realizado: "Wie wild war der wilde westen?,,, •<Achterbahn», «Der duft der grossen weiten weh», 
<, Peppino),t i< La rose des temp~>). 

PINGU 

rnrección: Otmar Gutmann. 
Producción: Fernsehen DRS, Abt. Familie und Fortbildung, Postfach, 8052 Zürich.Guió n: 
E. Brüggemann . Fotografía: Otmar Gutmann. Música: Antonio Conde. Montaje: Usc hi 
t\.-feyer. 
1986. 35 mm. Color. Animación. 8'. 

Pingu es el hij o pequeño de una pareja de pingüinos, que aprovecha la ausencia de 
sus padres para hacer mil y una travesuras. 
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LE CHEV ALIER ROUILLE 
(El caballero oxidado) 

Dirección: Levan Tchkhonia. 
Producción: Studios Grouzia Films, Georgic. Música: M. Guigolachvili. Guión: I. Kviri
vadzc. Fotografía: T. Kentchiachvili. Animación: E. Matagvaria. 

La pasión heróica de un pájaro mecánico por un bello pájaro blanco. 

QUEST/ A LONG RAY'S JOURNEY 
INTO LIGHT 

Diretción: Michael Sciulli. 
Producción: Apollo Computer INC-270 Billerica Road. Chelmsford MA. 01824 U.S.A. 
1985. 35 mm. Color . An imación. 3'41". 

La película trata sobre un personaje especial que viene de un universo en blanco y ne
gro y que emprende un viaje a una tierra de 3 dimensiones llena de color, en busca de los 
iconos secretos que representan el color y la dimensión. Una vez encontrados, nuestro per
sonaje se convierte en un personaje de tres dimensiones. 

Biofilmugrafia del Di=tor: Licenciado en Diseño Industrial por la Esc uela de Rhode Island . Durante los últimos 
rre1 años ha trabajado en animación por ordenadores . Acaba de fundar una empresa de producción de anuncios 
por ordenador y animación por células ópticas . 
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DUSAN VUKOTlé 

Dusan Vukotié nació en Bileéa, cerca de Dubrovnik, Yugoslavia , el 7 de febrero de 1927. 
Du~an Vukotié estudió arquitectura en la Universidad de Zagreb. Empezó su carrera 

como caricaturista avanzados los años 40, contribuyendo regularmente en fa revista satf
rica «Kerempuh», el trampolfn de muchos de los grandes animadores yugoslavos. En 1951 
Va/ter y Norbert Nojgebaner, creadores de populares tiras cómicas, fundaron junto 
con la mencionada revista el grupo Ouzafilm, uno de los primeros intentos de formar gru
pos de animación. En sus pelfculas, los hermanos Nojgerbaner abordaban temas con
temporáneos, pero su estilo visual se ajustaba a la tradición creada por Walt Disney. No 
obstante, fue en los estudios Duzafílm donde Vukotié fue consiguiendo experiencia en 
el campo del cine de animación. Allí creó el personaje Kiéo, un pequeño inspector del 
gobierno, en películas como «Como nació Kiéo» (Kako se Rodio Kiéo, 1951) y «El castillo 
encantado en Dudinié», en las que rompió claramente con el estilo y el contenido de las 
pe/fculas de Disney, y comenzó a reunir a su alrededor a un grupo de profesionales entu
siasmados con su trabajo. 

Los estudios Ouzafilm se hundieron en 1953, pero los jóvenes artistas y animadores 
que habfan trabajado en ellos continuaron haciéndolo independientemente por cuenta 
propia y en los estudios de cine documental de Zagreb-Film, principalmente en películas 
de carácter publicitario. Sus esfuerzos llevaron a la aparición de un estudio de arnmación 
en dicha empresa, hoy mundialmente reconocido. Vukotté continuó siendo el principal 
animador del grupo y pronto consiguió reconocimiento internacional por sus satfricas pa
rodias de distintos géneros cinematográficos: «Cowboy Jimmy» (1957) sobre el cine del 
oeste; «Concierto para metralleta» (Koncert za masinku pusku, 1958) sobre las películas 
de gángsters, y «El gran terror» (1958), caricatura de los films de horror. Otro de sus gran
des éxitos fue «Piccolo» (1959), que consiguió un puñado de premios en festivales inter
nacionales por su descripción del creciente enfrentamiento entre dos vecinos. Cuando 
uno de ellos compra una armónica, el otro replica adquiriendo una concertina; la batalla 
sonora entre ambos se intensifica hasta que ambas casas parecen a punto de estallar con 
el ruido de coros, orquestas sinfónicas y bandas militares. -

Poco después vendrfa «Sucedáneo» (Surogat , 1961 ), y con este film obtuvo el Osear 
a la mejor película de dibujos animados otorgado por la academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. La concesión del codiciado Osear tuvo un significado especial: era la 
primera vez que sa!ía de Estados Unidos y era el primer Osear conseguido por Yugosla
via en cualquier categorfa cinematográfica. Se estaba reconociendo además que el estu
dio de cine de animación de Zagreb se habia convertido e0 uno de los más importantes 
del mundo, y Dusan Vukotié era uno de sus representantes más destacados. Dirigida, 
diseñada y animada por él, «Sucedáneo» mostraba a un veraneante que se dedicaba 
a inflarlo todo en una playa, y no sólo globos, sino también personas, animales y casa , 
sentimientos y emociones. 

También resultó especialmente notable «Juego» (lgra, 1962). Más tarde, Vukotié se 
decantó por la acción en vivo con «El séptimo continente» (1966) , una película para ni
ños. Pero volvió a demostrar una vez más su capacidad innovadora en el campo de la 
animación, con obras como «Mrlja na savjesti» (1967), la historia del propietario de un 
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restaurante aterrorizado por una pequeña nube venenosa. Esta pelicula experimental, 
que combinaba los personajes de carne y hueso con los dibujos, llevó a dos deliciosas 
comedias: «Opera Cordis,, (1968), que re/e.clonaba una romántica historia de amor con 
los procedimientos seguidos en una operación de trasplante de corazón, y «Ars Gratia 
Artis» (1970), en la que un faqwr de verdad, que engulle cristales, se encuentra con un 
mago de dibujos animados. «Gubecziana» (1973), era de nuevo una combinación de do
cumental y animación que describia el mundo de los artistas naif, mientras que «El salta
montes» era una modesta pelfcula de animación que narraba una sencilla fábula 

Con su gran capacidad para la ironfa y la sátira, con su preocupación por los temas 
adultos y contemporáneos, su análisis del conflicto entre la sencillez y la pretenciosidad. 
entre lo natural y lo falso, entre la paz y la guerra, su utilización de elementos grotescos. 
disparatados cuando no puramente surrealistas, Dusan Vukotié es el máximo represen
tante de ese grupo de jóvenes cineastas de extraordinario talento que llegaron a ser co
nocidos como «la escuela de Zagreb» Trabajando en estrecha colaboración, discutiendo 
y criticando la obra de los demás, contribuyeron a la aparición de un nuevo estilo gráfico 
y de nuevas técnicas de dibujos animados. Los efectos musicales y sonoros eran ele
mentos importantes de sus pelfculas, que carecran de diálogos, lo que las hacfa fácilmen
te comprensibles para las seis nacionalidades de que se compone Yugoslavia, así como 
para los públicos extranjeros. 

El trabajo de Ousan Vukotié contribuyó, asf, a hacer de Zagreb Film uno de los más 
importantes estudios, y aunque la actividad de su mayor figura parece haber disminuido 
recientemente, Vukotié permanece como uno de los indiscutibles maestros del cine de 
animación. 

FILMOGRAFIA 

•Histor ia Universal del Cine" 
(Editada por F. Planeta Ediciones. S.A.) 

HOW KICO WAS BORN/1951 . (Co-gu1onista, dibujos. animación, co-direcc1ón) 
THE ENCHANTED CASTLE AT DUOINCl/1952. (Dibujos. animación, dirección) 
Series de 13 cortometrajes de animación comerciales/1954-55. (Gu ón y d1recc1ó'l) 
THE PLAYFUL ROBOT/(Direcc1ón). 
THE MAGIC CATALOGUE/1956 . (Co-direwón). 
COWBOY JIMMY/1 957. (Dirección) . 
THE MAGIC SOUNDS/1957 (Direwón). 
ABRA KADABRA/1958. (Dirección). 
THE GREAT FEAR/1958. (Co-guionista y dirección) 
THE REVENGE/1 958. (Ca-guionista y dirección) 
CONCERTO FOR SUB-MACHINE GUN/1958. (Guión y dirección). 
PICCOL0/1959. (Gu ión. dibujos y dirección). 
THE COW ON THE MOON/1959. (Guión y dirección) . 
MV TAIL IS MY TICKET/1959. (Ca-guionista y d1recc1ón). 
ALL THE DRAWINGS OF THE TOWN/1959. (Ca-guionista) . 
1001 DRAWINGS/1960. (Guión. dibuJOS, animación y dirección) 
THE LION TAMER/1961 . (Co-gu1onista). 
A DOLL/1961 (Ca-guionista). 
THE ERSATZ/1961 . (Dibu¡os, animación y dirección) . 
THE PLAY/1962. (Guión, dibu¡os. animación y direcc ión). 
ASTROMUTTS/1963. (Dirección). 
WEG ZUM NACHBARN/1964. (Guión. dibujos, animación y dirección) 
A VISIT FROM SPACE/1964 . (Guión). 
THE SEVENTH CONTINENT/1966. (Co-gu 1onista y dirección). 
WEG ZUM NAHCBARIN/1967_ (Guión, dibujos. an imación y dirección}. 
A STAIN ON HIS CONSCIENCE/1 967 . (Dibujos y dirección). 
_MAN ANO HIS WORLD/1967 . (Dirección) . 
TIME/1967. (Dirección). 
OPERA COROIS/1968. (Guión. dibu1os, animación y dirección). 
GORILLA'S DANCE/1968. (Guión) 
OTC/1969 (Co-dibu1ante y d1recc1ón}. 
ARTS GRATIA ARTIS/1970. (Guión. dibu10s. animación y direcc ión). 
FLIGHT 54321 /1970. (Guión) 
MATERNITY HOSPIT AL/1970. (Guión). 
GUBECZIANA/1974. (Ca-guionista, animación y dirección) . 
GRASSHOPPER/1975 . (Guión, dibu¡os, animación y dirección) . 
ANA GOES TO BUY SOME BREAD/1979. (Gu ión}. 
OPERACION STADE/1977. (Co-guion1sta y di rección) . 
VISITORS FROM GALAXY/ 1981 , (Co-gu1onista y d1recc1ón). 
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VISITANTES DE LAS GALAXIAS 
(GOSTI IZ GALAKSIJE) 

Dirección: Dusan Vukotié. 
Guión: Dusan Vukotié, Milos Macourek. 
Música: Tomislav Simovic . 
Intérpretes: Ljubisa Samardzic, Zarko Potocnjak, Lucia Zulova. 

Robert, escritor aficionado, está escribiendo una novela de Ciencia-Ficción protagonizada por tres seres 
procedentes de la lejana galaxia Arkana y su mascota . Los problemas comienzan cuando estas criaturas se mate
rializan en la Tierra causando gran número de muertes y confusiones ... 
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Título ori¡:inal: 
Spalícd;. 

Dirrctor: 
Jirí Trnka. 

Prod ucdún: 
Cartoon and Pupper Film . 

Ar~umenlo y ~uión: 
Ji rí Trnka. 

Decor:idos y muñecos: 
Jirí Trnka. 

M11 sirn: 
Václav Trojan. 

Títulos de los capítulos: 
El Carnaval, La Primavera, La Leyen
da de St. Procopio, La Pe regrinación. 
El Banquete, El Nacimien to. 

1947, color, 72' . 

El año checo 
1:::1 carnaval ,aluda la !legada de !a prima

vera. Cun el verano viene la reco lección y 
las tormentas. Lo, camre,ino, recuerdan la 
leyenda del ,anto ermitañó,Procopio tenta
dc1 en \'ano ror el diablo, y que ,ah ('> a un 
cicr\'O del cazador. Al , oh er d e la peregri
nación, los camre,inos ,e di,per,an por lo, 
tenderetes y asisten a una fu nción de mario
netas . En la líe\ta del pueblo todos ca ntan 
y bailan . Un flauri<;ta hace bai lar a un inl'á
lido: un hada mala le ca~tiga. Un milagro 
del inválido le !ibera de l emhrujo . El in\'ier
no llega y todos .,e reúnen en el portal de 
Rckn. 

El ruiseñor del emperador 
Título original: 

Císa ru v Slavík. 
Director: 

Jirí Trnka y Milos Makovec. 
Producción: 

Cartoon and Puppet Film Prague. 
Argumento: 

Hasado en el cuento «El Ru iseñor» de 
Hans Christian Andersen. 

Guión: 
Jirí Trnka y Jirí Brdecka. 

Decorados y muñecos: 
Jirí Trnka. 

Música: 
Václav Trojan. 

1948, color, 90'. 

U na copita de 
Título original: 

O Sklenicku víc. 
Direclor: 

Bretislav Pojar. 
Guiún: 

Jirí Brdecka y Bretislav Pojar. 
Decorados y muñecos: 

Jirí Trnka . 
Música : 

Jan Ryc hlí k. 

1953, color, 20'. 
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En una rica mansión vive un joven sin 
amigo ,. En su suef'io febril, ~ueña con la le
yenda del ruiseñor que le n:galó una niña al 
emperado r de China. El ernrerador abando
nó al rná, hermoso ru i,eiior de ~u imperio, 
por un fabu lo~o pájarn mecánico de oro. pe
ro só lo le libró de la muerte el canto del \'Cr

dadero pájaro. 

Un joven motociclista \'Íaja a vi, ilar a ,u 
novia. Es rreca ucivo, obser\'ando todo., lo, 
regl amentos de tráfico . Para en una pohla
ción para refrescarse en el rcs taurantc lu1;:al 
donde ,e c,tá <:elebrando jus tament e la bo
da de la hija de su propictar ío . En can ale 
gre'. compai'iía , el motociclista echa un hrindis 
a la salud de .,u novia. Continuando ';u \ ia
je quiere recuperar el tiempo perdido y , es
cando un poco emhorrachado , se pone a 
a rriesgar: aumenta la \'e locidad po r enc ima 
del limite perm it ido, adelanta a todos los (.k
más aucomóvi lc~ y ... 



CINE DE ANIMACION CON MARIONETAS 

Título original: 
\/asen. 

Director: 
Jiri Trnka. 

Guiún: 
Jiri Trnka. 

Decorados y muñecos: 
Jiri Trnka. 

1962, color, 20'. 

La pasión 
Un niño pequeiio tiene un cochecito. Pa

ra acelerar su marcha le incorpora un me
canismo de relojería: el auto le da un golpe 
en la nar i1. Cuando tiene diez años, acelera 
su patinete, después su hicicleta y, finalmen
te, su motocicleta. Sus ensayos terminan 
siempre con accidentes, hasta tener quepa
sar nuestro héroe sus días en un sillón de rue
,Ja,. No obstante, otra \'e1. trata de infundirle 
velocidad al aparato, y al \'Olar su alma ha
cia el cielo, después del último accidente, tra
ta de adelantar al sputnik, ensayo que vuelve 
a re,ultar accidental. 

La abuela cibernética 
Título original: 

Kybernetická Babicka . 
Director: 

Jirí Trnka. 
Producción: 

Short Film Prague-Cartoon and Pup 
pe! Film Studio. 

Argumento: 
!van Klima. 

Guión: 
Jirí Trnka. 

Fotografía: 
Jiri Safár. 

Decorados y muñecos: 
Jiri Trnka. 

Música: 
Jan Novák . 

1962, color, 23'. 

Esta película de Jirí T rnka nos presenta 
una terrible vis ión del futuro, en el que las 
múquinas automáticas sustituven a lo s más 
maravillosos sentimientos huñ1anos, como 
son el amor y la amistad. 

Una niña debe abandonar a su buena 
abuela, que le contaba historias en su aera
dable hogar, para ser confiada en otro pla
neta a una abuela cibernétit'.a que le recihe 
en un apartamento. Bajo ,u tutela, la pobre 
chica se ve m.inipulada de manera sistemá
tic:l, casi como en un circo , para que se nin

vierta en el prototipo de la supermu jer 
perfecta de la era atómica. Sin embargo, una 
máquina no puede sustit uir al ser humano. 

El arcángel Gabriel y la señora Oca. 
Titulo original: 

Archandel Gabriel a paní Husa. 
Director: 

Jirí Trnka. 
Producción: 

Short Film Prague-Cartoon and Pup
pet Film Studio. 

Argumento: 
Jir í Trnk:a, basado en un cuento del 
\< Decametón» de Boccacio. 

Guión: 
Jiri Trnka. 

l•otografía: 
Jirí Safar. 

Decorados y muñecos: 
Jírí Trnka. 

1964, color, 28'. 

En la Venecia del Renacimiento, un frai
le libertino se introduce en la casa de la be
lla pero estúpida dama !. 'Oye, bajo la 
apariencia del arcángel Gabriel. Perseguido 
por lo, tres hermanos de la dama, v traicio
nado por un viejo malvado, acab~ e.xpues
ro en la plaza pública como un animal. 

..JJ 
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Título ori¡!inal: 

Ruka. 
Dire<:tor: 

Jiri Trnka. 
Prodm:ciún: 

KrátkS• Film Praha-Cartoon and Pllp
pet F ilm Studio. 

Ar~umento y guión: 
Jiri Trnka. 

Animadún de la marioneta; 
Bohuslav Sránek y Jan Adam. 

J,ºotografía: 
Jirí Safár. 

Decorados y muñecos: 
J irí Trnka. 

Música: 
Václav Trojan. 

1965. color, 18'. 

La mano 
Arlequín, el alfarero. cuiJa amoro~arnente 

una tlor en su casa. 
Una Mano enguantada de blanrn se intro 

duce y le ordena que modele únicamente 
imágenes de el la. ArnenazaJ\1 por la Mano, 
el hombre..:ito no puede trabajar en ,w, pro
pias ideas , por lo que le r,:dta za, pern luego 
se resigna, y encerrado en una jaula de oro 
emprende el trabajo ordenado. A pe~ar de 
todo ~e rebela contra la [\ !ano ... 

El taller de ataudes 
Título original: 

Rahickárna. 
Director: 

Jan Svan kmajer. 
Ar~umento }' guión: 

Jan Svankm ajer. 
Fotografía: 

Ji ri Safár. 
Dirección artística: 

Jan Svankmajer . 
Música: 

Zdenek Liska. 

1966, color, 10'. 

La doncella del 
Título original: 

Jablonová panna . 
Director: 

Bret is lav Poja r. 
Producción: 

Short Film Prague-The J iri Trnka Pro
duction Group. 

Argumento )' guión: 
Bretislav Pojar . 

Fotografía: 
V. Malík . 

Oirecciún artística: 
Miroslav Stepánek. 

Música: 
Jirí Kolafa, V. Tosatti. 

197), rolor, 14'. 

En una pequefla e.,n·na de romería está en 
curso una función d<: marionetas, en la que 
aparecen el títere, el arlequín y la cobaya. 
El títere y el arlequín se di,pman la cobaya, 
bati~ndose en la i:aheza co n ma1m . 

En el momento en el que la violencia cul
mina , los a,tores abandonan la escena y con
tinúan disputándose en otro~ fondos. La, 
marionetas cambian y -:011 cada golpe de ma
zo cae una L·abeza . La fu m·ión termina, am
bas m,1rioneta, están tendidas en atau des y 
la cobaya pequeña abant.lona la escena ... 

manzano 
Una histori a poética ha,ada en un cono

cido cuento checo de K. J . Erhen, que na
rra el JlllOr de un jo\en rcv por una hermosa 
muchacha que e, per,egLJida por fuerzas ma
léfica,. 

La pdírnla supo ne un retorno a lo, clá, i
ws films de marionetas, en la mejor tradi 
ción de este país. Es resaltable no sól,1 por 
el trabajo del direi:tor, que ha dotado a l film 
de una gran carga dramát ica , ,ino tamb ién 
por el di seno art ístico de [l.liros ]a\' Stepánek 
que ha descubierto nu.:,a, posibil idade, para 
la pelkula de anima..:ión con mario ne ta, 
clásicíl,. 



CINE DE ANIMACION CON MARIONETAS 

Título original: 
O mistru Han uso vi . 

Director: 
Garik Seko . 

Producciún: 
Sho rt Film Prague-The Jirí Trnka 
Studio. 

Argumento: 
Kamil Pixa. 

Guión: 
Kamil Pixa, r-..tilana Kucerová .

Direcciún artistic:i: 
rvlilada Kucerod. 

1975, color, 11'. 

El maestro Hanús 
La película narra la conocida hi,wria Je! 

reloj astronómico Je Praga y de su creador, 
el maestro Hanú s, que decoró la Vieja To
rre del /\yuntamiento con un re loj úni,.'o en 
Europa. 

En el mismo, dos ventanas se abren y los 
12 apóstoles pasaban co n sus pastores, un 
esqueleto tocaba una campana, un hom bre 
\'Íejo movía su cabeza y un turco fruncía el 
ce rio . La esfera del reloj brillab;i, con an illos 
dorados, y la gente venia pa ra admirar es 
ta magnífica obra. Consejeros cruelt's im 
pidieron al ~faestro Hanús crea r un tel oj 
semejante rara otras ciuda<les. 

Tres estudios para el animador 
Título original: 

Tri et udy pro anirnátora. 
Director: 

Jaroslav Bocek. 
Producción: 

Esta película narra tres metáforas sobre 
la vida. La acción se sitúa en un pequeño e~
crnario de la comedia ital iana , disei'tado se
gún el espírit u de Watteau . 

Krátky Film Praha- Jir í Trnka Studio. 

En el primer estudio, «El mosqui10 », Har
lequín quiere cantar sobre la belleza de la vi
da, pero un mosljuito siempre se lo impide. 
En el segundo estudio, «El ru iseñor )) , la de
licada Columbina atrae suavemente a un rui
señor cantante a su habitación, r onc al 
pájaro en una jaula, y mientras él trina de
sesperadamente ella borda un a camisa . En 
el tercer estud io , « La cuerda », Pierrot tro
pieza con una cuerda en el escenario, quie
re saber para que sirve la cuer<la, pero antes 
de que lo descubra su vida ha acabado. 

A r~umento y ~uiún: 
Jaroslav Bocek. 

Fotografla: 
Jirí Safár. 

Dirección artística: 
Dagmar Berková. 

Animecíón: 
Ylasta P ospísi lová. 

Música: 
Jan Klusák. 

1977, color, 13'. 

Título original: 
Uspávanka. 

Director: 
Herminá T yrlová. 

Producción: 
Filmové Studio Gottwaldov . 

Argu mento ~· ¡;:uión: 
Herminá T yrlová . 

Fotografía: \ 
Antoní n Horák . 

Direct:i(m artística: 
Petra Barinková. 

Montaje: 
Antonín Strojsa. 

Música: 
Petr Ulrych. 

1979, color, 5'. 

Un cuento adormeciente 
Pequeila historia poética sobre una pequ e

ria pa loma de papel , la cual guare.la el sueño 
tranqui lo de un bebé en su cuna. 

Las conocidas pastas de Vizovicc son uti
lizadas como material para esta película. 
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Título original : 
Bububu 

Director: 
Ludvik Kadlecek. 

Producciún ; 
Filmové StuJio Gottwaldov . 

Ar~umento y ~uiún: 
Alena Vostrá. 

Fotografía: 
Antonín Horák . 

Diseño de producción; 
Milan Sebesta y Pravoslav Rada. 

Música: 
Václav Zahradnik. 

Montaje: 
A. Strojsa. 

1980. color, JJ ' . 

Título original: 
Král a skrítek. 

Director: 
Lubomír Benes. 

Producción: 

Duende, duende 

El rey y el gnomo 

Short Film Prague-Jirí Trnka Studio. 
Ar~umento : 

l.ubomír Benes. 
Guión: 

Lubomir Benes y Jiri !'vhilkr . 
FotoJ:rat'ía: 

Jirí Safár. 
Direniún artística: 

Jan Tippmann. 
Música: 

Petr Skoumal. 

1980, color, 9'. 

Una película de anima1::ión sobre las tra
vie,as andanzas de tres pequeños fantasmas 
nacidos del ulular <le un búho. El más pe
qll(:ño de los tres 1::stropea las bromas de sus 
amigos. más inteligentes. E~os in tentan cas
tigark todo el tienipo hasta que se rernn
ólian . 

Para la película .,e ha utilizado l'Omo ma
terial plastelina, mediante una interesante 
concepción de Pra~oslav Rada. 

Relata d film la antigua leyenda griega del 
rey \lidas, que ama en demas ía el oro, no 
po r su poder sino por su belleza y esplen
dor, y 1::ada va que mira los objetos de este 
precioso metal, resuena en sus oídos una ma
ravillosa canción. 

La marioneta, amiga del hombre 
Título original: 

Loutka, Prítel Cloveka. 
(}irector: 

!van Rene . 
Producción; 

Krátky Film Prague-Jiri Trnka Studio . 
Ar¡¡umentn y ¡:uión: 

[van Rene. 
Direcciún artística : 

J. Gal, V. Pokorn}', M. Kucerová. 
Música: 

V. Hr<llic. 
Montaje: 

V. Benesová. 

1981, color , 7'. 

Trt:, anécdotas absurdas sobre las relacio
ne, entre el hombre y la marioneta. 

« Hambriento y sediento> ►, el primer epi
sodio, es sobre un naúfrago que está flotan• 
do en una balsa. La balsa es ahora una 
rebanada de pan que el animador engu lle fe
lizmrntc a l final. «Cuatro dedos y un pul
gar,; , e, una rep ri:sentacíón J e una mano 
enguamada donde la., marionetas ret ienen 
lo \ dedos del a1:tor para sus propios j uegos. 

« Dulces sueños », describe como un terro
rífico King-Kong avanLa a través de la ciu 
dad y al fina l se convierte en el juguete 
fav orito de una niña . 



CINE DE ANIMACION CON MARIONETAS 

El mundo desaparecido de los guantes 
Título orii;:inal: 

Zanikl }' svet ruka~·ic. 
Dirrctor: 

Jiri Bárta. 
Producción: 

Krátky Film Prague-Jiri Trnb Stuuio . 
Ar¡:umento: 

Boris Hybner . 
Guiún: 

Jirí Bárta. 
Direcdún artística: 

Jiri Bárta. 
Fotografía : 

Vladimir l\falik. 
Mú sica : 

Petr Skou mal. 
An imaci ón: 

Alfons Mensdorff. 
1982, color, IS'. 

Título ori¡:inal : 
Paní Bid a . 

Directora: 
Vlasta Pospisilová , 

Producción: 

La 

Krátk)' Film Prag ue-Jirí Trnka Studio. 
Argumento }' guión: 

\--lilan Pavlík. 
ílirecciri Artíslica: 

Sárka Vách ova , 
Animación: 

Alfons l\-·1ensdorff, Ylasta Posp ís ilova, 
Xenie Va vrechová, 

Música: 
l'-1ichael Kocáb. 

Montaje: 
Helena Lebdusko vá. 

19MJ, color. IS'. 

El 
Título ori¡:inal: 

Muzikant a srnrt . 
Director: 

Lubomí r Benes . 
Producción: 

Krátky Fil m Praha-Jirí Trnka Studio. 
Argumento y (.;uiún : 

Jan Müli._er. 
fotol!rafía: • 

Jan Müller. 
Direcdún Artística: 

Jan Tippmann. 
Animación: 

Jan Klos. 
Música: 

Jirí Kolafa. 

1984, color, 8'. 

~ senora 

T • mus1co 

de la • 

La idea para esta película es combinar ma
rionetas y escenas reales a fin de ofrecer una 
inusual parábola de nuestra ci vili,:ación hu
mana, rnntaua mediante el lenguaje de la 
his toria del cine. El pa,aje in troducto r e-.lá 
rodado con personajes reale s. Golpeando en 
el centro del solar de la construcción, el hom
hre que lleva la escavadora descubre un 
montón de basura. Entre los montones de 
chatarra \'e aparecer trozos de película. Con
sigue un proyector y pasa la tarde viendo la 
película. 

misera 
Cuento tragicómico que narra los viajes 

Je la Señora de la Miseria al rededor del 
mundo. Visita a un holgazán bueno -para 
nada que r erdió el tejado sob re su cabeza, 
y lut'gO visita a un roderoso genera l cuyo 
castillo está arru inándose . Pero se siente sin 
fuerzas cuando se encuentra con un hacen
doso carpintero y su fa mili a . Des pués de su 
visita co menzaron a reparar su casa ensegui
da e hicieron que ella también echara una 
mano. 

y la muerte 
Cuento clásico acerca de la rvluerte que 

viene a por el músico. El no es tá dispuesto 
a rendirse, y cuando descubre que la Muer
te está fa scinada por ,u música, to ca pa ra 
salvar su vida. Finalmente, se o l\' iu;.i de ella , 
en el momento en que ella se deja ll e\'a r ror 
'iU bella música y o lvida la ra1ón de su vi,i
ta. Así es como gracias a su artt', el músico 
prolo ngó su vida . 



¿Qué hacen aquí los 
Título original : 

Bolí tu Ufoni'? 
Director: 

!van Popo\·ic. 
Producción: 

Slovenská Filmová Tvorba-Studio 
Krátkych Filmov, Bratislava. 

Argumento y guión: 
Ivan Popovic . 

Fotogrnfía: 
Milan Petovsky. 

Dirección Artística: 
!van Popovic. 

Música: 
Otto Barton . 

Montaje: 
Kristian Bezak. 

1984, color, 7'. 

ovnis? 
Sobre !a mesa hay una manzana estupen

da. Y cerca de la manzana, µn hombre y un 
gusano . Ambos se encaprichan en darle un 
bocado. Se ponen a pensar como podrían en
gañar el uno al otro y ser el primero en pro
bar la manzana. La moraleja de la historia 
se hace obvia cuando la solitaria manzana 
de repente comienza a emitir señales lumi
nosas. Dos pequeñas figuras dotadas de es
cafandras miran amcnazadoramente en la 
devastación causada por el hombre y el gusa
no ... Y se marchan volando. 

Ci~rtamente: ¿podrían haber estado aquí 
los OVNIS? 

El manantial del agua viviente 
Título original: 

O Studánce s zivou vodou . 
Director: 

Josef Zeman. 
Producción : 

Gottwaldov Film Studio. 
Argumento: 

Dr. Miloslav Balas. 
Guión: 

Milan Simek. 
Dirección Artística: 

Frantisek Palka. 
Mú!iica: 

Petr y Pavel Orm. 
Montaje: 

!van Matous. 

1985, color, 12' _ 

Cuento basado en un tema folklorirn de 
Valachie. en la que se narran los esfuerzos 
de una pobre chica para salvar a su madre 
minusválida. la chica se di spone a realizar 
un peligroso viaje para encontrar el agua vi
viente , y para obtener lo que desea tendrá 
que liberar a los prisioneros de los diáboli
cos guardianes del manantial. 

El Flautista de Ham·eiín 
Título original: 

Krysar. 
Director: 

Jiri liarta. 
Producción: 

Krátky Film Praha-Jirí Trnka Studio. 
Argumento y guión: 

Kamil Pixa. 
Fotografía: 

Vladimír Malik, !van Vít. 
Dirección Artística: 

Jirí Barta. 
Mont11je: 

Helena Lebtlusková. 
Animación: 

\'lasta Pospísi lová , Alfons Mensdorf
Pouilly, Jan Zach, Xenie Vavreckovk . 

1985, color, SJ'. 

4K 

Hace más de setecientos años que esta 
sombría leyenda, del norte de Alemania, co
rre de boca en boca. A ello han contribuido 
eruditos medievales y escritores. 

Un misterioso flautista, de rostro impe
netrable , libera una desgraciada y rica ciu
dad de sus ratas, pero cuando las 
autoridades reusan pagarle la cantidad acor
Jada por ese trabajo, el flautista se lleva la 
ílauta a los labios, y la melodía que toca 
atrae a todos los habitantes fuera de la ciu
dad y nunca más se supo nada de ellos. 



CINE DE ANIMACION CON MARIONETAS 

Las Yescas 
Título original: 

Kresadlo. 
Director: 

Dagmar Doubková. 
Producción: 

Krátky Film Praha-Jirí Trnka Studio. 
Arl!,umento: 

Basado en un cuento de Hans Ch. 
Andersen . 

Guiún: 
Dagmar Doubková. ... 

Fotografía: 
Vladimír Malík. 

Dirección Artística: 
Dagmar Doubková. 

Música: 
Jirí Stivín. 

Montaje: 
Gaia Vitková . 

1986, color, 16'. 

Basada en un cuento de Hans Chistian 
Andersen, cuenta la historia de un tesoro, 
de un veterano de guerra pobre y de una 
princesa, visto desde un punto de vista con
temporáneo. 

FILMOGRAFIAS 

Lubomir HE~ES 

Nacido en 1935 en Praga. A partir de 1957 trabajó en el Estu
dio Dratri v Triku. Debutó como director en el Estudio de Jirí 
Trnka con Ía película animada Horno, 1967. Trabajó varios años 
en el Estudio de Trnka como artista plástico y pintor de tras
fondos. 
HLMOGRAflA: Horno, 1967/ Racte Prominout (Perdone us
ted), 1974/ Kouzelny Dedecek (El abuelo mágico), 1975/ 0 heli
konu na krku (El helicón colgado del cuello), 1975 / Kutáci, 
l 976/ Král a skrítek (El Rey y el Gnomo), 1980/ l"ierovny sou
boj (Duelo desigual), 1982/ S usmevem (Con sonrisa), 
l 982 / Muzicant a Smrt (El músico y la Muerte), I 984. 

Ivan POPO\'IC 

NaciJo en 1944. Il ustrador, caricaturista. realizó su primera película de 
dibujos animados, Pinguin (Pingüino), en 1965 y continuó con otras pe
lículas de animación: Piesen (La canción), So~ha (E-tatua), wdirigida 
con Jaroslava Havenová, Panpulóni (Los Panpulón); un filme ele agi
tación contra la bomba de neutrones, :-iepn~pektíva (La no-perspectiva); 
una película de dibujos animados, que tiene la forma de cartel, Ráno 
Sveta (La mañana del mundo): filmes combinando mui\ccos y actores, 
:'llarodeninl 2001 (El cumpleai\os 2001), codirigido con Milan Petovsk~·, 
Strázca Sen (El guardián Sueño), Attenlion! (¡Atención!), codirigido por 
Yladimir Pikalik, Bol i lu Vfoni'! (¿Qué hacen aquí los Ovnis?), una có
mica reílexión sobre la presencia de seres de otros planetas; asi como 
lkarovia (!caros), reílexión sobre las dificultades- que acompañan la in
trodu~ción de las no,edades en la vida humana. 

Jirí HARTA 
\ 

Nacido en 1948 en Praga. Estudió en el Taller de Arte Gráfica 
fílmica y Televisual. En I 975 se graduó en la Escuela Superior 
de Artes y Oficios con la película Spirituah (Espirituales). En 
1978 empezó a trabajar como externo en Krátky Film, compa
ginando este trabajo con el puesto de asistente en el Taller de 
Arte Gráfica Fílmica y Televisual en la Escue la Superior de Ar
tes y Oficios. 
FILMOGRAflA: Adh'inanzas por 111'1 bombón, 1978/ Animador 
de discoteca, 1980/ Proyecto, 198 1/ La balada del bosque ,•er
de, 1983 / F:I mundo desaparecido de los 11;uantes, 1983/ EI flau
tista de Hamelin (Krysar), 1985. 

.Jirí TRNKA 

Las marionetas son una ele las grandes tradiciones checas, y el amor Je 
Trnka hacia las marionetas se vio estimulado durante su infancia en la 
que se acostumbró a ver como su abuela «estiraba» el reducido presu
puesto familiar haciendo muñecos y caballos de juguete. A los doce años 
de edad participó co mo marionetista en el Teatro del Campo de Vaca
ciones, dirigido por un joven maestro <le escuela, Joscf Skupa, que pos
teriormente habría de convertirse en uno de los grandes rnarionetistas 
de Checoslovaquia. Skupa le enseñó a tallar, vestir y manejar las ma
rionetas. 
Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de P raga. 
Emre 1936 y 1945, Trnka se convirtió en una destacada figu ra en el campo 
de la ilustración de libros y la decoración teat ral. Al final de la Guerra 
Mundial, se produjo la liberación de Checoslovaquia. La industria ci 
rJema!Ográfica se vio nacionalizada, y a Trnka se le invitó a dirigir un 
grupo de artistas, que decidieron llamarse los hermanos Trick, para des
cubrir y proyectar una nueva visión del cine de animación . Esta etapa 
de los estudios Trick representó un largo aprendizaje para el trabajo al 
que habría de consagrar su vida. En 1947 creó el Estudio de Cine de 
:\1arionetas de Praga , rebauti1:ado tras su muerte en 1969 como Estudio 
de Cine de Marionetas Jirí Trnka. Buena parte de su obra hundía ~us 
raíces en la historia y el folklore de su país, conservando su sabor na
cional y personal incluso cuando utilizó ternas procedentes de otras cul
turas, como en sus películas sobre cuentos de Andersen y Chejov, A lo 
largo de su vida, Trnka trabajó obsesivamenle, prestando una meticu
losa atención y cuidado a los detalles. Diseñó él mismo todos y cada 
uno de sus personajes. 
flLMOGRAFIA: Películas de dibujos: Zasandil dekek repu. 
1945/ Zvirátka a Pettost! (Los animales y los bandoleros). Dácek (El regalo), 
1946/ Pérak a SS (El deshollinador y las SS), 1946/ 0 Zlalé l')'bre, 1951/Jak 
dedccek menD az ,yrnenil, 19 54. Pdíail:as de animación con nurionctas: Spali. 
cek (El aiio checo), 1947/ Císaruv sla,·ík (El ruiseñor del emperador), 
l 948/ Román s basou, 1949/ Aire prérie (El canto de la pradera), 
1949/ Certuv mlj'n (El molino del diablo), I 950/ Bajaja, l 950/ Cirkus (El 
circo), 1950/ Staré povestí eeské (Viejas leyendas checas), 1953/ D,·:i Mra
zíd, 1954/ Kul' á~k a Kutilka, 1954/ Dobr~· vojal( Svejk (El buen sol
dado Schweik ), 1955 / Cirkus Hun·ínek , 1955/ Proc U :-iESCO?, 1958/ Sen 
noci svatojánské (El sueño de una noche de verano), 1959/ Vásen (La 
pasión}, 1962 / Kybernetická babicka (La abuela cibernética}, 
1962/ Archandel Gabriel a paní Hus11 (El arcángel Gabriel y la señora 
Oca), 1964/ Ruka (La mano), 1965 / Mazplatte, Maxplatten, 1965 . 



lfermina T\ 'RLÓ\' A 

Empezó a trabajar en d cine de animación a mediados de lo, ai'ws ,ein
te, cuando realizaba películas ruhlicitarias de dibujo, animado, junt o 
con Kard Dodal. Lt1ego reanudó .1 u, éxperimento, con las películas dt: 
muñeco, en el e,tudio cinematográfico de 7lin al final de la Segunda 
Guerra \ luntlial, fi lmando 1-'erda Mr:n enec (Ferda la hormiga) en 194-1; 
"olvió a e,tt'. héroe a fines de los año, sesenta, ha,iendo una versión nue1a 
de dicha pelkula. Dirigió cambién ot ra, c·intas: \ 'zpoura hra cek (La re
belión de los juguetes), Lkolébavka \Canción de cuna) . los cuentos de 
hadas cla,ico, Zlatovláska (La bella de Pelo Dorado) y Pasáct>k veprú 
(El porqucrito); lo, <.:uentos de hadas en lo, cuales an imó los ma
teriales má s diversos, por ejemplo Vlnená poh ádk a (El cuento de hada, 
hecho de lana) y Kulicka (La canica); las peli(:ula, sobre las aven1urns 
del gato Azulo jo y ta, rel iculas en las cuales combinó la animación con 
a,·tore, reales, por ejemplo Ztracená panenka (La muil.e,a perdida) y 
l lzel na kapesníku (El nudo del rañuelo) . 
Sus pdi,ula, má1 recien1es son un cuenlo de hadas hecho de sombra, 
chine,~a1, Jak si Jakuh naposled) ,·yslrt>lil (Como Jacobo tiró por la 
última vez), la comedia mágica l! ,phanka (Ln cuento adormeciente). 
llracky ploc.1, ) (!.o, juegos icrminan ma l) } Zcrtik s cerlike m (Broma 
rnn el diablo). 

Bretisl:n POJAR 

'liacido en 1923. Comenzó su carrera en el cine <l~ dibujo, animado, ,o 
duranle la 2.' Guerra Mundial. Debutó como realizador en 1951. fil
mando la película <le muñecos Pcmílm vá chaloupka (La c·abaña Je ma
zapán) . E 11 la fase inicial alternaba las pclicu las de muñecos, con 
documentales y películas de ficción. Durante los años 60-70 ha alterna
do ,arios temas: series sobre gatos, oseznos , cuentos de hadas, pelícu
las sobre temas políticos de actualidad y sát ira , de crít ica social. 
FII.~OCRA FIA: O sklcnicku Yic (Una writa <l~ más). Pan1plícko (FI 
paraguita,). Sl:ha (1 a gloria), Bombománie (l.a mania de la, bomba,¡, 
Oo brodruzst,·í na Zlaté 1átoct (Avenl ura en la bahía del Oro), Kocicí 
slo,·o (La palabra del gato), Malo,·áni pro kock u (Pintar para el gato), 
Kocici skola (La escuela de gatos), Pojdte, pane budeme si hrát (Venga, 
señor. ¡\amo, a jugar!), Zahnida (El jardín), Lrndni slo,·o pronest' (La 
introducción la pronunciará ... ), Jablono~á pan na ( La doncella del man 
zano). HalablOl'k y Bum ( ¡Zas!). 

Jarosla v BOCEK 

Nacido en 1932. Cursó filmología en la Facultad Cinematográfica de 
la Academia de ,trtes y, después de graduarse en 1956, -tia sido ni lico 
<le arte, publirnndo vari a, obra, teóricas. Debutó como realizador en 
1966 con los documentales BH manekfn kou (Ser maniq uí), Konec ha
roka J' Cechách (tl fin del barro~o en Bohemia) y Jak nam alovat he,ni
cí indi,•íduum (Como pintar a un indi , iduo furib U[1do), y luego dirige 
Herec, kterého neni vide! (El auor que no ,e ve), Clo,·ek si maluje slun
dt> (El hombre pinta el sol para ,í mismo). 
Su primera pclkula dt'. an ima, ión fue una "ersión humorística de una 
levenda che,a. S,·atopluk a jeho synové (El príncipe Svatopluk y sus hi
jo,), a la cual siguieron Socharka z Policky (La escultora de Policka). 
\ 'dcm, l t:l'ezu (l a viuda de Efeso), ha,ada cn un cpi,odio del Sati ricón 
de Petronio, las fábu las modernas Och, Shetlandy! (¡Ay, Shetland'), 
Muúkant ,ká (Una hi,toria del músico), Tri etud )' pro animátora (Tres 
c,t udios pia ra el animador), etc. 

.l an S\ 'A:\KMA.I ER \ 
Nacido en 1934 . fatudió para titi rit ero en la f3.::ul!ad de Teatro de la 
Academia de Artes, graduá ndo,e en 1958, y luego fue escenógrafo y di 
rector de escena antes de- ser directo r del Divadlo Masek ( El Teatro <le 
\ lá,cara,) v del Centro Divadlo (El Teatro egro). Autor <le pelí.:ula, 
de ,mirnaci;)n, que llaman la atención por sus temas y por su con,ep
ciún plástica. 
FII.MO( ;RAflA: t a últ ima art imaiía de l st>ñor Sl'h,. a r,e,. a ld ~· del , e
ñor Edgar, 196-1-/ Johan n Sebastian Ral·h-l' ant a,ia en ,ol menor. 
1965 ; Spiel míl steinen , 1965 / k:a,par und Siirgc, l %5 -Zahlen (.:odirigi 
da rnn P,l\el Procl1a¿\._a), 1966, EI ta llt>r de a ta údes (Kabickarna). 
1966/ 1::lcétera , ·1966 i l fü loria nat urac, J9(,7 i EI jardín , 1967 El in, ip i
do , 1'168 / Pirknirk mil l>Ci" man n, 196~ lln a , emana ~ilt> nl'io~a en la 
casa, 1969/ Carolus I\' ~ Pctru, P:uler, 1969 Don J uan (Don Sajn). 
1970/ F.I osario (Ko,tniccJ . 1970 ,• ll diario de Leonardo (Leonardúv de
ní i,_) , 1972/ .Ja ht>nrnck). 1973 El ,·a,tillo d t> Otranr, 1978 •1.a caída de 
la casa Usher, 1980. 

VI asta l'OSP ISILO\' A 

Nact'. .:n Pra¡!a t>ll l93'i. i\si,1e a la F.,cuela tle Ari~, i\pl ic::iJa, de Pra
ga. y se e1reátliza en Uirm:ión Artbtica ,on el profesor Ri<.:hard LanJr. 
Uespués de trabajar como d1,eñadora gráfica durante do, años, empe-
1<i a trahajar en la, relícula, ,k ;rnimaciún ,on mariont'.las. Hi , o tle, 
pué, varias películas de animación con Jiri Trn~a y a lo largo tic: los año, 
ganó multitud de prt'.rnio, con ,u trabajo . 
HLMO(;RAflA : l .a línea y JO ¡Uircctor : Z. Srnctano), 1976 1Tres es
tudios para el animador (Director: .laro,la\ Bocck), 1977 i La to rre Da
liborka (Director: l\an Rcn.:) . 1979, Marl''-ª ) el ca,t illo dt> I Lobo 
(Codire.:tor: E<lgar Dutka). 1980 , La señora de la míseria , 1983 / 1:::I ílau
lista de Hamelin (Direc·tor : Jirí Llarta), 1985. 

Garik SEKO 

Na1: ido e n 1935 en Tbilisi, Terminó sus estudios en la E ·cuela 
Industria l Cinematográ lirn de Cim el i1:c. F.n 1956 ingre\Ó en la 
Facultad Cinematográfica de la Academia de Arte,. Dos años 
despu és e m pezc'i a 1rahajar como asistente de Ji r i T rnka en su 
estudio y, un ario más carde, r asó a l Estudio Cinematográ fi co 
de Gottwaldov para ser nñimador de las pelícu las de Hermína 
T yr lo vá. Aho ra t rabaja d t> nuevo en el Estudio J ir í Trnka. 
HLMO(;RA l•IA: El ratond to curioso, 1964/ La piedra y la vi
tia, 1965 / ;, Porqué la luna no tiene ,,estido ?, I 967 / Muiieca, 
!967/ Perpetuo amor , 1969/ EI hueso, 1969/ Una campanilla 
arrancatla, 1969/ EI ! .argo, el Ancho l el Perspicaz, 1972/ La car
pita traviesa , 1973 / Drataci, 1974 / EI maesi ro Hanus, 1975 / EI 
reloj de la ciudad \'iej a, 1976/ EI w,lcán , 1978/ ¡,"fo han , ·isto 
el cohete de fuego artifici al, señoras?, 1979/ U hue,·o y sus ami
¡:as, I 98 1 / Brunc~·ik ) el león , 1980/ Mozart en Pra~a, 198 1 / Ex 
Lihris, 1982/ Besito, 1983/ Shoe-Show las bolitas disfru ta n, 
1984 / EI romance de Abri l, 1985 / Juliela Cardasova, 198 5. 
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[. .. Cuando años después Pablo y yo nos encontramos frente 
a una moviola para trabajar en «El esplritu de fa colmena» , descu
br/ en fa práctica que aquellas lecturas teóricas del pasado, pero 
sobre todo fa visión de fas obras que suscitaron, me habla dejado 
una enseñanza muy valiosa: que el montaje y la dirección de una 
pelicufa no pueden separarse sin que el resultado final se vea afec
tado sustancialmente. Esta convicción personal ha estado desde 
entonces presente en nuestra colaboración, unida siempre a esa 
tensión creadora que caracteriza a todo trabajo en común, y que 
ambos hemos mantenido en la defensa de nuestros respectivos pun
tos de vista, a propósito, por ejemplo, del empleo de un determina-
do plano, de su duración , etc .. . ] •• -

Texto de «Victor Erice» extraído 
Del libro: Pablo del Amo.· Montador de sueños 

de 
Manuel Hidalgo. Editado por 

El Festival de Cine 
de Alcalá de Henares. 1987. 

\ 



HOMENAJE A PABLO G. DEL AMO 

ALGO AMARGO EN LA BOCA 

Dirt'ttión: 
Guión: 
Montaje: 
Operador Jef¡, : 
:\1úsica original: 
Dire.-ciún mu~ical: 

Eloy de la Iglesia. 
Eloy de la lgk sia y Luis Bermej o. 
Pablo G. del Amo. 
Leoroldo Villaseñor. 
Maestro García ~lorcillo. 
Rafael lbarbia . 

España, 1967, 35 mm. color. 

«Algo amargo en la boca >> e,, lo <leci mo, convencidos, la 
primera película seriamente morbosa que ha producido nues
tra cinematografía. Su tema y todo su ambiente nos a dentra 
en un mundo de rep resiom:, y tremendos y exasperantes pro
blemas sexuale,. 

¿Cuál puede ,er la reacción de eres mujeres solas anee la pr~-
,eneia de un hombre joven, alegre e interesante'! Est a es una 
de !as incógnitas 4ue plantea el argume nto de «Algo amar¡?o 
en la boca l> , la película que levan ta olas de discusione~ y co
ment arios. 

Fll.MO(;RArlA d,· HOY DF I.A rc ;1.rs ri1.: 
Fant d; ta , 1966/ Al go amargo en la boc-a, 1967, Cuadrilittero , 1%9. El techo de 
cri,1 al , 1971 • La semana del a,e,i no, 1972, 'sadie O)Ó gritar, 1972:l. na gola ck 
-..angrl' pa ra mori r amando. 1973/ La otra akoba, 1975 'L o,;;; plai.:ere,; ocu lto,. 
1976/ l. a criatura, 1977 • El , accrd otc. 1977 1 El dipu! ad ,,. 197,~ • \1 icJo a ,a li r de 
no,:he , 1979 1'avajero,. 1980 L a mujer del minis tro . 1981, l olega,, 1<;8~, El pi
co, l 'IX l , El pi rn 2, 19~-+ Otra vuelt a de 1u,n:a, 1985 1[ a c, rn nqucra de Va llc
cas. 19S7. 

\ 

CARTA DE AMOR DE UN ASESINO 

Uirecciún: 
rroductor: 
Producción: 
Guión: 
Montaje: 
Fotografía 
Música: 
1 ntérpretes: 

Franc isco Regueiro . 
Elías Querejeta . 
Elías Querejeta, P .C. 
Francisco Rcgucrio . 
Pablo G. del Amo. 
Luis Cuadrado. 
Ediciones musicales H ispavox. 
José Luis López Vázquez , Serena Yer
gano, Rosa M . • Mateo , José Calvo, 
Manuel Tejada , Pablo Cargo, Marisa 
Porcel. 

España, 1972, J5 mm. 98'. 

Una pequeña capital de provincias sufre la convulsió n de un 
cuádrupe ases inalO ; víc timas y ases ino son de sobra conoci
dos en la ciudad y nadie puede explicarse el porqué . Blanca, 
bibliotecaria por oposiciones, recibe una carta del asesino, que 
le hará cambiar su concepto de la vida. 

FILMOGRAFIA de FRANC ISCO RF.G UFIRO: 
Sor 1\rrgelrna. Yirgcn ICM), 1961 / EI buen amor, 1963/ Amador, 1965/ Si volve
mo, a ,crnm (Sma,hing-Up) , 1967/Me en\'eneno de azules, 1969/ Carla de amor 
de un a,c,ino, l 97J l l)uerme, duerme, mi amor, 1974/ 1.as boda, de Blanca, 1975 . 

SJ 



EL ESPIRITU DE LA COLMENA 

r " ••,Y ... 

~-- -

Dirección: 
Ar~umento y 
guión: 
Fotografía: 
Montaje: 
Música: 
Decorados ~
ambientación: 
Efectos Sonoros: 
Producción: 
Intérpretes: 

Víctor Erice. 

Víctor Eríce y Angel Fernández Santos. 
Luís Cuadrado. 
Pablo G. del Amo. 
Luis de Pablo. 

Jaime Chávar ri. 
Luís Castro Svrc. 
Elías Qucrejet·a P .C. 
Fernando Fernán Gómez, Teresa Gim
pcra, Ana Torrent, Isabel Telleria, Laly 
Soldevilla, Miguel Picazo . 

España, 1973, 35 mm . color. 98'. 

En un viejo y gran case río, en las afueras de un pueblo de 
la meseta cas1ellana, viven Fernando y Ana, que tienen dos 
hijas de corta edad, Isabel y Teresa. Es el Año 1940 y un do
mingo llega al pueblo la camioneta del cine para proye<.:tar la 
película «El doctor Frankestein». 

Las dos niñas asisten a la proye,:ción que k., causa una fuerte 
imp~esión, mieniras su madre escribe una ,:arta y ,u padre in
vestiga sobre el mundo de las abejas. Isabel y Teresa acuden 
a una casa abandonada donde están convrncidas que el mons
truo vive durame el día. 

Un día un fugitivo de la jus1icia se refugia en la casa aban
donada y al acudir a la manana siguient; la pequeña Ana y 
encontrárselo allí piensa que es la reen carnación del monstruo ... 

FILMOCRAFIA dt \'ICTOR ERIU:: 
1 o, desafíos lun episodio!, 1%9/EI espíritu de la co lm ena , 1973/El ,ur, 19R3 

:i-1 

HAY QUE MATAR A B. 

Dirección: 
Argumento y 
guión: 
Fotografía: 
Montaje: 
M1ísica: 
Deforados: 
Producfiú n: 

1 ntérpretes: 

José Luis Borau. 

José Luis Borau y Antonio Drove . 
Luis Cuadrado. 
Pablo G. del Amo. 
J osé Nieto . 
Federico G. Mas. 
El Imán S.A.-Luis fvlegino P.C.-Azor 
Films (España) y Taurean Films (Suiza). 
Carren McGavin, Stcphane Audran, 
Patricia Beal, Burgess :---teredith, José 
Nieto. 

Hispano-suiza, 1973, 35 mm. folor, 97'. \'ersión española. 

Pal Kovack es un ,:amionero que ha logrado indcpendi1ar, L' 
con la ayuda de Julia, la dueña de la pensión Duna. Julia 11e· 

ne dos hijos: Jani. ya casi un hombre, que acompai'la ,1 Pal 
en sus viajes y Luci, to<lll.via una niiia. 

Cuando van a cargar el camión para hacer uno de sw, \ ia
jes, rnmprueban que todos los camioneros están de huelga. En 
ellos ve Pal una buena ocasión para hacer negocio y amortizar 
pronto la compra del camión y, pese a la a,:titud hostil de sus 
rnmpaf1eros y la propia opinión en contra de Jani , decide trans
portar su ,:arga .. . 
Fll.:\fOGRAFIA de .fOSF I.US BORAI ' 
Brandy. 1964/ Crimen de doble filo, 1965/ Hay que matar a H., 1974/Furci,os, 
197, ,· La ,ab,ns1, 1979 ·R,o abajo. 1984 / fata mía, !98ó. 
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A UN DIOS DESCONOCIDO 

Direcciún: 
Guiún: 
Folografía: 
J\.I ontaje: 
Múska: 
P rod ucciún ; 
Intérpretes: 

Jaime Chávarri. 
J . Chávarri y E lias Querejeta . 
Teo Escamílla. 
Pablo G. del Amo. 
Luis de Pablo . 
Elías ()uerejeta. 
Hc:ctor Alterio, Xavier Elorriaga, Maria 
Rosa Valen1y y Angela Malina. 

Esp:i.ña , 1977, J5 mm. color. l05'. 

Transcurre Julio de 1936, en Granada, donde Ped ro joven 
hacendado mantiene relacione, amorosas con José, m iembro 
de la servidumhre. Cierta noche mientras que Pedro y José rea
lizan relaciones afrctivas en el jardín, custodiados por Sole
dad, entra un personaje que huye y que alcanzado por una ba
la cae muerto. Pedro rnrre hada el interior de su casa, mientra, 
que José se queda ¡;on el cadá\er en el jardín, extrañado, ausen
te, sin comprender la violencia y contemplando por primera 
l'eZ en su vida el ¡;olor amargo de la muerte. 

Esta ,bión así como otras mu¡;has que ha dt sufrir Juranlt: 
la Guerra Civil, le marcarán definit ivamente rn su existencia ... 

•tI.MOGRAfl A de JAIME CHA\'ARRI 
P..1-.,[ t:l 1..J.1: Si.lng rt' tepi..,od io: I:l b&ile), i,in,2 Lo.., ,·iaJt.'-; c..,....:1>l,H1,."\, 19Tl, Fl J~ ,,_1.: n-
1,:an1L1, l"J76 :\ im Du,,._ dc.:..,i...:u1hK·ido. 1977 Luentoli- c-rótlc",J' (e~i,odio· E l pt'-
4ue1lo plant"ta). Cuento, para una e-,1.:a r a<la (cr1i.,o<lio: 1 a mujer ..,n r<la), 
197~ Ded1caior~~. 19HII Hcitrn "la ,ala de l.1 mutie,·a,, 19R, , l.a, bicíl"lela, son 
parad ,,rano, l'IH4 1:1 11 0 de oto. 1985 

BODAS DE SANGRE 

Dirección: 
Producción: 
Ar~umento: 
Adaptaciún: 
Montaje: 
F otoi:rafía: 
\1úsica: 
Decorados: 
Intérpretes: 

Carlos Saura. 
Emiliano Piedra Producción. 
Fednico García Lorca. 
i\lfrcdo Ma1ias. 
Pablo G. del Amo. 
Tco Escam illas. 
Emilio de Dit'.go. 
Rafael Palmero . 
Antonio Ga<lcs, Cristina Hoyos, Juan 
Antonio, P ilar Círdenas, Carmen Ville
na, Enrique Esteve, El vira Andrés, 
Azucena J- lores. 

España, 1980, 35 mm. color. 72'. 

La mai'lana de la hoda, la madre ayuda al novio a vestir su 
traje de ceremonia. La madre descubre que e! novio lleva una 
navaja a la boda y se la quita. 

La misma mariana , la mujer de Ltonar<lo, vestida para la 
ceremonia espera inquieta la llegada de su marido. 

Li:onardo, adusto, sombrío, se queda solo, mirando a la le
janía, evocando a alguii:n. Da comiem.o la danza del amor ocu l
to. Leonardo abraza imaginariamente a la novia. 

Aparece Leonardo en casa de la novia. Es el primero que 
llega, después de la ceremonia. llaílan el novio v !a novia. Lue
go , la novia y Leo narJo. Ambos huyen juntos.· La madre bus
ca una navaja para su hijo y se la da. 

Fll.MOGRAFIA de CA llLOS SAl.RA: 
la larde del J<>mingo (CML 195 7/ Cuanca (M~1). 19,7.58 , Lo, eol f0,, 
195\1 / Llanto por un ban<li<l<>, 1963- La ca,a. 1% 5, Pepperrnim t'rappé. 
1967 Stress e, trc,, trc,, 1970 , La madr ig ll<'rn, ]969, EI jardin ,k las delicia,, 
1970/ Ana y lo, lobo,, 1972 La prtma ,\ngélica, 1973/ Crta cucnos, 1975 Elisa , 
'l<la mia, 19771! "'ojo, ,endados, 1978 , ~lam,; rumple 100 aflm, 1979, lkpma, 
depri,a, 19R01 Dulces hora,, l 'IHl / /\ntomela, ] ')~2 - (·armen, 1983 Lo, ,ancm, 
19R4 ' El amot BruJll. 198) El Doradú. 19~7 
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SEM SOMBRA DE PECADO 

Uirección: 
Gui ón: 

Foto¡:rafía 
Mon taje: 

Música: 
Producción: 
In térpretes: 

José Fonseca e Costa . 
José Fonseca e Costa, según la novela 
de David Mourao-Ferreria. 
Eduardo Sena. 
Pablo G. del Amo y José Alves 
Pcreira . 
Joni Galvao, Federi<:o de Brito. 
Fi lmform Ltda. Lisboa. 
Vi<:toria Abri l, Mario Viegas, Lia Ga
ma, Armando Cortés, Henrique Viana , 
José Gomes, Isabel d e Cas!ro. 

Portu¡:al, 1982, 35 mm. color. 105'. 

«He querido hacer una película que cuestione al padre, al 
fascismo, a la guerra sin hablar de ello, sin mostrarlos y sin 
torna rse nada en serio, según la tradición muy portuguesa 
-diría mejor ibérica- de la irrespetuosidad, el sarcasmo y la 
ironía . 

Todo ello, en un tono de a ire de fado tan lindo y tan mise
rable a la vez, que llegará incluso u desmentir de una ve1. por 
todas, y en el sentido más profundo, la propaganda oficial (pero 
que subs isle) sobre el "herm oso pasado" de nuestro dictador 
particular Sala1.ar, sc-gün la que' ' .. . Los portugueses están siem
pre alegres, por consiguien te son imbéciles". 

He querido mostrar que se podía estar alegre sin ser imbécil. » 

1'11.MOGRAf lA de JOSE fONSf.CA F. COSTA 
O recado , 1970 /Qs demonio, d' Alcacer -K bir . 1975 , Kilas, 19~0/ Mú,ica, Mo-
1ambiq ue (documental musical) , 198 1 /Sem ,ombra de pecado. 1982. 

VIAJE A NINGUNA PARTE 

Dirección y gui ón: 
Producción: 
Montaje: 
Mú sica : 
Fotografía: 
Intérpretes: 

Fernan do fernán Gómez. 
Ganesh Producciones. 
Pablo G. del Amo. 
Pedro lturralde. 
José Luis Alcai ne. 
Fernando Fernán Gómez, José Sacris
tán, Gabino Diego , Laura de l Sol, Juan 
Diego, María Lui sa Ponle , Nuria Ga
ll a rd o . 

España, 1986, 35 mm. color. IJ2' . 

« El viaje a ninguna pa rte» pretende adentrarse en el mundo 
de los cómicos a través de una humilde compañia ambulante, 
de las que van de pueblo en pueblo recorriéndose los caminos 
de polvo del subdesarrollo, la picaresca y la postración de la 
España rural de los años cincuenta. 

Carlos Galván, hij o del primer actor y director de la com
pañia, don Arturo, quien a su vez nació en una carreta de có
micos, tiene un hij o natural, Carlitos, fruto de un amor 
ocasíon¡¡l y olvidado , que se niega a seguir la pro fesión de sus 
mayo res. EL ¡¡mbiente desde luego, con la competenc ia del ci
ne, el fútbol y la rad io, no favorece para na<l ¡¡ el nab¡¡jo e.le 
los cómicos , que experi mentan el hambre más lireral y !as as
pe rezas de un contín uo vagabundeo. 

En el seno de esta compañia, ligada por un parent esco con
fuso y por una irrecusable afición al oficio tle hacer reir y revi 
vi r o!ras historias , surgen am ores, frac asos, decepóo nes, 
peq ue ñas alegrías y grandes tr istezas. 

HLMOGRAFIA como di recto r: 
Mani comio trnn 1. .\1. IJ clgaJo) , 19~~/ H mcn,ajc . 195.1 ·El rnahado Carabcl, 
1955 ./1.a ,ida por dclame . 1958/ 1.a , ida alrededor, ¡959 .·solo pa ra hombres , 
1960 • La ,engann de don l\kndo, 196 1 l [ I mu ndo sigue, l 963. El e.xtraiio ,ia
je, 1964 ,. Lo, palomo,, 191,.1 .1 N1net1e y un seño r de \1 urci a, 1965 / Mayores c-on 
re-raro ... . l %6 1C úmo -..:a,arsc l'n 7 Ji a,, 1969 ' C rimen im rx·r fec-to , JLj70..' '):'o la 
d rri mcro, 1974/L a querida , 1975 / BruJa, mJs ~uc hruJa . 1976 / ~li hii a H il de
g~rt. 1977 / ( ·inca tenedore\, 1979/ Mamhn, se fue a la guerta . 1985 / Viaje a nin 
guna pa rte , 19R6. 
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1955 
Mr. Arkadin. 

Orson Welles. 

19S6 
Toro bravo . (fiesta bra,•a). 

Vittorio Cottafavi y Domingo Viladomat. 

1957-58 
Cuenca. 

Carlos Saura. (Cortometraje). 

1958 
Tal vez mañana. (L'uomo dei calzoni corti). 

Glauco Pellegrini 
Gayarre. 

Domingo Viladomat. 

1959 
El Greco en Toledo. 

Pío Caro Baraja. (Cortometraje). 
O passarinho da ribeira. 

Augusto Fraga . 
O lar de eatasol. 

Antonio Lopes Ribciro. (Cortometraje). 
Entierro de un funcionario en prima,•erÍI.. 

José Maria Zabalza. 
A luz vem do alto. 

Henrique Campos. 
O primo Basilio . 

Antonio Lopes Riberio. 

1960 
Encontro eom a vida. 

Arthur Duarte. 
Henrique, o na~·egador. 

Jo ao Menues. (Cortometraje). 
As pedras es o tempo. 

Femanuo Lopes. (Cortometraje). 
Comemora soes Henriquinas. 

Leitáo de Barros . (Mediomctraje). 

1961 
Los mercenarios. (La rivolta dei Mercenari). 

Piero Costa. 
Ra~a 

Augusto Fraga . 
A ribeira da saudade. 

Joao Mendcs. 
Dom Roberto. 

J. Ernesto de Sousa. 
Diferente. 

Luis María Delgado . 

1962 
Dulcinea. 

\ Vicente ·Escri vá. 

1963 
El buen amor. 

Francísco Regueiro. 
La revoltosa. 

José Díaz Morales . 
El próximo otoño. 

Antonio Eceiza. 
Tiempo de amor. (Tres historias de amur). 

Julio Diamante. 

FILMOGRAFIA 

1963 
Noches de Casablanca. 

Henry Deco in . 
"'foe\·as amistades. 

Ramón Coma,. 

1964 
Amador. 

Franci , co Regueiro. 
Tres gorriones y pico. 

Anto nio del Amo . 
El alma de la copla. 

Pío Ballesteros. 
El hijo de Jesse James. 

Antonio de l Amo. 

1965 
La caza. 

Carlos Saura. 
El man1ués. (El hombre que quiso wnderse). 

~ iel ~ Larsen . 
La visita que no tocó al timbre. 

:'viari o Camús. 

1966 
Con el ,·iento solano . 

Mario Camús. 
La busu. 

Angelino Fons . 
La niña del patio. 

Armando de Ossorio . 
Una señora estúpida. 

Eugeni o Martín . 
Ultimo encuentro. 

Anton io Ect:iza. 

1967 
Conozca usted España. (Serie TY). 

Deportes vascos. 
Pío Caro Baroja. 

Las Ramblas . 
Ram ón 1-v1asarts. 

El Museo del Prado . 
Jorge Grau. 

Xantares. 
Pedro Olea . 

Caballos de .Jeréz. 
r-.lario Camús. 
Deportes de nieve. 

.1 esús García uc Dueñas. 
Pepermint Frappe. 

Carlos Saura. 
Si ,·olvemus a vernos. 

Francisco Reg uei ro . 

1968 
El Padre Coplillas. 

Ramón Comas. 
El aventurero de la Rosa Roja. (Ros!' Rosse 
per Angclica). 

Steno. 
Stress es tres, tres. 

Carlos Saura. 
Algo amargo en la boca. 

Eloy de la Iglesia . 
La madriguera . 

Carlos Saura . 
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1969 
Las panteras se comen a los ricos. 

Ramón Fernández. 
Las Leandras . 

Eugenio Martín . 
Los desafíos. 

Claudia Guerin , José Luis Egea, Víctor 
Erice. 

Fortunata y· Jacinta. 
Angelino Fons. 

Las secretas intencionrs. 
Antonio Eceiza. 

El último día de la humanidad. 
Manuel Gutiérrcz Aragón. 
(Cortometraje) . 

1970 
Bolero de amor. 

Francisco Betriu. (Cortometraje). 
El techo de cristal. 

Eloy de la Iglesia . 
Los jóvenes amantes. 

Benito Alazraki . 
Goya, historia de una solrdad. 

Nino Quevedo . 
El jardín de las delicias. 

Carlos Saura. 
El Cordobés. 

Manuel Gutiérrez Aragón . 

1971 
La casa de las chivas. 

León Klimovski. 
La semana del asesino. 

Eloy de la Iglesia. 
Historia de una traición. 

José Antonio Nieves Conde . 
Adios, cigüeña, adios. 

Manuel Summers. 

1972 
Cartas de amor de un asesino. 

Francisco Regueiro . 
l,as tres perl'ectas casadas. 

Benido Alazraki. 
l ,a novia ensangrentada. 

Vicente Aranda. 
Corazón solitario. 

francisco Betriu. 
Ana y los lobos. 

Carlos Saura. 

1973 
Habla mudita . 

Manuel Gutiérrez Aragón. 
El niño es nuestro. 

Manuel Summcrs . 
La prima Ani.:élica. 

Carlos Saura. 
La banda de Jaider. (Verflucht, dies Ame
rika). 

Volker Vogclcr. 
Una wla para el diablo. 

Eugenio Martín . 
Hay que matar a 8. 

José Luis Borau . 
Separación matrimonial. 

Angelino Fons. 
t:I espíri1u de la colmena. 

V1ctor Eríce. 

1974 
Se:x o no ~x. 

Julio Diamante. 

El juego del diablo . 
Jorge Darnell. 

Ciar es el precio. 
Vicente Aram.la . 

Leonor. 
Juan Luis Buñue!. 

Módulo'74. \ 
José Esteban La:.ala. (Cortometraje). 

La casa. 
Angelino Fon,. 

;, Y el prújimo? 
Angel del Pozo. 

Duerme, duerme mi amor. 
Francisco Rcguciro. 

Mi hijo no es lo que parece. 
Angelino Fons . 

1975 
Michana. 

Caries Mira . (Cortometraje) . 
Ya soy mujer. 

Manuel Summers. 
El libro profético. 

Antonio Pércz Olea. (Cortometraje) . 
País. S.A . 

Antonio Fragua, (Forges). 
[I poder del deseo. 

Juan Anwnio l-3ardem . 
La historia ~· )3 vida extraterrestre. 

Juan Garia Atienza y Alvaro Saavedra. 
Pacual Duark. 

Ri cardo Fram:o . 
Cría cuerH1s. 

Calo~ Saura. 
Mi primer pecado . 

Tvlanuel Summen. 

1976 
Emilia parada y fonda . 

Angelino Fons . 
Vendimiando el paisaje. (Serie Estilos y Pro
vinrias n." 5). 

Antonio Pére1. Olea. (Cortometraje). 
La petición. 

Pilar Miró. 
U hen!:ador justiciero ) ,u pastdcra madre. 

Antonio Fraguas . 
El hombrr que supo amar. 

Miguel Picazo . 

1977 
Las palabras de Max. 

Emilio Martínez Lázaro. 
La portentosa vida del Padre Vicente. 

Carlos \li ra. 
Dios bendi~a cad:i rincón de esla casa. 

José Maria Gonzálcz Castrillo 
(Chummy Chúme,.). 

Disa. ,ida mía. 
Carlos Saura. 

A un dios desconocido . 
Jaime Chávarri . 

1978 
¿Pero no vas a cambiar nunca Margarita? 

Chummy Chúme,. 
Compañero de viaje. 

Clemente Cerdá. 
Los ojos vendados. 

Carlos Saura. 

1979 
Un maestro. 

Cayetano del Real. 
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Los primeros metros. 
Carlos Saura Jr., Pablo Pérez de Guzmán, 
Javier Anastasia, lñigo Ortíz de Erra,ti, 
Fernando Argüelles, Ana ~ampaso , Fa
bián Montero y Santiago Pozo Arenas. 

Mamá cumple cien años. 
Carlos Saura . 

1980 
Aquella casa en las afueras . 

Eugenio l'vlart ín . 
Con el culo al llire . 

Carks t,.,1ira . 
Dcdkatoria. 

Ja ime Chávarr i. 
Deprisa, depri sa . 

Carlos Saura . 

1981 
Rodas de sangre. 

Carlos Saura. 
Dulces horas. 

Cario, Saura. 
Trágala perro. 

Antonio Art ero. 

19112 
Antoniela. 

Cario~ Saura . 
El gran mOKOllón. 

Tito Fernán<le, .. 

. .... 

Sin sombra de pecado. (Sem sobra de peca
do). 

José Fonsea e Costa . 
Hrctor. (El esti~ma del miedo ). 

Cari o, Pérez Ferré. 

1983 
El caso Almeria. 

Pedro Costa M. 
Feroz. 

Manuel Gu tiérrez Aragón. 
El sur. 

Víctor Eríce . 

1984 
El caso de las emenenadas de Valencia. 

Pedro Oela. 
El crimen del Capitán Sánche1 .. 

Vi cente Aranda. 

\ 

El caso del procurador enamorado . 
Pedro Costa Musté. 

Jarabo . 
.lua n Antonio Banlem . 

El crimen de la calle Fuencarral. 
Angelino Fons. 

El caso del cadáver tlescuartilado . 
Ricardo Franco . 

Tasio. 
1ontxo Armendáriz. 

Los zanc os. 
Carlos Saura. 

1985 
La corle del fara ó n. 

José l uis García Sánchez . 
Los paraísos perdidos. 

Basilio \fa.n in Patino. 
El rio de oro . 

Jaime Chávarri . 

1986 
Redondela. 

Pedro Co,ta Musté . 
Mamhrú se fue a la guerra. 

Fernando Fernán Gómez. 
La pla~·a de los perros. (A balada da prai11 
dos caes) . 

Jo,~ Fonseca e Costa. 
Hay que desh11cer la casa. 

.l osé Lu is García Sánchez. 
Viaje a ninguna parte. 

Fernando Feman Gó mc7. 
La intru sa. 

.J aime Chávarri . 

1987 
A los cuatro vientos. (Lauaxela ). 

José Antonio Zorr ill a . 
El pecador impecable. 

Augusto M. Torres. 
Divinas palabras. 

.José l uis García Sánchez . 
Gallego. 

Manuel Octavio Gómez . 
Brumal. 

Cristi na Andreu. (En rodaje). 
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¿Te acuerdas de Dolly Bell? 

Es la historia de un joven que se convier
te de pronto en adulto, de manera dolorosa 
y amarga. El joven Dino Zoljc, de 16 años, 
evoluciona sobre dos planos llifercntes . 

La periferia de Sarajevo en los años se-

Título original: 
r"iacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 
Fotografía: 
Montaje: 
Prnd ucci ún: 
1 ntérprctcs: 

Sjecas Li Se Dolly Bel!. 
Yugoslava, 1981. 
Emir Kusturica , 
Abdulah Sidran, 
Vilco Fila<.:. 
Senija Ticic . 
Sutjeska film Sarajevo. 

\ 

Slavko Stimac, Ljljama Blagoje\'ic , Mira 
Banjac, Slobodan Aligrundic. 

JS mm. color. l08'. v.o. subti tu lada. 

senta es el teatro de esta historia. 
Aquí, en los márgenes de la criminalidad, 

el joven héroe da su, primeros pasos en la 
vida de manera prudente y desdichada. En 
los suburbios urbanos como este de Saraje-

vo, es la época de las primeras vespas im
portadas y de la música de tocadiscos. 
FILMOGRAFIA: 
Gucrnica, 1978/llegan los novios. El bar del Titanic. ;. Te 
acuerdas de Dolly Bel!?, 1981 / Papá está en viaje de ne
gocios, 1984-85. 

Maruja en el infierno 

Con «Maruja en el infierno » la creativi
dad de Lombardi se adorna de imperecede
ra sensibilidad en una historia sencilla a la 
vez que alucinante. 

Dos jóvenes, Maruja y Alejandro, se en
cuentran casualmente en una fábrica fami
liar controlada por la madrina de Maruja , 
en donde los obreros son locos. Mientras la 
vida va evolucionando con cierta normali-

62 

Título original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
D istri bucicm: 
1 ntérpretes: 

Maruja en el infierno. 
Peruana, 1983 . 
Francisco J , Lombardi. 
Opalo Film,. 
Elena Romero, Pablo Serra, Elvira Tra
vesi, Osear Vega. 

35 mm . color. 35'. versión española. 

dad, en torno a los jóvenes se va desatando 
la violencia que reina en todos los inquili
nos de la fábrica y la pandilla a la que per• 
tenece Alejandro, que hasta ese momento se 
mantenía alejada del lugar. 

La película se apoya en un guión rígido 
y íluido, que en algunos momentos resulta 
simplista, manten ie ndo un nivel narrativo 
constante que hace olvidar ciertos fallos de 

«ra<.:ord» que .~e observan a lo largo de la pe
lícu la. El sello de obra personal queda pa
tente en <.:ada uno de las realizaciones de 
Lombarc.li. 

FILMOGRAflA: 
Muerte al amanecer, 1979/Muerte de un magnate, 
1980/ Cuent<" lnmoraks, 198! / Maruja en el in lierno, 
1983/ La ciudad y los perro,, 1985. 
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Marika es una cantante de «Rembetiko », 
canto popular griego sencillo y desgarrador, 
a menudo prohibido debido a sus letras, na
cido en los bares y cabarets en los que se mo-

Rembetiko 

Título original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 
Fotografía: 
Músic:i: 
Montaje: 
Producción: 
Esceno11:rafía: 
Intérpretes: 

Rembetiko. 
Grecia, 1983. 
Costas Ferris. 
Sotiria Leonardou y Costas Ferris. 
Takis Zervoulakos. 
Stavros Xarchakos. 
Yia nna Spyropoulou. 
Rembetiko, E .P .E. Greek Film Center. 
Manol is Miridaki~. 
Sotiria I conanlou, Nikos Kal ogcro rou
los, :'-.fo:hali~ Maniatis, Nijus !Jimitratos. 
J..: omtantino~ J" ¿ouma~. Themis Balaka . 

35 mm. color. 120'. v.o. subtitulada. 

vían los marginados e inadaptados de las 
grandes ciudades de principios <le siglo. 

Nacida en Smirna, en 1917 , Mar ika com
binará una vida personal desgraciada, con 

una vida profesional de éxito, desde su na
cimiento. en el seno de una familia humil
de, marcada por la tragedia, hasta su muerte 
en Atenas, en 1985. 

Escaqueo y Camuflaje 

Durante el servicio militar, en 1967 y 1968, 
un gru po de soldados está destinado a un 
destacamento especial, encargado de rea li
zar los programas de la Televisión de las 

Título Original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 
Fotografía : 
Música: 
Producción: 

Montaje: 
Escenografía: 
Intérpretes: 

Loufake Parallaghi. 
Grecia, 1984. 
Nicos Perakis , 
Nicos Perakis. 
Yorgos Pano ussopoulos . 
Nicos Mamangakis. 
Nicos Perakis. Filmmakers Cooperation 
L TD. Spentzos film I.TD. Greek Film 
Centre. 
Y orgos Triantatyllon. 
Y orgos Kiliopandos. 
Nicos Kalogernpou los , Y orgos Kimouli s, 
Takis Spyridakis, Fotis Polychronopou
los, Yannis Chadjiyannis, Paris Tsclios . 

35 mm. culor. 99'. v.o. subtitulada. 

Fuerzas Armadas, dirigidos a la población 
civil. 

El personal se compone esencialmente de 
soldados sin demasiado conocimiento de ci-

ne, que han recibido formación cinemato
gráfica en el ejército; y del teniente 
Katzambelas, que dirige !a unidad . 



•l~I 
Stop making sense 

La película es la filmación de cuatro ac
tuaciones seguidas del mes de diciembre por 
el grupo de rock norteamericano Tal kin g 
Heads, que tuvieron lugar en el Teatro Pan
tages de Hollywood . 

Se rodó con un total de ocho cámaras, y 
frente a la estética de los planos cortos, teó
ricamente siguiendo la música, Demme se 

« El rayo verde» es la historia de una mu
jer sola. Aquí, desde el prisma de lo trivial 
- con penonaje\, palabras y objetos de an
uar por casa- , sorprendem os a Delphine, 
en las calles de París frente a un grave pro
blema: ¿Qué hacer con sus vacaciones? En 
vacaciones todo se complica, sobre todo pa
ra la gente sola . Pueden llegar a ser como 
un catalizador de la persona, de sus ilusio
nes y de sus frustraciones. Asi le sucede a 

Título original: 
Nacionalidad : 
Uirección: 
Fo tografía: 
Música : 
Montaje: 
Productor: 
Producción: 

Dirección artística: 
Intérpretes: 

Stop makíng sense . 
Estados Unidos, 1984. 
Jonathan Dcmme . 
Jorda n Cronenwth . 
David Byrne y otros. 
Lisa Day . 
Gary Goetzman . 

\ 

Talking Hcads Films, Arnold Amusement 
Group . 
David Byrne . 
David Byrne, Chris Franz, Tina Wey
mouth, Jerry Harríson , Berníe Worrell , 
Alex Weir , Steve Scales, Lynn Ma bry y 
Ednah Holt. 

Color. 88' . v.o. subtitulada . 

dcciuió por tomas largas, intentando recons
truir la continuidad de !a actuación, y evi
tando ianto los planos de recurso del públi co 
como las inevitables entrevistas con los com
ponentes del grupo, a los que únicamente da
ha a conocer a través de su expresión 
musical, a través de la fo rma en que tocan, 
y se mueven en escena. 

El rayo verde 
Título original: 
:'11 acionalidad : 
Direcció n: 
Guión: 

Fotografía: 
Montaje: 
Producció n: 

Son ido: 
Intérpretes: 

FILMOGRAHA : 
Caged Heat, 1974/ Crazy Mama, 1975 / Fighting Ma<l, 
1976/Caizens Band-Hand lc '-'ll h can:, 197 / / l .a .,1 cmhra
cc , \978, :-.1ehin and Ho"'atd. 1979 >Who am l thi s ti
mtº. l98l i Swing , hift. Stop makin g , cn,c, 
1984/ Something -.-i ld, 1986/ Ac·cumulat ion "i lh lalíng 
plus water motor, 1987 . 

1.c rayon vert . 
Francia, 1984-1985 . 
Eric Rohmer. 
Eric Rohmer en colaboración en los diá 
logos de Marie Riviere. 
Sophie-Maintigneux. 
María Luisa García. 
Margaret Menegoz (Les films de 
Losange). 
Claudie Nougaret. 
Marie Ri viere, Bcatrice Romand, Rosset 
te, Yve Doyhambourc , Vicent Cauthicr. 

35 mm . color . 94' . v.o. subtitulada. 

León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia, 
1986 

Del phi ne que, en la línea de Rohmer, es tan 
bella como vu lgar, tan o riginal como tópi
ca, tan extraña como del montón . 

Ensaya !as jóvenes vacaciones en Norman
día , vuelve a París, sube a la montaña, baja 
a Biarritz. Las pequeñas ilusiones desembo
can en lágrimas. Esquiva y soñadora, ner
viosa y apasionada, no llega del todo a 
comunicarse con las gentes de su entorno. 

En Biarritz, Dc\phine descubre dos cosas: 

el rayo verde y una muchacha sueca. El ra
yo verde es objeto lle una conversación ca• 
zada al azar en un paseo junto al mar , 

FILMOGRAFIA: 
Le signe Du Lí a n . 1959/ Scis cuernos morales, 1962 a 
197'\ llh- \1 tt qup,e Von O , \Q '"l,r,, P t'h t"'- ; d Le Gallois t 
1~-;'~ Comcd ii..'" 1..·t Proben '-'.~ , t~lhO .1 l' )~ h. 
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Hombres, hombres 

El universo y el sistema de valores de Julius 
Ambrust, un exitoso ejecutivo de publicidad, 
mediados los treinta años, se derrumba man
do se entera casualmente, en el día de su duo
décimo aniversario de bodas, de que su mu
jer le engaña. Ju lius se marcha de la casa, 
c:on el pretexto de una conferencia fuera de 
la ciudad, pero devorado por los celos y la 
curiosidad, se dedirn a espiar a la pareja. Si-

En pleno mes de agosto se repone en la 
ópera nacional el «Don Giovann i» de Wolf
gang Amadeus Mozart . El calor es tórrido 
v Bruselas está vacío. De vez en cuando só
Ío una tormenta rompe la abulia. José Van 
Dam es Don Giovanni, a su alrededor ac
túan los cantantes, dirigidos por Sylviane 
Candreling, Car! Ernst Herrmann prepara 
la propuesta en escena en una sala de ensa-

Titulo original: 
Nacionalidad: 
Direcció n: 
Guión: 
Fotografía : 
Música : 
Decorados: 
Montaje: 
Producción: 
Sonido: 
Vestuario: 
Máscara: 
Intérpretes: 

Maenner . 
R. Federal Alemana, 1984-85. 
Doris Dorrie. 
D. Dorrie. 
Helge Weind ler. 
C!aus Bantzer. 
Jorg Neuman. 
Raimun Barthelmes. 
Harald Kugler para ZDG y O!fa Film. 
Michacl Etz. 
Jorg Trees. 
Werner A . P uthe. 
Hiener Lauterbach, Uwe Ochsenkneeht, 
U lrike Kriener, J anan Marangosoff, Diet
man Bar. 

JS mm. color . 99' . v .o. sub1itulada. 

gl'e a su rival, Stefan, un diseñador gráfico 
de su misma edad, que malvive a costa de 
pequeños trabajos y lleva un tipo de vida bo
hemio en una especie de com una. 

Cuando, tras una violenta pelea a proró
sito del nuevo ligue de Stefan, ve a este 
echar a una ch ica de su casa, Julius, sin du
darlo, se propone alquilar la habitación que 
se ha quedado lihre. Reticente, primero, Ste-

Babel ópera 

Titulo original : 

Nacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 

Foto¡crafía: 
Música: 

Montaje : 
Producción: 
Productor: 
Intérpretes: 

fan consiente finalmente recibir a ese hom
bre elegantemente vestido y cargado de 
tarjetas, evidencia de su rropósito de cam
biar de vida . 

H LMOGRAt"IA : 
Pua Tele,·isión: 1978 a 1981. 
Para el cinc: \iitten ins Her, (En pleno corazón l. 19R3/ ln 
lnncr Di, Wal s (En el vienlrc de la ballena) , 
1984/ tvlacnner (Hombres, hombres), 1985/ Paradies (Pa
ra1s0), 19~º-

Babel Opera, ou la repetit ion de Don 
Juan . 
Bélgica, 1985. 
Andrcu Delvaux. 
Den ise Debbant, Jacques Soucher y An
dreu Delvaux. 
Michel Bandour . 
Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por 
Sylvain Cambreline. 
Albert Juregenson . 
Nouvelk lmagerie S.A. 
Jean-Claude Da tz. 
Francoise Beukelaers, Stephane Escoffier, 
Alexandra Vandernoot, Ben Van Ostade, 
Jacq ues Soucher, José Van Darn, Pierre 
Thall, Ashley Putnam, Malcolm Ki ng , 
Chr istiane Eda Pierre . 

35 mm. color. 94'. "·º· suhtitulada. 

yo. En la ópera se hablan todos los idiomas, 
a l igual que en Bélgica -que en Babel
do nde se escuchan todos los acentos . 

Personajes -e Comedia giran alrededor de 
esta ópera de Mozart. Francois, que sueña 
con dirigir su propio «Don Giovanni» en los 
paisajes in undados de Escaulr, a l none de 
Am beres. Sandra , una mujer celosa que pasa 
su vida esperándole. Ben, su asistente, fas-

cinado como él por la coqueta Stephane. 

H LMOGR AFIA: 
Dcr Man Die Zjin Haar Kon Lic1 Knipen (El hombre 
de carne rasurado), 1965 / Un soir ... un train (U11a no
che, un tren), 1968/ Rendee-Yous a Brav (~.ncuentro en 
Bray), 197I / llelk, I973/ Yen Brow Tu,;end llond woll 
(Mujer entre perro)' Jobo), I97X/To W .A. from Euro
pe wi!h my hwe (To W _A_ d, Europa con mí amor), 
1980/ Bcnvenuta, I983/ Babel Opera, 1986. 
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Thesalia, verano de 1954 . Comienza una 
historia de amor entre dos jóvenes. Elcni tie
ne 18 años , Babis 22. Su relación. vacilan
te , romántica , se ,e brut a lment e 
interrumpida : e, e verano Babis es arre,ta
do por la policía como miembro, clande, ti 
no, del ilega l Partido Comunista . Eleni , 
también buscada , huye a Atenas para escon-

Años de piedra 
Título Ori¡:inal: 
N aciunalidad: 
Director: 
Guiún : 
Fologrnfía: 
Música: 
Producción: 
Monla_je: 
lntrrpretes: 

Petri na Chronia . 

Grecia . 1985 \ 
P antcl is Voulgari~ . 
Pante li~ Vo ulgari , . 
Giorgos An·anit i~. 
Stamat is Spa nau dak is. 
Centro del Cinema Griego ERT l. 
An dreas Andreadah,. 
T herni s Ba,a~a. Dim ítr i, Kat al ifos, Ma
ria Marti ka , ln:ne lglc,i. Niko, Bi rbil is . 
!lía, Ka te r.'.ls. Thanos Gra mmenos. 

Color. 142'. v.o. subtitulad11. 

derse. :"Ji nguno de los dos imagi na la odi
, ea que acaba de comenzar r ara ell os. Eleni 
consigue escaparse y vive en Atena~, en la 
clandestinidad . Babis está en prisió n. Va a 
permanece r en ella d oce .'.l1'ios, hasta 1966. 
Durante todos estos a ños perm.'.l necen fie les 
uno al otro. 

BIOFILMOCRAFIA : 
l' ani d i, \' c,ul gari, na.; i~ en At ,·m, en 1940. E, 1udi,\ ci-
11e en la E,rnela Sta\ta•uu de 1\ 1ena, a pan ir de 1%0. 
De~pue~ tr~tbaJO Lineo ~i ño.., 1,;urnl, a)u<lanlc.: de 1ealJ z¡1-
~h\n en mil "' de 30 pell-.: tila , . Ha traba jaJ u 1a mhién pa ra 
el teatro \ la te-le\,· i~iO ,, 
l:1 lad ran (C\11, 1% 5 J ,mmy , 1 tigre 1C\1t, 196ú La 
c.lan;a JL· l.:1" -cabra,. l %4 Ld" boda; d1; An11.1, 197 2 La" 
:era rn.k~ L".i [\1,:J{'I tte, th.: a llh )[ f 197 J Harr ) d.1.y' 
197~ El e!ier iüs \ 'c,rr1d o, , 1~80 :\ i\ ," de piedra . 19~5. 

El diablo en el cuerpo 

Amires Raimondí. alumno de un Insti tu to 
romano , contempla con el resto de la cla~e 
el cspedi-1culo de una mujer negra qu e 
quiere tirarse de~,.k el tejado de la casa ve
cina. Al desviar la mirada. desc ubre a 
Giulía Dozza. que también obse i,·a, llo
rando. la escena desd e la terra1a de la casa 
de enfrente. Andrea se enamora de Giulia . 
La , iguc hasta el Tribunal donde se celebra 
el juicio de unos miembros de las Brigadas 

Título Original: 
Nacionalidad: 
Director: 
Guiim: 

Fotografía: 
Música: 
Montaje: 
Decorados: 
Producción: 

lnlérpreles: 

Dia vo lo in co rp o 
Italia. l C/8 h 
Marco Bellocchio 
!'vtarcu Be llocchio. Enrico Palandri 
y E nn io d e C u nc ini 
Gui~e r e La nci 
C a ri o Crin:lli 
Mi rco G arro ne y Ste fano Bu l:roní 
And re a Crísa n tÍ 
Leo Pc~rn ro lo, E ric H eum an. 
Stefhane Sorl a t 
Maruschka D c tmers , Fed eri co 
P itza lis , Anita Laurenzi . 
Ricardo d e T orrebru na . A lbert o 
di Stasio. Anna Co rso 

35 mm., Color, 110 min., v.o. subtitulada 

Rojas. Giulia com unica por gest()s con u no 
rlc ellos, Giacomo Pulcini. 
Algun os dí as más ta rde And rea vuelve al 
T ribun al v se sienta al lado e.l e Giulia . Es
ta le senila a dos hrigadis ta, que están 
haciendo el amor dcutro de la jaul a. pro
tegidos de las miradas del púb lic() pnr ~us 
camaradas. Ciulia coge a Andrea de la ma
no y. juntos. se marchan de la ~ala del 
Tribuna l. 

FIJ.MOGR,\FIA O E \fARCO Bt LLOCCHIO 
La c,, p la ,, J., pen a ICM ¡ 1%1 At, h,1"1 In -,; ,, ¡CM ). 

G inepro íaLtt1 uumu t C~i ). \\H-•2 l...a, man u:'.'I en lv~ ho\ 
..., illn~. 1 lJhS Chin a t.: \t.Í Ct"rca . }40 7 A m1,n; e Ra h hla. 
1%~ Pa .. la , l <lf"l.l \ii\'a il r rinio M.,ggio R,'"º· l'-170 
En el nomh r1;:1 rld radrc. ¡q¡l N01 ici.1 d~ unc:t vmlaciún 
en primera pá¡.?rna. 14 72 1.., ... .,, de de,atar. 1Q74 ' 
M a rc ha ln u nfaL 147h 11 gahhiath1. )Q77 La mac..:hl 
na r ine m a . 197" ' S ..1 lt 1...1 al \.Jcí, , . l'•r'4 Va t:an.1c e n 
Vahrehhia. l ~llll Ennco ]V . 14~ El dial.l i<, en el 
rnerpo. 1 '!Mil. 
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El té del harén de Arquímedes 

La llaman Ciudad de las Flores, a ese jar
dín de hormigón donde uno pisa mierdas de 
perro en todas partes. y eso no siempre trae 
suene. Los sótanos , ir.en para escon
derse. para pom:rsc ciego de pegamento, 
para beber.e las botdlas de los demás, pa
ra perder la virginidad con Mado, una chi
ca un poco simple. Allí abajo, uno o!l·ida 
que afncra, es aún más oscuro . Menos mal 

\ 

George es un pequeño timador falto de es
tilo y suerte. Al salir de la cárcel y sin dine
ro, vuelve a casa de su ex-mujer, Dawn, 
intentando ver a su hija Jcanie pero es re
chazado. Su único amigo es Thomas, que le 
ha guardado lo único que le queda a Geor
ge, un jaguar. George va al Pa radise Club, 
buscando a su últi mo jefe, Mortwell, al que 

Título original: 
Nacionalidad : 
Direcciún y guión: 
Fotografía : 
Música: 
Decoración: 
Mon taje: 
Producción: 
Cá mara : 
Sonido: 

Le the au harem d'Archimede, 
Francia, 1985. 
Mcdhi Charcf. 
Domini4ue Chapuís. 
Karirn Kacet. 
Thierry Flamad. 
Keno ut Peltier. 
Michele Ray-Gavras K.G.' Prod. 
Costa Gavras. 
Jean-Paul Muget. 

Intérpretes: Kader Bourkhanef, Remi Martín, Laun: 
Durthilleul, Saida Bckkbouchc, Nícoles 
Hiss, Brahim Ghenaiem, Nathalie Jadot, 
Frederic Ayivi. 

JS mm. color. 110'. v.o. subtitulada. 

Premio Jean Vieo (Cine Francés) a la mejor película 1985 
Premio de la Juventud en el Festival de Cin~ de Carutes 1985 
Hugo de Plata en el Festh·aJ Internacional de Cine de 
Chicago 1985 
Premio a la mejor película en el Festival Imagfi c 1986 
Premio del Público en el Festi val lrnagfic 1986 

dar al crío de Josette, deliciosa Josette . que para 1-'at está Madjid. No hay Madjit 
sin Pat. 

U no de tez osen ra . otro de tez casi trans
parente. Los dos pueden decirse tantas co
sas sin abrir nunca la boca. 

Y también está la madre de \.1adjid, Ma
lika , una mujer llena de valor. es la que se
para a sus vecinos cuando se pelean, la que 
cuida del padre la que trabaja además de cui-

¿Otra vez una historia de chorizos? No, 
estos no están fuera de la vida. Su ciudad 
de las Flores no está podrida. Allí también 
se conoce a la fra ternidad, a la tern ura, quizá 
más que en otros sitios. 

FILMOGRAHA: 
El té del Harén de Arquímedes. 1985/ Miss Mona, 1911/J 

Mona Lisa 
Tít ulo original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 
Fotogral'ía: 
Mú sica: 
Montaje: 
Producción : 

Mona Lisa. 
Gran Bretaña, 1985. 
Neil Jordan. 
David Leland y Neil Jortlan. 
Roger Pratt. 
Michacl Kamen. 
Lesley Marker. 
Hadmade Films Lo ndres. 

Intérpretes: Bob Hoskins, Cathy Tyson, Michael Cai
ne, Clarkc Peters, Kate Hardie, Robbic, 
Coltrane. 

35 mm. co lor . l00 '. ~.o. subtitulada 

Premio «Espiga de Oro» a la mejor película. Fcsfüal de Va
lladolid 1986. Nominación osar '86 al mejor actor (Bob Hos
kins). «Globo de Oro» al mejor actor (Bob Hoskins). Gran 
Premio de interpretación a Boh Hoskins en el Festival de 
Cannes 1986 . Gran Premio interpretación a Bob Hoskins en 
el Festh·al de Valladolid 1986 . Premio al mejor actor (Bob 
Hoskins ) de la Asociación de críticos Cinematográficos de 
Los Angeles y di.' 1\e"' York. 
Premio a la mejor actriz (Kathy Tyson) de la Asociación de 
Críticos Cinematográficos de Los Angeles. 

debe su prolongada estancia en la cárcel. 
Mortwell no está allí, pero George empieza 
a trabajar como conductor, llevando videos 
pomos a las tiendas y siendo cho fer de Si
mone, una hermosa y joven prostituta ne
gra, a quien lleva a sus citas con clientes 
ricos. 

pio, pero poco a poco su amistad va crecien
do y el se empieza a enamorar de la joven , 

George y Simone no se gustan al princi-

FILMOGRAFIA: 
Angel , l 982 / En compania de lobos, J 984/ ~fona Li sa , 
1985 . 
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Mi hermosa lavandería 

, My beautiful Laundrette, fue sin lugar 
a dudas el gran éxito del Festival de Edim
bu rgo 1985. La historia tiene lugar cu la du
dad pakistaní de Londres y cuenla la hi5toria 
del j011en Ornar que pide ayuda a su compañe
ro de colegio, un antiguo fascista, para que 
entre ambos lleven la lavandería que le ha 
regalado su tío rico. Entre los otros dos 
transforman la antigua y vieja lavandería en 

Se trata de la aventura Je pesadilla que vi
ve un héroe muy solitario, se llama Paul, es 
neoyorquino, tiene unos treinta años, es eje
cutivo medio en una empresa de informáti
ca y un destino bromista le lleva al Soho 
durante una dulce noche de verano. A par
tir, de entonces, es como si nos encontrára
mos a bordo de un vehículo incontrolable, 
que sólo se para cuando se agota el carbu
rante . Paul se encuentra en la situación de 
victima absoluta. Víctima de la~ mujeres pri-

Título original: 
:"lladonalidad: 
Oirecciún: 
Guión: 
FotoKrafía: 
Música: 
Montaje: 
\"estuario: 
Sonido : 
Productores: 
Intérp retes: 

My beautiful Laundrette. \ 
<,ran Bretaña, 1985 , 1987. 
Stephen Frears . 
Hanif Kureishi. 
Olivcr Stapleton. 
Ludus Tona lís. 
~-tick Auds\cy. 
Lindy Hemming. 
Albert Bailey. 
Sarah Ra1kh ffr I Tim Bt:1 an 
Daniel Day l . .:11 i,. ~J.:cJ JJr'free, Roshan 
Seth, Gordon Warnecke, Shirley Anne 
Field, Rita Wolf, Derrick Branche, Garry 
Cooper. 

3S mm. color. 93'. v.o. subtitulada. 

Prrmio a la mejor película británica de 1985 

un verdadero palacio ilummado con gran
des neones, máquinas de juego del espacio, 
hi!o musical y hasta pantallas de video. 

Dela'ntc del telón de fondo, representado 
por la tensión racial y la pobreza en los ba
rr ios bajos de Londres, la relación entre los 
dos jóvenes florece y se consuma, con ter
nura y pasión durante una inauguración pri
vada de la lavandería, mientras esperan 

After hours 
Título original: 
Nacionalidad: 
nirección: 
Producciún: 

Guión : 
Foto~raf"ía: 
Múska: 
Montaje: 
Vestuario: 
Escenografía: 
1 n ti.'-rpretes : 

fuera. 

La película fue escrita por un conocido 
awor pakistaní de teatro. Hanif Kureishi y 
dirigida por Stephen frcars de manera di 
vertida y totalmente respetuosa. Es un reto 
a todas las ideas preconcebidas en cuanto a 
lo que se refiera .,er un asiático en la Ingla
terra actual 

Aftcr hours. 
Estados Unidos, 1985. 
Martín Scorsese . 
Amy Robinson , Griffin Dune y Rohert 
F. Coles Berry. 
Joseph Minion. 
Michael Ballhaus. 
Howard Shore . 
Thelma Schoonmakcr. 
Rita Ryack. 
Leslic Pope. 
Uriffin Dunne, Rosanna Arquette, Yema 
Bloom, Cheech Mario, Catherine 
O'Hara. 

35 mm. color. 97'. "·º· subtitu lada. 

Premio a la Mejor Dirección en el Festival Internacional 
de Cannes 1986 

mero: una rubia entrañab le, causa de todas 
sus desgracias; una escultora sadomasoquis
ta algo hechicera; una flor años sesenta y una 
mujer mayor que le salvará de manera muy 
crueL 

Víctima de su destino, y por tanto de Dios, 
al que Paul vitupera personalmente cuando 
se derrumba y cae de rodillas sobre el asfal
to, gritando que no ha hecho nada que me
rezca semejante castigo. Víctima de la 
justicia popular y de su horda de vigilantes 

dispuestos a lincharle para castigar le por ro
bo, que no ha cometido. Víctima de una rá
faga de viento que le hace perder un billete 
de veinte dólares, punto de partida de esa 
bajada al infierno. 

Fll_',fO<;RAt"IA: 
Who 's th at knc)ching at mY door'.'. 1%9, Street ,cenes, 
1970/ IJoxcar Benha, 19721 ~lean Stree1,, 197 3 1 Alkc 
Jocsn'1 l11e here anymor<:, 1975/Tni dri,er, 1976 / T hc 
lasl wal11. 1977 • Raging Bull . l 'JHO, The king o f comed y, 
l'l81 -~2 , Al"tcr hours, 1985/Thc co lor of money, 19R6. 
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El ~ ano de las luces 

Una mañana de abri l de 1940, dos hi jos 
de caídos en la contienda civil son Uevados 
por su hermano mayor, ten iente del ejérci
to españo!, a un preventorio para niños tu
berculosos. 

Allí. rodeados de niños menores el mayor de 
los hennanos se sentira como el gallito Jel 
coral, ya que el único hombre que tiene cerca 
es el factotum del lugar, que hace un poco de 
todo, en unión de su mujer la cocinera. 

\ 
Día gris. !\far en cal ma. Suenan las 7 de 

la mañana. Jon se Jesrierta . V a al ruerto . 
Se encuentra con su amigo Pat.\i . Jon y Patxi 
no tienen más de 18 anos. Parecen acostum
brado, a hablar entre ellos, a mirarse y a en
tenderse. Patxi ayuda a Jon a robar una caja 
ue pescados. Luego Jon la vende a bajo pre
cio. Frente al mar, el mi rador de ca,a de 
Maite. Jon se da cuenta de que en el dormí-

Nacionalidad: 
Dirección: 
Ar~umento }' 
guiún: 
Fotografía: 
Música: 
Decorados: 
Montaje: 
Producción: 
Productora: 
Intérpretes: 

España, 1986. 
Fernando Trueba. 

F. Trueba y R. Azcona. 
Juan Amaros. 
Franci sco Guerrero. 
Josep Ros ell . 
Carmen Frías. 
Cristina Huete. 
CIA. Iberoamericana de T.V . , S.A. 
Jorge Sanz, Maribel Yerdú, Manuel Ale
xandre , Rafaela Aparicio, Lu cas Martín, 
Veróni ca Forqué, Santiago Ramos, Chus 
Lampreave, José Sazatornil, Juan Je Pa
blos, Vio leta Cela. 

JS mm. color. 100'. 

Oso de plata en el Festival Internal.'ional de Cine de Bertín 1986. 

Allí conocerá tam bién a Irene, una falan
gista que Jirigc el rreventorio, a la maestra: 
D." Tránsito , y conseguirá una iniciación si:

xual aunque sólo ,ea visual , gracias a su cu i
dadora Vicenta. 

Luego, el lugar de ésta será ocupado por 
J\.,I. ª Jesús, de la que se enamorará perdida
mente, lo que iniciará una relación que les 
ma rcará para siempre . 

27 horas 
Nacionalidad: 
Dirección : 
Guión: 
Música: 

Decorados: 
Montaje: 
Producción: 
Intérpretes: 

35 mm. color. 90'. 

FII.MOGRAFIA: 
Osear y Carlos, 1974 (CM)/Urcu lo , 1977 ((]\!)/En le¡,,i
tima defensa , 1978 (CM)/Homenage a 1rois. 1979 
{C\1)/ El kón enamorado, 1979 (CM)! Opera prima, 
1980/ Oscar y Carlos 82, 1982 (CM)1\iien1ras el cuerpo 
aguante. 198~ / Sal Gorda. 1983/Sc infiel y no mires con 
yuien, 19Rli EI año de las luce, , 1986. 

España, 1986. 
Montxo Armendariz. 
Elias Querejeta y Montxo Armendariz. 
Angel Illaramendi, Imano! Larzabal, 
Carlos Jiménez y Luis Mendo. 
lii igo i\ltolaguirre . 
Juan l. San Mateo. 
E. Querejeta. 
Martxelo Rubio , Maribel Verdú, Jon Do
nosti , Antonio Banderas , Michael Di¡,e-
rrer, Andre Falcan, Josu Balbuena , Silvia 
l\rrcse-lgor, Míchel Berasatcgui. Esther 
Remiro. 

Concha de Plata del Festh•al Internacional de Cine de San 
Sebastián l 986. 

tor io de la muchacha hay a lgu ien. Es Rafa. 
r-.-1aite, 17 aiios, insinúa q ue es una situación 
inevitable . A partir de ese momento Jo n bus
cará trabajo , cruza la ciudad y ve, a través 
de una ven1ana los ristras de su madre v su 
hermana y la sombra de su padre. Busci de 
nuevo a t,,faitc y cumplen el rito de una to
ma. A media tarde, .Ion, Maite y Patxi sur
can la bahía en una diminuta embarcación 

y atracan en la isla. Y desde la isla, el amor, 
la amistad y el oscuro avance de un destin o 
que devastará los ojos de Jon y dejará de
solada la mirada de Patxi . Son las diez del 
día siguiente. Han rasado 27 horas . 

Fll.MOGRAFIA : 
Barrogarriarcn Dant,a, 1979 / lkusmena, 
1980 / Carboncros de Navarra, 1981 / Jkuska 12, 
1981 / Tasio, 1984127 Horas, 1986. 



Jeffrey Biaumont está fuera de todo peli
gro. Protegido por el tranquilo mundo ele 
su Colegio hasta que se rompe la calma en 
su familia. 

Su padre cae enfermo mientras trabaja-

Un realizador alemán se traslada a Ma
d rid para rodar un documental sobre el 50 
Aniversario de la Guerra Civil Española. Po
co a poco, va sintiéndose fascinado por la 
ciudad. Este personaje si rve de anexo para 
un discurso donde la fi cción ci nematográfi-
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Terciopelo Azul 

Titulo original: 
Nacionalidad: 
Director: 
Producción: 
Guión; 
J<'otografía: 
Productor 
ejecutivo: 
Intérpretes: 

Blue Velvet 
USA, Jq86 
David Lynch. 
Dino de Laurentis. 
David Ly nch . 
frcderick Elrnes. 

Richard Roth. 

\ 

lsabella Rossellini, Kyle Maclachlan, 
Dermis Hoopcr, Laura Dern, Hope Lan
ge, Priscilla Pointer, George Dickerson. 

Color., v,o, subtitulada 

ba en el campo. Su madre le pide que sacri
fique su felicidad para poder ayudar 
económicamente. Comienza a trabajar en un 
negocio fam iliar hasta que sin quererlo es 
testigo Je var ios asuntos que están fuera de 

Madrid 

Título original: 
Nacionalidad: 
Dirección y guión: 
Fotografía: 
Música: 
Montaje: 
Producción: 

llirectur artístico: 
Intérpretes: 

Color, 108'. 

ca y el cine documental -en un sentido di
ferente al elaborado por Patino en filmes 
como «Canciones para después de una gue
rra•- cohabitan sohre e! mismo soporte 
dramático y narrativo. 

la ley que le conducen inconscientemente al 
peligroso mundo de una cantante de night
club, Dorothy Wallen. 

11,tadrid . 
España, 1986. 
Basilio Martín Patino. 
Augusto Fernández Balhuena. 
Carmelo Bcrnao!a. 
Pahlo Pascual. 
Luis Gutiérrez y José Luis García Sán
chez . La Linterna Mágica-RTV. 
Polo y Bambín. 
Rudiger Vogler . Verónica Forqué, Ricardo 
Canta.lapiedra, José Prat, Luis Cíges, 
Ana Duato, Mari¡¡ l ui ,a Ponte, Félix 
Dafauce , Javier Sádaha . l{icardo Solfa y 
Carlos París. 

f!LMOGRAFIA: 
Nueve cartas a Bena, 1965/ l)e] amor y otras soledades, 
1969 1 Canciones para después de una guerra. 
1971 / Quer,disi mo, verdugos, 1973 / Caudi llo, 1976/Lo, 
rarai sos perdium. 1985/ Madrid, 1986. 
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Tina, hermana de Pahlo es una transe"\ual 
-incorporado por Carmen :'vlaura, una 
mujer- que afirma que los dos único, amo
res de su vida han sido su padre y su direc
tor espiritua l. Precisamente la relación 
homosexual wn su padre fue la causa t.le la 
J1sgregación de la familia, y determinó que 

\ 
Cerca de la cuarentena y ca,i escapada del 

,·onvento donde profe,ó muy joven, El,ira, 
hija de un general victor ioso en la guerra ci
vil. se enfrenta con unas circunstancias muy 
distintas a las que conoció . Se sien te ahoga
da ante problemas familiares, morales y psi
cológicos , y se muestra incapaz de controlar 
sus tendencias eróticas, reverdecidas por la 
prim<1vera. La pre.,em.:ia física de un hom-

La ley del deseo 

Tíl ul o ori¡;:inal : 
Nacionalid ad : 
Dirección: 
Producció n: 

F ot ogra fía: 
Decorados: 
Muúsica: 
Montaje: 
Intérpretes: 

La ley del deseo. 
bpaña, 1986. 
Pedro Almodovar. 
Migue l Angel Pércz Campos. El deseo 
S.A. para Laurens Films. 
Angel Luis Fernández . 
.J avier Fernández. 
.lames Wilis. 
José Salcedo. 
Eusebio Poncela , Carmen Maura, Anto
nio Randeras, Miguel Ma li na, Manuela 
Yelasco, Aib i An<lersen, H clga Li ne, Fer
nando Guíllén, Fernando Guillén -Cuervo, 
German Cobas . 

35 mm . color. 106'. 

él se fuera a vivir a Marruecos con su pro
genitor. 

Además t iene una hija, rnn una mujer de 
la que está separada, que interpreta Bibi An
dersen (nombre femenino que encubre rea
lidad a un hombre). 

Tata 
, 

m1a 

Títu lo Original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Cuión: 
Folo11:rafía: 
Música : 
Decorados: 
Montaje: 
Producto ra : 
Intérpretes; 

FILMOGR"'FI"': 
Pcpi, Luc·i Boom y ntra, ~hica, del montón, 
1980 / Laberinto Je pasiones, 1982/ r-.ntrc 1inieb las , 
1983/Que he hecho yo para merecer esto , l 9!!4 .l \1ala<lor , 
1985, La ley del deseo, 1986. 

Tata mía 
Espana, 1986. 
lose Luis Borau. 
J. L. Borau. 
Teo Escamilla. 
Jacobo Durán-Lor iga . 
Rafael Richart. 
Emilio Rodríguez. 
El Imá n, Cine y T elevisión , S.A. 
Imperio Argent ina, Alfredo Landa , Car
men Laura, Xabier Elorriaga, Miguel Re
llán, Marisa Paredes, Ju lieta Serrano, 
Enriqueta Caballeira, Emma Suárez, Pa
loma Górnez . 

35 mm. color. 106 '. 

bre, la altera hasta la congoja. Recuerda en
tonces a su ama, «Tata)), como siempre la 
llamaron, quien rigió con cariño y autori
dad los años infantib y a quien ella desoyó 
para profesar. 

T ata vive al cuidado del caserón a rágones 
donde el general se recluyó tras su distan
ciamiento político con Franco. Elvira la trae 
a Mad rid con el propósito r.k que esta mu-

jer, dotada de un ta lento natural poco fre
cuente, la conforte, la aconseje y, en 
definitiva, vuelva a re solver le la vida como 
hizo siempre. 

FI LMOG RAFIA: 
Brandy, 1964/ Crimen de doble filo, 1964/Hay quema
tar a B., [974/ Furtivos, 1975/ La Sabina, 1979/Rio aba
j~>, 1984/ Tata mí~, 1986. 
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El declive del imperio • americano 

Rémy, Pierre, Claude y Alain son, todo, 
ellos, profesores de Historia en !a Universi
dad de Montreal. Rémy está casado, Pierre 
está separado y vive con una chica veint e 
ai'ios menor que él. Claude es homosexual 
y Alain, el más joven , está solo. Mientras 
se prepara una cena de sibaritas, en una con
forma.table casa de camro a orillas de un la
go, ha blan de sexo. 

Good 

Toscana 1913 ... 
Andrea y Nicola, los dos hijos menores 

del «Maestre» Bonanno, restaurado r de ca
tedrales y heredero de una ·Jarga tradición de 
art istas, decide marcharse a A mérica. Espe
ran hacer fortuna y ga nar su ficiente dinero 
para salvar la empresa de su anciano y en
fermo padre ... 

La suya es una fa milia de artesanos que, 
a lo largo de los siglos, ha construido y res
taurado las más hermosas catedrales góticas 
y románicas . Pero ahora el tra bajo escasea 
y sus deudas van creciendo . 
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Titulo original; Le declin de L'empire america.n. 
1' acionalidad; 
Dirección ) Guión : 

Canadá, 1986. \ 
Denys Arcand. 

Fotogra fía : 
M o ntaje: 
Producciún : 

Defaux. 
Monique Fortier. 
Rene Malo. Corporation Image r,.1 y M. 
LTEE. 

Director A rt ístico: Gaude linc Saurio!. 
t-.-fario Davignon. 
Richard Bessc. 

Vestuario: 
Sonido : 
1 n lérprctcs : Dominiquc Miche l, Dorothe Beryman, 

I .ouise Portal, Genevieve Rioux, Pierre 
Curzi. Remy Girard . Yvcs Jacques. Da
niel Briere, Gabriel Arcand. 

JS mm . color. 101 ' . v.o. subti tulada . 

Mientras tanto, Dominique, Danielle, 
Louise y Diane, las invitadas a la cena, ra
san la tarde en un gimnasio haciendo ejer 
<.:icio y comentando en tono acústico sus 
propias experiencias sexuales con todo lujo 
de detalles. 

Así pues, cuatro hombres hab lan de mu
jeres mientras sus mujeres hablan de los 
hombres. Los discursos de ambos grupos se 

complementan a veces, se contradicen otras. 
Ni ellos ni ellas dicen toda !a verdad. Cuen
tan verdades a medias y medias mentiras; ex
presan fantasías y deseos, prejuicios y 
temores. 
fll.MOGRAf'lt\ ; 
Om e11 au C'o1on, 1970/La ~Jaudite Galetle . 
19721Q uebec DuJ)<'ssi, el aprc, .... 1972/Rejeanne Pa
do,ani. 1973 / Gina, 1974 1 Duple,m, 1976 .' Empire !ne., 
1982 ..' Le crime D'.,,·,Jc ploulTe, 19R_l, 

• morn1ng, Babilonia 
Título original: 
I\" acionalid ad: 
Direcció n: 
Gui ó n: 
f'otografía : 
Mú sica: 

Montaje: 
Producciún 

Productor: 
Escenogra l'ía: 
Vestuario : 
Coreografía: 
Intérpretes : 

Cood morning Babilonia 
ltalíana-U.S.A., 1986. 
Paolo y \/i1torio Taviani. 
Paolo y Vittorio Tavíanl . 
Giuscppc Lancí. 
Compuesta y dirigida por Nicola 
Piovani. 
Roberto Perpignani. 
RAI-TV italiana, Edward Pressman, Film 
Corporation y MK2 Production. 
Giuliani G. De Ncg ri. 
Gianni Sbarra . 
l.ina Nerlei Taviani. 
Gíno Landi. 
Vicenl Spano, Joaquim De Alme ida. 
Greta Scacchi, Desiree Bcckcr, Omero 
Atunotti, Charles Dance, Margari ta Lo
zano, Beerangere Bonvoisin, David Bran
don. Brian Freil ino. 

Color. 11 8' . v.o. subtitu lada. 
El patriarca hace prometer a sus hijos que 

una vez asegurada la fortuna vuelvan a su 
tierra. Los hermanos embarcan llenos de en
tusiasmo. 

Desgraciadamente, América resulta ser 
muy dura y hostil con los dos jóvenes. Se 
ven forzados a trasladarse de un es tado a 
otro y haciendo los t rabajos más desagra
dables, conocen la vida agotadora de la emi
gración. 

En San Francisco participan en la edición 
del Pabellón Italiano, que suscita admiración 
del celebre director de cine D. W. Griffith, 

de vi, ita en la exposición y que desde que 
asiste a la rroyección de «Cabiria » de Pas
trone, sólo apuesra por los italianos ... 

Fll.MOGRAFIA: 
Un uomo da bru,i;i.;íarc (Ha y 4ut.' quemar a un hombre), 
1%2il fourilegge del matrimonio, 1964/ S,,uv\'crsiv,. 
l967 'So110 ilscgno dello scorpione, 1969/ San \lichele 
ª"eva un gallo (No estoy solo), ]971 / Allomanfan (Allon
sanfan), 1974/ Padre padrone (Pad re pat rón). 1977/ 11 
pralo {El prado), 1979 ' 1..a notte di San Lorenw (La no
che dt:" San Lorenzo). 1QH2 ,'K.aos (Kao~. His:torias Sk i
harias ). 1984 ,. (j('l(id mnrning Bahil0nia. 
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Cinrn jóvenes y capacitados capitanes van 
a impartir un rnrsillo sobre las modernas téc
nicas (.le la Guerra Espacial y otra, nuevas 
técnicas mili tares a viejos Generales para re
cidarse. Casi inmediatamente se producen 
entre capitanes y generales los enfrentamien
tos lógicos, ya que los generales no aceptan 
de buen grado que oficiales de rango inle-

El 19 de agosto de 1967 después de I ó ano~ 
de vida en común, Kenneth Haliwcll asesi
nó a su amante Joe Jorton, escr itor <le no
table y contravenida fama en la Inglaterra 
de los setenta. A partir del libro escrito por 
John Lahr sobre la vida de Orton, Stephe-

Mi general 
P'\iacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 

foto~rafía: 
Decorados: 
Montaje : 
Producción: 
Vestuario: 
Maquillador: 
Intérpretes: 

España, 1987. 
Jaime de Armiiián. 
Jaime de Arminán, Fernando Fernán Gó
mez y Mnnuel Pilares. 
Teo Escamilla . 
Félix Murcia. 
José Luis Matesanz. 
Ricard Figucras. Fígaro Films. 
Maria Luisa Zavala . 
Ramón de Diego. 
Fernando Rey , loan Borrás, Fernando 
Fernán Gómez, Alfred Luchetti , Héctor 
Alterio. Juanjo Puigcorvé, Mónica 
Randall , Manuel Torrcmocha, Rafael 
Alonso, Amparo Baró, Joaquin Kremel, 
Mercedes Alonso, Alvaro de Luna, Abe! 
folk y José Luis López Vázquez. 

35 mm. color. 105'. 

Gran Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine 
de Montreal (Canadá). 

rior les den lecciones. 
A medida que transcurre el tiempo, los ge

nerales sufren una especie de regresión que 
les llevan a comportarse como si se tratara 
de escolares y los capitanes quedan desmo
ra lizados, sin poder hacer nada por evitar
lo. El cursillo llega a su fin y generales y 
capitanes comparten un tradicional fin de 

Abrete de orejas 

Título original: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Guión: 

Fotografía: 
Mí1sica: 
Montaje: 
Producción: 
Director artístico: 
Intérpretes: 

curso. 

FILMOGRAFIA: 
Carola de día. Carola de noche, 1969/ 1.a Lola di,m que 
no ,ive sola. 1970/ Mi querida seilorita , 1971 / Un casto 
varón español , 1973/ EJ amor del capitán Brando. 
J 974 / J<i. papa, 1975/ Nun,a e, iardc. 1977/ Al servicio de 
la mujer española, 1978/ EI nido, 1980/ En sept iembre. 
198 1 ' Stico, 19841 La hora bruja, 1985 

Príck up your ears . 
Gran Bretaña, 1987. 
Stephen f-rears . 
Alan Bennett, basado en la biografía de 
J oe Orton, escrito por John Lahr. 
Oliver Stapleton. 
Stanley Myers. 
Mick Audsley. 
Andrcw Brown / Civilhand Zenith Prod. 
Philip Elton. 
Gary Oldman, Alfred Molina, Vanessa 
Redgrave, Wallage Shawn, Julie Walters, 
James Grant, Frances Barber, Lindsay 
Dincan. 

35 mm. color, 108' v.o. subtitulada 

ne fries ha reconstruido los episodios más 
significativos uc la trayectoria del polémico 
dramaturgo, al tiempo que ha elaborado un 
retrato próximo al documental de Londres 
impregnado físicamente e ideológicamente 
de la estética pop. 

Fll.~OGRAFIA: 
The burning. 19ó7 / Gushoe (Detective si n licencia). 
1~71 / The Hit. 19841My beautiful laundrette (Mi hermo
sa la1andería), 1985 / Prick up y,)ur ears (Abrece de ore
jas). Sann~· and Ro,ie gel laid, 1987. 
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El Lote (Camina o Revienta) 

En los últimos años del franquismo, Eleu
tcrio Sánchez, un ladronzuelo de gallinas que 
recorre los diferentes escalones de la delin
cuencia, pasa a convertirse en una figura na-

74 

Nacionalidad: 
Argumento: 

Dirección: 
Guión: 

i,·otografía: 
Música: 

Sonido: 
Montaje: 
Producción: 
Intérpretes: 

\ 

España, 1987. 
Basado en la obra autobiográfica de 
Eleuterio Sánchez 
Vi..:ente Aranda. 
Joaquín Jordá, Eleuterio Sánchez y Vi
cente Arancla. 
José Luis Alcaine. 
José Nieto. -Sintonía S.A. Ediciones 
Musicales-. 
Jim Wills . 
Teresa Font. 
Multiviclco S.A. 
Imanol Arias, Victoria Abril, Antonio 
Valero, Carlos Tristancho, Diana Pe
ñalver. 

35 mm. color. 116'. 

cioual. «El Lute» , un auténtico mito 
magnificado por sus continuas y temerarias 
fugas y por la sentencia de muerte que pesa 
sobre su vida . 

FII.MOGRAFIA : 
Brillante porvenir, 1964/ Faia morgana. 1966/ EI cadá
ver exquisito, 1968/ la novia ensangrentada, 1972/ C!aras 
e< el precio, l 974/ Cambio de Sexo, l 976/ Las muchachas 
de las bragas de oro (basada en la novela homologada 
de Juan :V1arsé), 1979/ Asesinato en el comité central, 
1981 / Fanny pelo paja, J 983 / EI crimen del capitán Sán
chez (capitulo e.le la serie televisiva« La huella del crimen), 
1984/ Tiempo d• silencio, 1985 / EI l.ulc (Camina o re
vien ta) . 1987. 
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PANTALLA ABIERTA 

Cada año se producen en España más de medio centenar de pel1culas de largometra
je. Algunas de ellas cuentan con subvenciones estatales, cuantiosas o no, una o varias 
dependiendo de la ubicación geográfica; otras no cuentan con ninguna ayuda, bien por
que sus objetivos son excesivamente comerciales o porque se trata de proyectos que 
no inspiran la menor confianza ni interés. 

Pero para todas ellas lo esencial es el contacto con el público, el hecho de que estas 
pel1culas sean estrenadas en las salas cinematográficas, sobre todo en las grandes capi
tales como Madrid o Barcelona. Sin embargo, no todas lo consiguen. Hay pel(culas que, 
no exentas de interés y calidad, tardan algunos años en poder ser estrenadas: o hay ca
sos en los que el estreno es apresurado, en malas condiciones publicitarias. y pasan de
sapercibidas, tanto para el público como para la crítica; incluso las hay que ni siquiera 
llegan a sala alguna. 

La presente sección del Festival pretende aglutinar un conjunto de películas que, pro
ducidas entre 1985 y 1987, aún no han sido estrenadas comercialmente en Madrid. Se 
trata, en general, de un cine arriesgado artísticamente -se manejan baios presupuestos- , 
cuando no ambas cosas a la vez, producidas por pequeñas productoras y en las que, 
en algunos casos, ha sido fundamental el apoyo de las administraciones autónomas para 
su acabado. Muchas de ellas han pasado por Festivales de Cine suscitando elogios, casi 
siempre en secciones paralelas a la competitiva, seguramente por no contar con grandes 
repartos ni con el apoyo de costosas campañas publicitarias. 

Son, pues, muchos los puntos de interés que nos ofrecen estas películas, las cuales 
optarán al recién creado «Premio Universidad de Alcalá de Henares», que un jurado for
mado por críticos cinematográficos otorgará a una de las películas presentadas en esta 
sección. 

--...... ~ 

\ 



PANTALLA ABIERTA 

Nosotros en particular 

Director: 
Guión: 

Fotografía: 
Música: 
Decorados: 
Montaje: 
Producción: 
Intérpretes: 

Domingo So lano . 
Domingo So lano, Miguel Martín 
Fresnada. 
Fernando Arribas . 
Enrique Castejón. 
Miguel Chicharro. 
José Antonio Rojo. 
M.A.G . Producciones Cinematográfica,. 
Ni n a Ferrer, Carlos Santu río, Juan José 
Artero, Emma Suárez, Fernando Guillén 
Cuervo, Elvira Quintil!á, Mari Paz Ba
llesteros, .Javier Escrivá. 

España, 1985 , color. 

Carlos es un joven sa<:erdote, profesor de un internado, don
de se dan cita una serie de adolescentes difíciles o conílíctivos. 

Jonás es un muchacho de fuerte persona lidad de qu ien Car
los es tutor, y que va a romper el eq uilibrio en el que siempre 
se ha mantenido el pensamiento de Carlos; porque Jonás sim 
boliza el desorden, la anarquía, la sensualidad incluso y, por tan
to, la tentación. 

I_ 

DIOFIL!\f()(;RAH A: 
Dornin~o Solano se inicia en el campo dt· !~ fotografía, a~i.,tiendo a los cursos 
de la Escula Oficial Je Anc, C;ráficas. interesándose por la fotografía aplicada 
al ,·inc en el a~o 19(,()_ A partir de en tonces, ,u ded1ca,1ón no ,crá otra que abrirse 
camino en t'"'; [C mc:dio. 
C0nsigue, en 1976, ha,cr ,u primera película como Director de Fotografía . 
De ~u fi lmografías.e pueJt.:n dc-..,tacar titulo~ i.:omo: (Cla casa de la~ paloma!-. >) , <le 
Gu1.:rin; <d·lor de ~ant idad,i, de J\.1ar,;;,illaC"h: (iTormcntor,, de Pt:dro Olea; uCría 
Cuern.l'P> , de Saura; iit.'..I puente~•. de I3ardem: <( Al ,;;,er\'icio de la ttuJjc-r L"\pai'lolaH. 
de t\rmiñ..in . 
l-.n ,u el apa de Segundo Operador es. cuando 1.·omicnlíl a \urgir el de~eo de afron
rar la Dirección . De esta <le<lirnriún ,urge el proyecto de « Nosmros en panicular» . 

Madre • 
ID Japan 

Director: 
Guión: 
Argumento: 

Fotografía: 
Música: 

Decorad os: 
Mon taje: 
Producción: 
1 ntérpretes: 

Francisco Perales. 
Aurel io Domínguez. 
Luis M . Carmona, Antonio Cuadri, 
l\urel io Dominguez y Francisco Perale~ . 
R.at'1J l'éreL Cubcrn. 
Manuel Fcrnández Bordás y Manuel Ló
pez Vargas. 
Lui s Manuel Ca rm ona. 
Francisco Alonso. 
Caligari Films, S.A. 
Diego Velázquez, P ilar Valdes, Maria 
Galiana, Juan Ortíz, Rafael Gordillo, 
Agustín González . 

Espana, 1985. Color, 80'. 

Aljaranda, pueblo del sur de España, recibe a un grupo de 
muchachas de la localidad que han visitado el Japón con moti
vo de un concu rso cultural. 

Se acercan los mundiales de fútbol de 1982. El gobernador 
civil de la provincia ordena cerrar una emisora de radio «pira
ta» que funciona en el pueblo, organizada por un grupo e.le jó
venes amigos de Elena, un a jovencita de la localidad que se ha 
ena morado en el Japón de un joven nipón del que espera un hi
jo. Ella no tiene forma e.le comunicarse con él y sus amigos deci
den ayudarla por medio de la elect rónica y la comunicación vía 
satéli te, y organizan una interferencia a escala mundial para que 
Akío Mizogu<:h i, el joven enamorado conon,a el estado de Elena. 
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J)irector: 
Fotografía: 
Montaje: 
Producción: 

Intérpretes: 

Ehun Metro 
(cien metros) 

Alfonso Ungría . 
Angel Lu is Fernández. 
J uan Ignacio San Mateo. 
De partamento de Cult ura y Turismo del 
Go bierno Vasco. 
Patxi Bisquert, Carl os Zabala , Klara 
Badiola . 

España, 1986, color, 55'. 

Jon, milita nte <le ET A, corre al hui r de la policía por las ca
lb de la Parte Vieja Donostiarra. Al mismo tiempo , recorre la 
propia historia de su vida, hasta llegar al desenlace fat al de su 
existencia. 

e1m·11.MOGRAFIA: 
Cursa est udio, <Je Ciencias Económica,. Colabora con el TEU. donde monta obra, 
de Arrabal, Adamov y O'"sei ll. S primera película e, el mediometraje en ló mm . 
.. Querido Abraham" (19861. En 1969 dirige más de cien pequcílo, temas mono
gráfico, de 1res minutos para r,.;o-DO. El mediomc1raJc «La vida_en lo< telcdubs» 
( 1969), le cuesla el puesto de lrabaju por no ser del agradu de qu,ene, se lo encar
gan. Desde 1971 realiza programa, para las series de TVF «l.o, libro,., y «Cuen
to, v len~nd,11;1> v la de nut!ve capitulas ciCt:n,i:l.ntcsi>. 
Querido' Abraha~. La vida en lo, 1clcclubes, 1 %9/ El hombre ocu lto, 1970/Tirarsc 
al mome, 1971 / Gulh,·er, 1976/ Soldado,, \ 9781Cuen10, erótico, ICpi sidio «El amor 
e, algo mara, illosoJ. !979 ' La conqu i.,ta de Albania, 1983 / Ehun metro (Cien me
lT<J\), [986. 

7:,-¡ 

Hierro dulce \ 

Director: 
Guión : 
Argumento: 
Foto~rafía: 
Música: 
Decorados: 
Montaje: 
Producción: 

Intérpretes: 

Francisco Rodríguez. 
Ramón de Diego y Francisco Rodríguez. 
Francisco Rodríguez. 
Federico Ribes . 
Emilío de Diego y Víctor y Diego. 
Javier Fer. 
Brigitte Fredersd orf. 
Francisco Rodríguez Fernández y Gonza
lo Cores Uría . 
Emilio Gutiérrez Caba, Eduardo Calvo , 
Emma Suárez, David Zarzo , Luis Ciges, 
Margarita Calahorra, Lola Gaos, Nacho 
Martínez. 

España, 1986. Color, 90'. 

Un joven ingeniero en pa ro , que se gana la vida como «co
rreo» de dineros «negros.» o más o menos blanqueados. En una 
de sus misiones, cuando acude a antregar 40 millones de pesetas 
a un «enlace» se presenta a la cita en el momento en que aquél 
es detenido. Huye, y mientras deambula por Madrid en su co
che, es «asaltado » por un muchacho, que le obliga a llevarle al 
extrarradio. a un barrio de fábricas abandonadas donde la re
conversión, la crisis económica y la desindustrialización han pa
sado como un bistur í. All í descubre una galería de personajes 
marginados, parados, etc., a quienes la sociedad casi ha de
vorado. 

El joven ingeniero encontrará una nueva identidad , una ra-
7-Ón para luchar, una causa como la que perdió hace anos en los 
senderos del conformismo. 

FILMOGRAFIA: 
La casa grande , 1975/Ou.anos de seda, 1976 / Jaque a la Dama. 1978/ Hierro dul
ce, 1986. 



PANTALLA ABIERTA 

Zergatik Panpox 
(Por qué Panpox) 

Director: 
Fotografía: 
Montaje: 
Producción: 

Intérpretes: 

Xabier Elorriasi;a. 
Hans Burmann 
Juan Ignacio San Mateo . 
Departamento de Cultura y Turis mo del 
Gobierno Vasco. 
Arantza Rentería, lgor Mendoza, Juan 
María Scgues. 

España, 1986, color, 55'. 

Una mujer de unos treinta años, casada y con un hijo, refle
xiona so bre los motivos que puedieron empujar a su marido, 
Txema, a abandonarla. 

\ 

Rumbo Norte 

Dirección y Guión: 
Fotografía: 
Música: 
Director dr 
Producción: 
Productor 
ejecutivo: 
Montajr: 
Producción: 
Oecorador: 
Figurinista: 
Intérpretes: 

José Miguel Ganga . 
José Luis López Linares. 
Bernardo Bonezzi. 

Primitivo Alvaro . 

Gerardo Herrero. 
Carmen Frías. 
Vienna Films, S.A. 
Julio C. Esteban . 
Maiki Marin . 
Ornero Antonutti (Sam), Kiti /'v!anver 
(chica), Terele Pávez (cazadora), Carlos 
Zabala (Julián), Christian Back (holandcs 
!), Paul Screur (holandes 2), Rafael Oíaz 
(camarero). 

España, 1986, 35 mm. color. 85' 

« Rumbo Norte>) es la hiswria de tres fracasados. tres perde
uores innatos, tirados en una carretera secu ndari a, a los que el 
azar de pronto confía el rumbo y el destino de un camión carga
do con cien mil botellas de Jerez. 

Peleas, discusiones. trampas , muertes . .. , en una palabra emo
ción. La vida {y el cine) considerados como una batalla. 

«Rumbo Norte)> es al mismo tiempo una reflexión sobre el 
destino humano. sobre los giros de la sie mpre chirriante rueda 
de la· fortuna. 
BIOFII .MOGRAFIA: 
Nació en madrid el 17 de iunio de 1952 . b1udins inacabados de ~kdicina, filo , o
fía y Ciencias de la Imagen. Redactor de las re>·istas médka; -Cuefl)O sano- y •Se
walmédica». Colaborador de la rcvisla de cine «Casahlanca». Esc·ri1or. En1rc 1969 
y 1974 realizó cuatro conos v do, mediometrajc1. Ha ,ido au,iliar y ayudamc en 
dirección y montaje. 
Cuando el bosque avance (CM), 1976 / La caja do música (CM) , Paraíso, 
1977 1 Rumbo Norte. l 986. 



El amor de ahora 
(Gaurko maitasuna) 

Director: 
Guión: 

Fotografía : 
Música: 
Decoración: 
Montaje: 
Producción: 
Director de 
Producción: 
Intérpretes: 

Ernesto del Río . 
Luis Eguiraun, Santiago González, Er
nesto del Río. 
Caries Gusi. 
Angel Muñoz-Alonso. 
\1ikel Aranburuzabala. 
Juan San Mateo. 
Luis Eguiraun. 

Ricardo G. Arrojo. 
Klara Badiola, Antonio Valero , Patxi 
Bísquert, Walte r Vidarte, \1iguel Angel 
Iglesias, Javier Loyola, Concha Leza, Es
teban Astarloa, i\lex i\ngu lo, Asunción 
Balaguer. 

España , 1986. Cnlor, 90 '. 
Arantza y Pello, un joven matrimonio de exiliados en e! sur 

de Francia, deciden abandonar definitivamente la lucha arma
da y regresar a l P aís Vasco. En Bilbao, comprueban que, des
pués de los aiios trans1.:urridos, su re lación vive los últimos 
momentos . La situación de Pello, sin trabajo y obligado a aceptar 
la hospitalidad de los padres de Arant,:a, se hace insostenible. 

Lu ís, un antiguo compañero de Anmtza en la adividad clan
destina, aparece de improviso en la ciudad. Vive retirado en un 
pequeño pueblo de la Rioja Alavesa, donde trabaja con Lom
bardi, periodist.a de televisión, en un reportaje sobre la historia 
reciente de Eus kadi. 

Arantza comprenderá, tras varias circunstancias adversas, que 
cruzar la frontera no significa dejar atrás el pasado. Sin embar
go, siempre existe una posibil idad de conseg uirlo. 
BIOFI LMOGRAHA: 
Nace en Bilbao en 1954 . Licenciado en Derecho por la Universidad de Dcu,10. 
Vi nculado a di"ersas activ idadc, cinematográficas desde hace año,. funda en 1~74. 
el Cine Club Dcusto, que mant iene su andadura ha,1a 1977. I:n 1982 )' 1983 codi
rige con Luis AguIraum <(Ücrnbre, ] 21) y i(El ojo de la Iorrnema,1, conome(rajei,;, 
que reciben vario~ premios. Ai.;tualmente es. miembro del Comi1é c..it.:" Dirección del 
1-csti\'al Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. 
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Mientras haya luz 

Director: 
Guión: 
Argumento: 
Jio tografía: 
Música: 
\ 1ontaje: 
Prodm·c i(,n: 
Sonido: 
In térpretes: 

Felipe Vega. 
fclirc Vega . 
Felipe Vega. 
José Luis López 1.inares. 
Bernardo Bonezzi. 

\ 

Miguel A. Santamaría e ll'án Aledo. 
\'ienna 1-'ilrns, \ . .-\. 
Ric;m.lo Stcinhcrg y Daniel Golu,tcin. 
Jorge de Juan, Ra!':1el Día1. Teresa Ma
druga, ~larisa Par.:t.lc,, .Joaquín Hinojo
sa, !ciar Bolla in. 

t'.spaña, 1987, color. 

Un joven arqueólogo, Jorge, vuelve a fapafia tra, ,arios años 
de ausencia y busca sus raíces en la am istad t.le un anti guo pro
fesor suyo, faime . Este vive una extraña historia de persecución, 
en la que resulta muerto l!n adolescente, y desaparece de la ciu
dad. Jorge inicia su búsqueda sin resultat.lo, pero una no<.:he los 
pers_eguidores de Jaime le acorralan y le hacen una serie de pre
guntas que desvelan partes oscuras en la vida de su cx-mae<;tro. 

RIOFII.MOGRAFIA: 
Felipe Vega nace en 1952 en León. Trabaja en el cine en todm su, formato,, de 
Super 8 mm. a 35 mm. y en 1..·i.1,1 [o<.hu, la') ,1,.·~~1011¡,;,, ,k,Ji: piihli.;i<lad ha-.,¡a guio 
nista, pasando por ayudante de dirección, i:rlti ... ·o y realizador de 1..·orto"'.t . 
l-.n 1971 rcali ✓a a Lo, ohje:tn ... per,i;;onak\.)' tcortom~lraic-) y e-n 1979 el largometraje 
(,Virnto r,;obre ]o-; úrbo!e~·,i (in a .. :abado ). Di;:,d1;.· 1984 a 1~87 ri:a lit~ i,f\I11.:nlrn"i h~ · 
ya lut •i_ 



PANTALLA ABIERTA 

Dirección: 
Guión: 
Fotografía: 
Música: 
Montaje: 
Producción: 
In térµrctcs: 

L'Acte 
(El acto) 

Héctor Faver. 
Héctor Faver. 
Gerard Gormenazo. 
Lito Vitale. 
Hécror Faver, Marisa Aguinaga, 
Llenguatge Films . 
Pedro Díez del Corra l, Magiii Mira, 
Juanjo Puígcorbé, Eugenia Klcber, Anto
nio Banderas, Patxi Bisquert, Lydia 
Bosch, Claudia Gravi, Ovidi Montllor, 
Emma Suárez, Manuel Tejada y Walter 
Vidarte . 

España, 1986-87. 35 mm. Color, 1.22'. 

Dos amigos de toda la vida, Joaqu ín y Andrés, sienten la ne
cesidad <le conocer, de autoanalizarse y comunicarse con el en
torno. Sin embargo, con el paso de los anos se irán desviando 
de esta búsqueda y su relación comenzará a deteriorarse. Pro
ducto de las llamadas «obligaciones)) y « responsabilidades » ex
teriores, se van «adaptando a las circunstancias», normalizándose 
en su sentir interior , pero experimentando la carencia de lo an
terior. Andrés realizará un << acto» para invitar a su amigo y a 
sí mismo a que todo vuelva a su cauce. 

BIOFILMOGRAH~: • . . . 
Nacido en 1%0 en Boenos Aires . Tra, pasar por d1st1ntas escuelas de eme y talle· 
res literario, en su ciu<lad natal, panicipa como actor y director en diversas obras 
teatrales de grupo, independientes, en la misma ciudad, iniciándose como docen
te de Cinomatografia en el lnstitu10 l.uc hery Bonadeo. Imparte clases de Direc
ción Cinematográfica y Guión, así como diferentes seminario, . En 1981 impart e 
un s,:minario sobre guión en el Colegio Oficial de profesores de Dibujo, de Barce
lona. En 1982-86 codirigc el departamente de Cinematografía del CEP-Cemre d'Es
tudi, Prac. Después de los cuatro años de experiencia en el CEP, en 1986 funda. 
Junto con Eugenia Kleber. el actllal Centre d'Estudis Cincmacográfics de Cata
lunya. asi como la productora Llenguatge Films. con la que rea li za su primer lar• 
gornetraje. 
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Desde hace decenio y medio, el cine alemán presenta reiteradamente 
nuevos directores y productores cinematográficos. Una lista completa, de
ben'a incluir unos trescientos nombres, Y cada año crece la lista, y cada 
año constituye el amanecer de tres, cuatro, cinco esperanzadores talen
tos. Empero, cada año significa igualmente el mutis, al principio apenas 
perceptible, por absolutamente silencioso, de casi igual número de espe
ranzas. El desgaste de fantas(a e innovación es inmenso. Mientras con
vierten su productividad en imágenes y sonidos, sus logros son maltratados 
en precios de baratillo. Tan sólo una mínima parte de los filmes que se pro
ducen en Alemania llegan a proyectarse en salas públicas, sólo un núme
ro insignificante logra embolsar los gastos de producción. La República 
Federal de Alemania, quizás sea el pafs fílmico más rico; pero es el pafs 
más pobre, considerado el cine como mercancfa. 

La explicación de esta contradicción es a fa vez una aclaración de los 
factores que han producido la contradiccíón y la siguen manteniendo. No 
resulta fácil en Alemania hacer una peHcula. Pero resulta más fácil hacer 
una pellcula que hacerla llegar a las salas de proyección. Y dado que re
sulta más fácil hacer una película que proyectarla al público, se hacen pe
lículas que no acceden al público. El hecho de que se puedan hacer 
pelfculas que no acceden a las salas de proyección y deberfan acceder 
a ellas, constituye uno de los motivos por el que el cine alemán, en el últi
mo decenio y medio, se ha convertido en el fenómeno más fantástico de 
la escena cinematográfica internacional. 

«Joven Cine alemán,, , Peter W. Jansen 

\ 
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ENGEL AUS EISEN 
(Angeles de hierro) 

Dirección: Thomas Brasch. 
Fotografía: Wa!ter Lassally. 
Música: Christian Kunen. 
Montaje: Stefan Amsten. 
Sonido: Lothar Mankewitz. 
Director artístico: Nikos Perakis. 
Jefe de Producción: Bernd Lepe!. 
Producción: Von Vietinghoff. Munich. 
Intérpretes: Hilmar Thate, Katharina 
Thalbach, Ullrich Wesselmann, Karin 
Baal, Ilse Page, Peter Brombacher, 
Klaus Pohl, Hans Zischler. 

1980, 16 mm. Blanco y negro, 108'. v.o. 
subtitulada. 

BERLIN CHAMISSOPLA TZ. 
(Berlín plaza de Chamisso) 

Dirección: Rudolf Th ome . 
Fotografía: Martí n Schafer . 
Sonido: Margi t Eschenbach. 
Montaje: 1Jrsula West. 
Producción: Gudrun Ruzickova. 
Moana·Fílm GMBH. Berlín . 
Intérpretes: Sabine Bach, Hanns 
Zischler, Alexander Malkowski, Gisela 
Freud en berg, Anna Kleese, Wolfgang 
Kinder, Henning Spangenberg, Ilse 
Ranft, Hans Lechner. 

1980, 16 mm. Color, 114' . "·º· 
subtitulada. 

\ 

Berlín, 1948. Estado de excepción. La 
ciudad en ruinas se divide en sectores la 
población se ha escondido. Es el verano 
más caluroso desde hace treinta años. La 
gente cree estar en vísperas de una nueva 
guerra. E l ru ido ininterrumpido de los 
aviones. El puente aéreo. Tres individuos 
quieren sacer provecho de la situación : 
Yolpel, uno de los que después de la 
guerra se convirtió en verdugo de los que 
antes le habían metido en !a cárcel y que 
ahora lleva los expedientes de la policía; 
Werner Gladow, de 17 años, que suena 
con fundar una organización 
«underground)), al estilo de AI--Capone; 
y Lisa Gabler, miembro de la banda 
Gladow, que hace buenos negocios en el 
mercado negro, con el fi n de fin anciarse 
una carrera de cantante. 

Volpel persigue a Gladow al que logra 
convencer de que le conviene colaborar 
con él para trabajar en sus «grandes 
negocios». 

La plaza de Chamisso se halla en el 
distrito berlinés de Kreuzberg, habitado 
principalmente por trabajadores y 
extranjeros. Hace algún tiempo, esta 
zona fue elegida para el II Programa de 
Renovación Urbana. A fin de informar a 
los habitantes del barrio de las 
proyectadas obras de saneamiento, el 
Senado de Berlín organiza un festejo 
callejero. Aquí se ven por primera vez 
Anna v Martín. Anna ha ido con una 
instalación de vídeo para hacer un 
reportaj e del desarrollo de la fiesta , 
información destinada a las asociaciones 
de \'ecinos que luchan contra las medidas 
de saneamiento. Martín, entre tanto, y 
junto con un compaiicro, ex hi be los 
planos que han sido confeccionados en 
su estudio de arquitectura . Cuando Anna 
ruega a Martín que responda ante la 
cámara a algunas preguntas, él queda 
fascinado por la belleza de la muchacha . 
Consigue convencerla de su 
enamoramiento y, creyendo los dos en la 
utopía de aquellas relaciones, viven 
algunos días de felicidad. Pero fracasan 
en sus deseos de llegar a una auténtica 
compenetración. 

Filmol(ra iia: Delecthe,, 1968/ Sol rojo, 
1969/ Supcrl(irl, 1970/ Ciudad extraña, 1972/ Made in 
Germ•nl and USA, 1974/ Diario, 1975 / Desc riprión 
d, una i:1la, 1979/ Berlín plan de Chami:1:10, 1980. 
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STERN OHN E HIMMEL 
(Estrella sin cielo) 

Dirección: Ottokar Runzc . 
Guión: Leonie Ossowski. 
Fotografía: tv1ichael Epp . 
Música: Hans-Manin Majewsk i. 
Maquillaje: Bernd Rudiger Knoll. 
Producción: U1e Kastenholz. Ü!tokar 
Runze Filmproduktion Berlín. 
Intérpretes: Manfred Gliewe, Randolí 
Kronberg, Martín Fuchs, Andreas 
Hameder, Hieronymus Blosscr, Mal te 
J aeger, Richard Beek. 

1981, 16 mm. Color, 87'. ''·º· 
subtitulada . 

DER ROTE STRUMPF 
(La media roja) 

Dirección: \\'olfgang Tunier. 
Guión: Elfie Donnelly. 
Foto~rafia: Petrus Schloemp. 
Jefe de producción: Gotz Heymann. 
Sonido: Gunther Kortwich. 
Produccil'in: l'vlarcus Trebistsch. Aspekt 
Telefilm Produktion Berlin. 
Intérpretes: lnge Meyscl, Ju!ic Tumier, 
Urike Bliefert, Peter Baucr, lnge 
Wolfberg. 

1981, 16 mm. Color, 93', v,o, 
subtitulada. 

tl6 

1945, cuatro alumnos de un internado, 
de quince años de edad, han encontrado 
un refugio en medio del acontecer bélico: 
un olvidado depósito de víveres en un 
barrio destruido por las bombas es su 
esco ndite, su secreto y su despensa. 

Además de ellos mismos, la única 
conocedora del secreto es una chica 
llamada Ruth de la que Antek, jefe de la 
pandilla, está enamorado. Un buen día , 
la violencia y la persecución irrumpen 
también en este mundo. Al abrir Antek 
la puerta del sótano descubre, escondido 
entre salchichas, cajones y latas de 
conserva, a un chico desconocido que 
resulta ser Ab iram, un fugitivo judío. 
¿Qué hacer? La denuncia sería 
obligatoria, pero con ella también se 
descubriría el escondrijo . ¿Deberían 
avudar a l fugitivo a escapar? No hay 
u~animidad, pero no hay más que uno 
para el que la obediencia importa más 
que toda reflexión. 

El muchacho denuncia el caso al 
director del colegio. Ab iram debe huir de 
nuevo, pero esta vez no está solo . Sus 
nuevos amigos le ayudan, aunque 
temerosos y angustiados. 

Mary ha cumplido nueve años, es una 
nil1a despierta e inteligente que vive en el 
seno de una familia joven. La señora 
Panacek es setentona, a lgo confusa, pero 
todavía muv desenvuelta. Su yerno la ha 
internado e~ un hogar para tener la 
mano lib re en la pescadería familiar. 
Mary se fija en la señora Panacek, 
porque ésta lleva dos medias de distinto 
color, una de ellas roja. 

Mary y la vieja señora vivirán una 
semana juntas, en cuyo transcurso la 
señora Panacek se fuga del hogar de 
inválidos. l'vlary esconde a la vieja en su 
casa y las dos recorren las calles de la 
ciudad con los ojos propios de !a 
infancia y de la vejez . Los pad res de 
Mary terminan por comprender que e! 
encuentro de los dos seres tan diferentes 
es de gran importancia para ambos y 
colaboran en la rehabilitación de la vieja 
señora, sin llegar a un «happy end» 
socio-utópico . 

Filmografía: El eco, 1963/ La fiesta o,·,á nica 
(telefilme), 1963 / Duelo por Aimr• (1ele1eatro), 
1967 / Se busca un cadónr (telefitme), 1970/ Dinircio 
a la inglesa (telefilme), 1970/ Viola ¡· Seha<ti<in, 
1971 / EI lord de Darnhec, 1973 / En nombre del 
pueblo (docllmental). 1974/ EI cuchillo en la es palda, 
197 5 / Vida perdida, 197 5/ El estandarte, 1977 1 LI 
asesino, 1979/ Est rella sin rielo, 19~1 / Sol'iedad bien -
Responsa hilidad limitada , 1982. 
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KONIG UND 
SEIN NARR, DER. 
(El rey y su bufón) 

Dirección: Frank Beyer. 
Intérpretes: Woldafgang Kielign, Gotz 
Goerge, Monika Gabriel y Martín 
Brandt. 

1981, 16 mm. Color, 115'. v.o. 
subtitulada. 

FUNF LEZTZE TAGE 
(Los últimos cinco dás) 

Oireccif'>n ) Guicín: Percy Adlon. 
Fotogralia Horst Lermer. 
Montaje: Clara íabry. 
Sonido: Rainer Caben. 
Vestuario: Anastasia Kurz. 
Música: De Schubert , por Bartholdy 
Quartett. 
Producción: Heidi Ludi-Eleonore 
Adlon. Munchen . 
Intérpretes: Irm Hermman, Lena 
Stolze, Will Stindler, Hans 
Hirschmuller, Philip Art. 

1982, 16 mm. Color, 112'. v.o. 
subtitulada. 

En una prisión de la Gestapo, Else 
Gebel, contable de profesión, vive como 
compai'tero de 11elda de la estudiante 
Sophie Scholl, los últimos cinco días de 
vida de ésta. 

Sophie fue detenida en la Universidad 
de Munich cuando tenía ventiún años, 

Una película hi stórica sobre el Rey 
prusiano Friedrich Wilhem l y su gentil 
hombre de la corte y Presidente de la 
Academia de Ciencias, el señor Jacob 
Pau l von Gundling. 

juntamente con su hermano Hans, en 
1943. A los pocos días seria ejecutada 
como auto ra de un delito de alta 
traición. Mediante varias acciones, 
consistentes en la difusión de propaganda 
-octavillas de la «Rosa blanca»-, los 
hermanos Scholl y sus amigos han hecho 
un llamamiento a la resistencia frente al 
Régimen nazi. 

Los hermanos Scholl son muy 
conocidos, calles, plazas, escuelas llevan 
en Alemania su nombre. A Else Gebel no 
se la conoce, es una más entre tantas 
otras . Else se halla en febrero del 43 ante 
!a joven Sophie Scholl, a qu ien debe 
practicar el cacheo preceptivo en la 
cárcel, ya que la Gestapo hacá colaborar 
en estas ocupaciones a los reclusos 
«menos peligrosos,,. Else Gebel trabaja 
en le registro y susurra al oído de Sophie 
que también ella está presa. 

Así comienza la historia de un 
encuentro y una despedida durante cinco 
«febri les» jornadas . Sophie Scholl al 
principio es escéptica y está en actitud de 
espera. Else, que posee el don de ayudar , 
rebosa instantáneamente si mpatía hacia 
la muchacha . 

Filmografía: Dos madres. 1957 / Un virjo amor. 
1959/ f"ive carlriges, 19Nl/ Slarcrossed lo,·ers. 
1962/ Naked among woh•ts, 196-1 / Carbide and sorrtl, 
19M/ The trace of slOnts, 1966/ fat·ob lhe hr, 
1975 / The hiding-plac, . 1977 / EI re)· )' su bufón, 
1981 / La estancia, 1982/ Para televi sión; 
Rollenknechte. 197\ / The seven affairs of Uona 
Juanita. 1973 / Prívate parly, 197R. 

Filmografía de Percy Adlon: El tutor ~- su poeta. 
1978/ Don Quijote (televis ión), 1979/ Celeste, 
1981 11.os úllimos cinco días, 1982/ EI columpio 
1983/ Su~arbaby, 1985 / Herschtl y la música de las 
estrellas , (Video). 
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MILO BARUS, DER 
STARKSTE MANN DER WELT 

(Milo Barus, el hombre, 
más fuerte del mundo) 

Dirección: Henning Stegmuller. 
Fotografía: Paco Joan. 
Música: Jirí Sust. 
Decorados: Hans Gailing. 
Montaje: Susanne Paschen. 
Sonido: Gunther Hahn. 
Maquillaje: Colin Arthur. 
Producción: Michael Wiedemann. Tura 
Film Mu nchen . 
Intérpretes: Gunther Lamprecht, Horst 
Haspe, Assi Reintgen, Erhard Weller, 
Mizzi Weiland, Mina Mai, Willi Mai, 
Joscf Vondracek, Karl Friedrich, Pitt 
Ludwig. 

1982, 16 mm. Color, 120' . v.o. 
subtitulada. 

DER SNOB 
(El snob) 

Dirección: Wolfgang Staudte. 
Argumento: Basado en la obra teatral 
de Car! Sternheim. 
Intérpretes: Klaus Maria Brandauer, 
Sigfrit Steiner, Anne Blennent , Heinz 
Bennet, Niccole Heesstars. 

1983, 16 mm: Color, 96'. v.o. 
subtitulada. 
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La película narra la vida de un hombre 
que ha hecho de su cuerpo la base de 
cuanto le afecta y pertenece. Milo Barus
Emil Bahr según el Registro Civil fue <,el 
hombre más fuerte del mundo». El circo, 
la barraca de feria, allí estuvo el centro 
de su vida. 

Milo Barus encarna la historia de un 
«forzudo», que hace gala a su vigor, lo 
cual sería la historia normal de un artista 
de circo. Pero su vivir está consagrado a 
la Resistencia. Su historia es, a la vez, 
historia de una época. Milo Barus es 
capaz de hacer subir caballos por una 
escalera. Pero su fuerza la utiliza en la 
frontera que separa la República 
Democrática alemana de la República 
Federal alemana. 

Berlín, 1910. Christian 'vlaske, hace 
ai'ios un pobre estudiante de idiomas y 
hoy afortunado hombre de negocios, 
quiere llegar todavía a más. El camino 
que le lleva al éxito en la sociedad , le 
parece solo posible si consigue eliminar 
de su vida todo cuanto pudiera recordar 
su origen provinciano y pequeño 
burgués. Consigue al fin, su objetivo de 
formar parte de la «crema de la 
sociedad>) pero tiene que pagar por ello 
un precio muy elevado ... 

\ 

Filmu~rafía: Akrobat sr ll-o-n. 1943/ [)ic m,lrder sind 
untrr uns. 1946/ Rolal ion , 1949/ l>er un1er1an. 
195 1, EI trsuro de Muck. J953 1Ciskr dr ral, 
1955/lJ na mujer en la niebla . 1957 i lles,,r(ión, 
19581Rosen fü r den S1aa1sanwai1, 1959/ Kirmes, 
1%0/ Ller le1'1e leuge. 1961 / Dir Gliie(·k lin rhen jahre 
der Thu,,.,aJds, l 962 / Dir Drrigrosrhenuper. 
19ó31Herrenpartie, 196-1 / Das lam m, 
1965 /GanoHnehrr. J 96ó / Heimliel1keitrn. 1968/ Die 
Herrrn mil der "eissen Wesle. 1970/ Heisse S1>ur SI. 
Pauli / Fluehlweg SI. Pauli . 1971 / The sea " 'olf, 
1973/ Z,.·i,chen~lei s, 19781EI snob, 1983. 
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PEPPERMINT FRIEDEN 

Dirección: Maríanne S. W. Rosenbaum. 
Guión: M.S.W. Rosenbaum. 
Folografía: Alfred Tíchawsky y Tilo 
Peongrapz. 
Monlaje: Gerarg Samaan, Bergit Kling, 
Alexander Opp. 
Direclor de Producción: Franz Tyroller 
y Eva Moschler. 
Maquillaje: lngrid Thier. 
Música: Konstantin Wecker. 
Producción: Gerard Sarnaan. Nourfilm 
Munchen. 
Intérpretes: Saskía Tyroller, Gesíne 
Strempel, Hans Peter Korff, Elisabeth 
Neumann Vierter, Cleo Kretschmer, 
Peter Fonda, Siggi Zimmerscmied, 
Konstantin Wecker, Rainer Werner 
Fassbinder, Franz Tyroller, Hans 
Brenner. 

1983, 16 mm. Color, 111'. v,o. 
sublitulada. 

\ 

La nina Marianne hu ye al finalizar la 
segunda guerra mundial, con su madre y 
su abuela, de Bohemia a la zona de 
Alemania ocupada por los americanos 
donde el padre trabaja de maestro en un 
pueblo pequeno , lo que le permite 
recoger a la família. En la provincia 
bávara la historia popular se compone de 
rumores y de profecías . La «paz)) no es 
un concepto abstracto, sino algo que 
sabe a peppermint, como la goma de 
mascar de los ameri canos, y que produce 
bienestar, lo mismo que la deliciosa 
música que sale del cuarto de al lado en 
el que «Míster Paz» y la muchacho Nilla 
ríen y suspiran. La paz puede ser 
también un pecado mortal, según afirma 
el párroco del pueblo que asusta a los 
niños para poder controlarlos mejor. Y 
la paz está en peligro, pues «lván» está 
casi a la puerta, según dice el 
estraperlista para poder comerciar mejor 
con el miedo de la gente. 

En esta atmósfera, marcada por el 
miedo a la guerra y las nuevas imágenes 
del enemigo, Marianne busca respuestas 
racionales, pero siempre tropieza con la 
conducta irracional de los mayores. 
, La nil\a desea sonar con su •Mister 

Paw, pero sin lograrlo suena al 
contrario con la bomba atómica. Ahora 
está segura de que habrá una nueva 
guerra. 

Bioíílmoxrafí~, 
En 1965 reali,a cs1udios de Bellas Artes en \.1unich . 
Trabaja con Pietro Germi en Ro ma, en 1967. En 
1972. es1udia dirección cinema1ográfica en Praga. En 
1980 escrihc y codir1ge .'lórus Aus t.:hlenbusch , una 
serie lelevisi,a. En 198) dirige P~pprrmint Frieden . 
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PABLO GONZALEZ DEL AMO 
Y EL MONTAJE CINEMATOGRAFICO 

Una técnica, un profesional. Una teoria, un creador. Una historia, 
una persona .. . 

Sobre estos conceptos relacionados gira el homenaje que se dedica 
a Pablo González del Amo y al campo del montaje cinematográfico. Y 
estos son precisamente los conceptos que de una forma visual, 
tangible, recoge esta exposición. Este ensayo de s(ntesis se vertebra 
en torno a fa figura de Pablo del Amo, en su ámbito personal y 
profesional, mediante el material fotográfico realizado para la ocasión 
por José F. Saborit y el aportado por el propio Pablo G. del Amo. 

De la persona a la obra, el segundo elemento desarrollado es la 
visualización del proceso del montaje cinematográfico, elemento 
creativo de primer orden en el arte cinematográfico. Y como último 
elemento se ofrece la evidencia f(sica de la moviofa, instrumento, mesa 
de trabajo, laboratorio del montaje y montador. 

Así, girando sobre estos ejes, se construye una exposición cuyo 
cometido principal es mostrar de una forma didáctica, cíéTra y amena 
aquellos conceptos que nos parec/an más sobresalientes y que antes 
destacábamos. Con esta exposición a buen seguro tendremos más 
datos para el conocimiento del cine español y de la creación 
cinematográfica en si misma, lo cual deberemos al saber hacer de 
Alfonso Corteza, a quien corresponde el diseño y montaje de esta 
exposición. 

«PA8LO GONZALEZ DEL AMO Y EL MONTAJE CINEMATOGRAFICO». 
Exposición, Casa de la Entrevista, 6 - 15 de noviembre de 1987. 

\ 
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"50 AÑOS DE CINE ESPAÑOL" 
de JOSE RAMON SANCJ-i~Z 
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He tenido que cambiar el brillante colorido de las ciudades encantadas 
por la parda sobriedad de nuestros campos, la acción de cualquier wes
tern por la contemplación dolorosa de nuestra guerra civil, la deslumbran
te alegría de los musicales americanos, por la quieta sobriedad de nuestros 
dramas rurales, el bri llo de la Garbo por la austera presencia de Juana la 
Loca. Lo que sí puedo decir hoy, cuando los «50 años de cine español» 
son una realidad compuesta por 30 cuadros , 1 O retratos y 200 dibujos, 
es que el trabajo físico de miles de horas ante lienzos y cartulinas, el es
fuerzo por penetrar en las entrañas de nuestras películas y la aceptación 
final de nuestro cine con sus miserias y grandezas han hecho de mi otro 
tipo de cinéfilo menos entusiasta y más sereno. Ahora, cuando me queda 
un año para cumplir los 50, tengo que confesar con toda sinceridad, que 

\ «El -espíritu de la colmena» no es menos hermosa que <,Frankestein», que 
«Bienvenido» tiene la gracia y la ternura del mejor Capra y que Amparo 
Rivelles tuvo en mi corazón de chaval un sitio muy cercano al que ocupa
ba lngrid Bergman . 

José Ramón Sánchez 
Prólogo del libro «50 años de Cine Español,,. 

Ministerio de Cultura. Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Aud1ov1suales Madrid , 1985 
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JAIME NIETO: OBRA GRAFICA 

JAIME NIETO nació el 10 de mayo de 1950 en la ciudad francesa de 
Tolouse. Español en Varsovia, a!H ha desarrollado su formación académi
ca, primero en el Instituto de Cerámica de dicha ciudad y después en la 
Academia de Bellas Artes de la capital polaca, donde se licencia en la es
pecialidad de Diseño Gráfico. 

A partir de ese momento inicia una carrera profesional que comienza de
sempeñando las funciones de Redactor Gráfico, puesto que comporta la 
realización de portadas, ilustraciones, selección y composición tipográfi
ca_ Simultáneamente desarrolla su carrera art(stica a través de la realiza
ción de carteles y de la participación en numerosos concursos 
internacionales. De su carrera como cartelista se desprende la realización 
de alrededor de cuarenta proyectos de los que se han editado una treinte
na, mientras que el resto ha quedado materializado en los diferentes catá
logos de los respectivos certámenes y muestras en los que ha participado. 

Galardones: Concurso «Los Transportes Urbanos de Milán» 2. 0 

Premio. 1980. 
"Mejor Cartel del Mes» - octubre 1980. Varsovia-Polonia-. 
«Mejor Cartel del Año» (sobre el cine soviético, Accesit, 1980). 
«Mejor Cartel del Mes» - octubre 1984. Varsovia-Polonia. 

Participantes: II Bienal Intemaeional del Cartel, Lahti , Finlan
dia, 1977 . 
VII Bienal Internacional del Cartel. Varsovia-Polonia , 1978. 
Exposición del Cartel sobre «Palest ina-Patria denegada» (Lon
dres-Bagdad. 1980. 
Exposición de Cartel sobre los ~Transportes urbanos de Milán» 
Mil án. 1980. 
IV y VI Bienal Internacional del Cartel - Lahti. Finlandia, 1981 
_\' 1%5. 
IX -X y XI Hiena! Internacional del Cartel, Varsovia, 1984 y 
)l)Kh. 

\ 
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EXPOSICION 

ccJOVEN CINE ALEMAN» 

ccEI viejo cine ha muerto. Creemos en el nuevo.» 
El texto completo del Manifiesto de Oberhausen reza 

«La quiebra del cine alemán convencional, viene a quitarle finalmente la base económi
ca a una postura intelectual que nosotros siempre hemos rechazado Con esto. el nuevo 
cine tiene la oportunidad de revivir Filmes cortos alemanes de Jóvenes autores, directo
res y productores recibieron los años últimos gran número de premios en festivales inter
nacionales y hallaron reconocimiento por parte de la critica internacional. Estos traba10s 
y sus éxitos muestran que el futuro del cine alemán está en las manos de quienes han 
demostrado que saben hablar en un nuevo lenguaje f(/mico. Al igual que en otros paises, 
también en Alemania se ha convertido el cortometra1e en escuela y campo experimental 
del largometraje. Declaramos nuestra exigencia de crear el nuevo eme alemán de largo 
metra¡é. Este nuevo cine necesita libertades. Libertad de las convenciones al uso en el 
ramo. Libertad de la influencia de la parte comercial. Libertad del tutela¡e de grupos inte
resados. Tenemos ideas concretas del nuevo cine alemán en los aspectos cultural, for
mal y económico. Estamos dispuestos a afrontar juntos los riesgos económicos. El viejo 
cine ha muerto. Creemos en el nuevo». 

Oberhausen, 28 de febrero de 1962 
Bodo Blüthner, Boris von Borisholm, Christian Doermer, Bernhard Doerries , Heinz 
Furchner, Rob Houwer, Ferdinand Khittl , Alexander Kluge, Pitt Koch, Walter Krütt
ner, Dieter Lemmel, Hans Loeper, Roland Martini , Hansjürgen Pohland, Raimond 
Ruehl, Edgar Reitz , Peter Schamoni , Detten Schleiermacher, Haro Senft , Fritz 
Schwennicke, Franz Josef Spieker, Hans Rolf Strobel , Heinz Tichawsky, Wolfgang 
Urchs, Herbert Vesely , Wolf Wirth. 

Han pasado algo más de veinticinco años desde que aquel grupo de entusiastas ci
neastas firmaran el célebre Manifiesto de Oberhausen. 

\ Desde entonces hasta nuestros días algunos de estos nombres se han consol idado 
en el panorama cinematográfico alemán; otros hace tiempo que desaparecieron o ape
nas si dejaron huella en él; al tiempo que en años posteriores nombres como Fassbínder, 
Wenders, Skolondorf, Von Trotta , etc , han ido recogiendo el testigo legado por sus 
«mayores». 

La presente exposición nos ofrece la posibilidad de hacer un viaje fotográfico de un 
cuarto de siglo a través de los cineastas y títulos que han hecho posible este «Joven Cine 
Alemán». 

Exposición real izada gracias a la colaboración del Instituto Alemán de Madrid, Cinemateca. 



Este programa está sujeto 
a posibles modificaciones por necesidades 
de la Organización de este XVII Festival 
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La Caja de Madrid, desde 1702, siempre se ha 
caracterizado por ofrecer a sus clientes las mejores oportunidades para lograr una 

buena rentabilidad, con la máxima seguridad. Vengo o la Coja de Madrid 
y elija la fórmula para conseguir un buen interés para su dinero. 

L·01•-,.. -~,._ . ,. ..... ,. 

ALAVISTA. A CORTO PLAZO. 
Pc,o teraer sv d.,e,o wmpre o man.:,_ Pa,o dom1c1 1or lodos 

ws pap y ,.,,.,. lo l)O"b.l,dod de d,1lrvt□r de uno gran ,onedod 
de ll'rvJOOl y créd,1o1, abro uno Cuenro Comen1e o uno l1bre1a 
deAhc,-,o 

Pc,ra obtene- un-o buel'lo rentob1l1dod en p,xo t1ern~ Poro 
que sus ohor•oi aumenten cc,1 iodo segundad, la Co¡a de M<lo11d 
le cfré<e dos l,bre•a1 de groe, ,ore,e, Lib,eio • )' L,brela d~ Ahwc 
o l"orn Aoernos coo I □ l,b<elo 1. u11ed IX)(l10 d,1poner de su 
dinero ~n cualqv1e-- rr,omen1o, 1 con~gu r Jr' gran r"l,ere-s ¼'le cor 
~Or'\ le--'le-r ur at1eim nado ~::1ldo medio 
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POR MUCHOS AÑOS. 
~ qu,ere mantener ol d,o el o,,e¡ de 1u1 oforr□1 S, deseo que 

su d1ne,o ¡¡; re,olonce, conslant,men~. a lo lmgo de lo< años, 
p:Y19010 o ret11or en uM libreto ~ Ahorro o Plow o en 1JílO l1bre10 
dt CopiTOlizacion P~nol ~ o~uror□ un 61.JE.1r'l 1n-teres ~1 
mvcho1 oi\o< 

EL INTERES Y LA SEGURIDAD TIENEN UN NOMBRE: 

el ~ ©~ ~~11© 
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DE Al.CALA DE HENARES 
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