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ARTURO: Una pregunta compleja por
que siempre es una de las razones de 
polémicas y de discusiones, un poco a 
veces tormentosas, entre la novela y el 
cine es el tema de las adaptaciones. 
Hay autores, directores ilustres, incluso 

Eiseinstein, director soviético que creía o 
decía que había litara tura o libros escritos 
en los que para él; desde su juicio, esta
ban presentss todos los grandes matices 
cinematográficos del guión; incluso más 
complejos, con más matices y decía que 
veíamos la Iluminación, la interpretación, 
veíamos incluso la planificación; por ejem
plo en Fortunata y Jacinta, cuando vemos 
que Fortunata, indignada, se va defen
diendo y enarca las cejas o mira con el 
rabillo del ojo, evidentemente nosotros 
vemos ahí que hay un primer plano o un 
plano bastante corto en ella, es decir, que 
sí que se puede elaborar una especie de 
equivalencia enrre lo que va a ser un guión 
cinematográfico y el lenguaje literario, 
pero si bien eso es cierto, no quiere decir 
que haya muchos libros que, práctica
mente casi paso a paso nos vayan indi
cando fo que va a ser un posible relato 
tnmico. 

Pero es cierto que el guión requiere sus 
tticnicas, sus trampas, como todos los 
medios supongo, para sacarle el partido 
o la base necesaria que hace realmente 
funcionar un film; entonces de entrada 
hay que pensar que normalmente lama
yor parte de los libros de literatura suelen 
tener una extensión superior a la de un 
film, a la de una paf/cu/a. 

Uno de los principios básicos del cine 
es la econom/a, entonces nosolfos que
remos noventa minutos, por poner un 
ejemplo, o los que correspondan, noso
tros ah/ tenemos que meter, tenemos que 
cerrar de algún modo, en el espacio que 
ocupa ese fragmento de celuloide histo
rias que pueden ocupar un a/lo o pueden 
ocupar doscientos a/los, pero que sean 
sint8ticos, tenemos que sintetizar muchl
simo; ¿qué quiere decir esto?, que todo 
ese aspecto semllatente, ese aspecto 
psicológico de ln/rospección de los per-

sonajes, etc, etc, tiene una dificultad bas
tante grande a la hora de ser plasmados 
en una pantalla, porque nosotros no tene
mos los recursos de fa voz interior que por 
ejemplo tiene la literatura, aunque bus
quemos el recurso de la voz en OFF, pero 
no siempre es un recvrso válido ni siem
pre es un recvrso ágil ·o que agilice la 
narración, entonces¿ qué ocurre? que en 
muchas de fas ocasiones un libro resumi
do o sintetizado queda en fa mera acción. 
Y cuando vayamos nosotros a ver ese 
libro que tanto nos gustó escrito para fa 
pantalla diremos, salvo alguna excep
ción:• sf, más o menos está todo lo que 
ocurre en la novela, pero no tiene esa 
profundidad, ese encanto, los personajes 
son mucho más planos, se han •comido· 
tal o cual momento que a mí me parecía 
excepciona/ en la novela y en cambio en 
la película lo han quitado". Esas razones 
muchas veces son la causa de esa polé
mica y de esa tendencia que hay. 

Yo siempre pienso que en cualquier 
caso hay que saber diferenciar fas dos 
cosas, hay que decir que una pe//cu/a es 
una pellcula y que un libro es un libro, es 
buena literatura romo es buen film y creo 
que el tema de fas adaptaciones, que aquí 
también está un poquito más con lupa, 
quizá porque el cine espaffol siempre 
pretende adaptar grandes novelas, gran
des nombres de la literatura Balzac. 
Cervantes, en fin, entonces ya es poco 
posible, yo diría, que es casi un duelo, es 
decir, o gana 81 o gano yo, como cineasta 
llevo yo las de perder porque evidente
mente ya es errar, (aunque me parece 
estupenda la serie de Gutitirrez Conde 
para televisión, que casi es mucho más 
extensadeloqueseríaun film). Yo, no me 
gusta hacer este tipo de comparaciones, 
es decir, comparar un libro con olfo, sino 
que me parecen buenos, razonables, ex
celentes, peores, mejores unos y otros. 

Lo que si he envidiado siempre del cine 
clásico amencano es que nosolfos pen
samos en tal o cual guionista y decimos 
qué seflor más excelente, y en muchos 
de los casos, aparte de que no vemos a 
quitarle bondades e los guiones de esos 
grandes guionistas, pero, es decir, que en 
muchas ocasiones estaban basados en 

PAJARERIA 

A nJ,,u,04 
le ofrece el surtido m6s completo de 
animales exóticos y de compar\la 

(reptiles, aves, peces, perros, gatos, 
Insectos, etc ... ) y todo tipo de 
accesorios poro crearse el m6s 

obras de teatro que habían funcionado 
muy bien en Broadway, en pequeñas 
series de televisión, en adaptaciones de 
novelas de consumo, novelas baratas 
que se consumen para leer de un tirón, en 
un viaje de lfenoa/goporef estilo;enton
ces estas pequeffas obras, estos peque
ffos libritos fes daban la eslfuctura básica 
para conslfuir fa historia, es decir, el ar
mazón, luego ellos ya fe ponían o busca
ban mayor profundidad a un personaje, 
iban cambiando una serie de cosas, me
jorando los diálogos, etc, etc. pero el 
armazón, fo que era fa eslfuctura ya se fo 
habían "regalado" por decirlo de algún 
modo, esas novelas en las que se basa
ban. Del mismo modo esas obras de 
tealfo de las que ellos "tiraban" para 
obtener los guiones pues, muchas veces 
también tenían unos diálogos excefentBs; 
estaban escritos por buenos profesiona
les del medio y tan sólo se completaban, 
se mejoraban o se les a!ladían cosas o 
detalles para enriquecer/as cinematográ
ficamente; en cualquier caso nosotros 
desconocemos los palfones originales 
que llevaron a esas posteriores películas, 
sólo conocemos el guión o los valores de 
fa pe//cula, desconocemos en qué medi
da esas obras de tealTO o esas pequeffas 
novelas proporcionaban el mafBria/ bási
co, la materia prima para confeccionar el 

film posterior. 

HUELLA7: Parece ser que si e/ns 
americano arroye el cine europeo, ¿si 
secreto del cine americano está, BCIP 

so, en sus guiones? 

ARTURO: Bueno vamos a ver, vamos 
a deslizarnos un poco, una cosa es el 
buen cine americano como el buen cine 
europeo y alfa cosa es el que arrasen o 
arroyen como dices tú; pero principal
mente por una polltica de distribución 
publicitaria arroyadora, que es distinto. Y 
es el hecho de que el cine americano 
desde siempre tuvo conciencia de la im
portancia que tenía, no sólo ya en los 
propios E.E.U.U. sino fa importancia que 
tenía de cara al exterior, hasta el punto de 
que en época de crisis, años 30 , el cine 
se convirtió en la principal induslfia de 
E.E. U. U. y en estos momentos creo que 
es fa segunda después de fa 
armamentística, quiero decir que enlfa un 
auténtico flujo importantfsimo de dinero a 
E.E. U. U. gracias a la fábrica de los sue
ffos, Hollywood Bien, ¿quéhizo?quefas 
grandes compaffías automáticamente 
crearon unos sistemas de protección vá
lidos para todo el mundo ¿qué ocurrió?, 
que mientras otras industrias todavfa no 
tenían la fuerza, o muches de elles inclu· 
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so estaban todavfa en 'Pa!los menores• 
se encontraron con una industria ya ar
mada, organizada , que entraba práctica
mente •a saco · en los demás países; 
podríamos hablar de esa colonización 
cultural como en otros aspectos y ade
más incluso apoyada con tuerza por la 
polftica cultural de los países en tos que 
se había colado, entonces, por poner un 
ejemplo, el mercado de cine espaffOI era 
conocido por los magníficos doblajes que 
siempre ha hecho de fas pellculas ameri
canas, cosa que en olTOs países no ha 
sido as/, el hecho de mantener su formato 
original y ser subtitulada, yo pienso que 
habría paralizado bastante la afluencia de 
público a ver pe/fcufas americanas. En
tonces ¿qué ha ocurrido?, que aquí en 
Espa!la fes hemos regalado, práctica
mente, licencias de doblaje, se les ha 
abierto todas las puertas y al mismo tiem
po que hacíamos eso, cerrábamos fas 
pocas puertas o fas posibles salidas a fa 
superficie que tenían los films espa!loles. 

En la actualidad aquí en Espa!la, cuan· 
do se estrena una pal/cu/a con cierto 
éxito, que no son muchas tamporo, a fo 
mejor a las tres o cualfo semanas, al 
margen del buen ritmo de atluBflCIB de 
público que tenga, es probable que se 
caiga el cartel ¿por qué? porque ese 
sellar tiene ya un compromiso con una 

vivo m6s querido. 
Compre o no compre, 
vl!lfteno... e so prendor6. 
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multinacional para recibir tal o cual pelfcu
la americana que tiene la obligación de 
pasa¡, porque para poder pasa¡ una pelí
cula número uno estadounidense de In
diana Jones, de Steven Spielberg o la 
úWma de Arno/d Schwasenager, o no sé 
cualquier cosa de éstas, tiene la misión de 
comprar lotes, que es otra de las jugadas 
de la forma de organizarse que tienen 
estas multinacionales y que en ese lote 
tienen películas realmen/e teffibles, que 
no hay por donde cogerlas, pero que para 
poder tener éxito asegurado en sus pan
tallas tienen que pasar esas cuatro o 
cinco pe/fcu/as. 

T ambián tienen la obligaclón por las 
imposiciones culturales y los acuerdos 
tanto en Espalla como en el resto de 
Europa, de pasar al año "x" películas 
espallolas, ¿qué ocurre? que procuran 
pasa¡ las pal/cu/as espallo/as en épocas 
de bajón de taquilla, en verano, en meses 
un poquito de transición y dejan los mejo
res momentos y las mejores fechas para 
películas americanas, ¿qué ocurre con 
esto? que de entrada se estrenan más 
películas espafiolas fuera de temporada, 
muchas ni se llegan a estrenar, que esa 
es otra de las cosas terribles que hay, y 
finalmenfB, aunque alguna pueda produ
cir un cierto dinero, muchas veces se le 
interrumpe su posible marcha comercial 
por la entrada de una de esas películas 
americanas con las que previamente se 
tiene un compromiso. 
Ocurre que difícilmente se va a desaffo

llar una industria al no haber dinero y 
dilfcílmente al no haber una industria se 
va a poder competir en condiciones simi
lares porque, de entrada no se partB de 
condiciones similares, si además, esto un 
poco extraoficialmente, el fraude de taqui
lla en Espafla va a ascender al 30% de los 
ingresos y que de entrada afect.a proba
blemente a las pe/lculas que menos con
trol pueden tener, como es el caso de las 
aspa/lo/as, vamos viendo que es un poco 
como una especie de "bola de nieve· 

HUELLA7: ¡,Lo del fraude es real? 

ARTURO: Yo no puedo decírtelo por
que ni lo he visto, ni nada, simplemente te 

A 

huella Siete 

puedo decir que se comenta y siempre se 
habla de esto y bueno, pues que mientras 
no estén informatizadas todas las taqui
llas y todo el control de entradas de las 
distintas salas, por lo visto lo del fraude es 
un hecho, hasta el punto de que incluso se 
habla de porcentajes concratos; en las 
reuniones recientes de productores se 
habla sobra el 30 ó 35% de fraude en 
taquilla, entonces bueno, pues todo esto 
termina por afectamos a nosotros. 

Hay una cosa muy importante, que 
convendrfa reffexionar, es que se comen
taba que habla que aceptar un poco este 
estado moribundo del cine español y por 
extensión casi yo dirla que del cine euro
peo, simplemente porque la gente tiene 
una preferencia clara hacia las películas 
americanas, pero sobretodo habrfa que 
reflexionar porque los números que nos 
aportan estos representantes de las mul
tinacionales americanas, .:¡ue además yo 
pienso que con cierta prepotencia, puesto 
que al preguntarles en unas de estas 
últimas reuniones: •ustedes ya poseen el 
90% de la taquilla ¿qué quieren?, ¿el 
restante?" contestaron frfaments que sf, 
es decir, querfan el 100%, /o querían todo 
porque sablan que podían obtenerlo; la 
gente prefiere o digamos que la elección 
del cine americano es más popular. Yo 
tendrla que decir que esto es, en cierta 
medida relativo, porque¿ cómo es posible 
que el cine español detestado, moribun
do, al que la genfB no responde en las 
salas, cómo es posible que estrenado en 
televisión, se convierta en probablemen
te uno de los momentos más elevados de 
audiencia de las distintas televisiones? y 
no estamos hablando ni siquiera del cine 
espallo/ popular de estB momento o pal/
cu/as de grandes recaudaciones de los 
últimos años, sino estamos hablando de 
pal/cu/as realmente ffojas, pero con cierto 
grado de calidad como pueden ser las 
pelfcu/as de Paco Martfnez Seria, de Una 
Margan, en fin todas las pal/cu/as éstas 
del destape de los años 60 y demás, que 
están triunfando y arrasando en la au
diencia en estos momentos, es decir, que 
si que tienen un gancho popular, por lo 
menos para el pub/leo espallol. ¿Qué 
ocurre? pues qua yo pienso que realmen-

te lo que habrla que estudiar es un poco 
cómo frenar esa gran monstruo de la 
industria cinematográfica norteamerica
na que es lo que realmente está colándo
se en todas las salas, incluso violando, 
creo yo, un poco la política que realmente 
deb8ría seguirse para proteger el cine 
propio. 

HUELLA7: Bueno te habrás enre
do de Is última ley eprobsds pare pro
teger el cine europeo y espallol trente 
e este monstroo emerlcsno, ¿e ti qué te 
parece, completa o Incompleta? 

ARTURO: Bueno, la verdad es que 
desconozco puntualmente las disposi
ciones que han sido aprobadas, la refe
rencia que tengo es de los informativos, Ja 
tengo que leer porque tengo un recor/B de 
periódico y demás, pero en principio creo 
que no están todos los aspectos que en Ja 
última reunión de productores espalloles 
querían o deseaban que hubieran sido 
tenidos en cuenta por esa Ley de Gobier
no. Pero en cualquier caso siempre es un 
paso adelante teniendo en cuenta que no 
estaba previsto el tomar ninguna posición 
al respecto por parte del Gobierno, enton
ces esto por lo menos, en cualquier caso, 
es un paso adelante, por algo hay que 
empezar y cualquier cosa que reduzca Ja 
entrada masiva, cualquier cosa que frene 
esto un poco y Jo haga protegiendo de 
algún modo, la cinematograffa propia y 
también la europea me parece positivo Y 
el único punto que habría que comentar 
es el que hace raferencia a las licencias 
de doblaje. 

Pero también hay que tener en cuenta 
que el cine americano es muy astuto en 
este sentido, no se cuelan solamente bajo 
el cametde identidad norteamericano las 
pal/cu/as, no hay que olvidar que noso
tros los europeos con nuestro apoyo cul
tural hemos aceptado como películas 
europeas Instinto Básico por ejemplo, 
que figura con nacionalidad holandesa, el 
director es Po/ter Hoe que es holandés y 
no sé si interviene también alguna actriz, 
algún actor holandés o alguien del equipo 
de producción holandés; ¡por amor de 
Otos!, de ah/ a pensar que esa película 

tenga nacionalidad holandesa, bueno 
pues esa película se ha colado de todos 
modos, es decir, que la astucia de la 
industria norteamericana está también 
muy por encima, muy avanzada como 
para que este tipo de pequefios tropiezos 
les puedan frenar un poco su camino. El 
problema es que nosotros realmente si 
queremos sanear nuestra industria, tene
mos que conseguir que normas como las 
actuales no sean más que un paso en el 
largo camino que hay que ir continuando, 
que hay que ir haciendo; porque otro de 
los aspectos en nuestra propia polftica 
es que ... ¿cómo diablos vamos a producir 
cine o a hacer pelfculas si no nos queda 
dinero?, no se financian, no se ayuda a 
crear esa industria que es fo importante. 
No, rBaimente no es tan importante el que 
se den subvenciones a fondo perdido a 
distintas pelfcu/as, como si en ese mo
mento estwiéramos con la ley Mtró, pero 
lo que no podemos hacer es de la noche 
al día, de un plumazo retirar por completo 
todas las sµbvenctones, es decir, como si 
esto tuera una industria como cualquier 
otra y que compiten en el mercado, cuan. 
do no existe esa industria aquf en Espa
fia; entonces lo que tenemos que hacer 
es ir poco a poco ayudando a crearla, 
tanto a mvel d9 ayudas por parte de los 
bancos, de las mstituciones fiscales. etc 
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Y estudiar muy a fondo ese tipo de cola
boraciones de las grandes compañías en 
lo que a licencias de doblaje se entregan, 
y tratar de eliminar por completo el fraude 
de taquilla. 

Y luego por otro lado existe un poquito, 
una especie de planteamiento un tanto 
paradójico, absurdo incluso, que es el 
hecho de que bueno no hay dinero para 
hacer películas, el cine está mal pero por 
ejemplo las destinaciones económicas, 
cada afio me parece que se destinan 
unos 750 millones de pesetas para ta 
consl/IJcción de una mftica ciudad del 
cine en Madrid, que me parece maravillo
so, pero si no se producen pe/fculas ni hay 
dinero para hacerlas, pues en esta ciudad 
del cine¿ qué cono se va a producir? es un 
poquito, pienso yo, tratar de razonar un 
poco mejor y distribuir ese poco dinero 
que hay para el cine. 

HUELLA7: HsslB ahora hemos est»
do hablando de los que, creo, que se 
conocen como "largos'; ¿qu6 pasa 
con los "cortos"? ¿qué pass con el 
cortomelr8je? crao que casi está dos
aparecltmdo como tal ¡,no?. 

ARTURO: Bueno el cortometra¡e entes 
tenla también una especie de subven
ción da apoyo, depo/lticaalrespectoque 

No lo dudes, 
la droga destruye 

tu libertad ... 
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obligaba a los exhib1dores a proyectaf 
antes de los largometrajes en cartel, unos 
cortometrajes con el fin de ir 
promocionando a autores de aquf, espa
floles; que evidentamente no podfan dar 
el salto al largometraje y como formación 
técnica de preparación cinematográfica 
no exists ¿qué mejor lugar que el 
cortometraje para ir desarrollando esas 
capacidades, ese avance, ese aprender 
cinematográfico de la gente que empieza 
en el cine?. Mientras habfa esa protso
ción se fueron haciendo algunos, se pre
miaban, habfa premios anuales etc. y de 
ahf ha salido gente Interesante que luego 
ha pasado al cine, de hecho, la genera
ción de autores que hoy en dla están 
traba¡ando, la mayor parta de ellos. son 
de las últimas promociones de las escue . 
la de eme y esta gents aprendió además 
de en la escuela, en los cortometrajes, 
cosa que hoy en dfa la gente no tiene. Y 
ocurre que como no existe protección 
alguna, los productores no se quieran 
arriesgar en estos "cortos" porque consi
deran que es dinero perdido; entonces es 
casi más viable, yo dlrfa, presentar un 
proyecto da largomatraja con productor a 
un mecanismo oficial para obtener una 
subvención, que un cortometraje, salvo 
algunas ins&tuclones autonómicas que sf 
observan o contemplan la Idea del 

cortometraje para obtener esas ayudas. 
Normalmente no suele tsner una salida, 
una vfa comercial decente. 

HUELl.A7: Pera ser un buen gulonls· 
ta ¿dónde hay que estudiar? o ¿no 
hace fslta, ni siquiera, estudios especf
flcos ?. 

ARTURO: Una pregunta telTible, va
mosaverparaserunbuenguionista ... Yo 
quitarfa el buen, es decir, la calificación 
esa de bueno, esa es complicada, se sale 
un poco de lo que se pueda enseflar en 
ningún sitio, pero¿ cómo preparar un gwo
nista y punto? quitando ese calificativo de 
bondad, se comenta que ... , nosotros siem
pre que hemos hecho algunos cursos 
aquf en Gaste/Ión empezamos con esa 
es pee¡ e de cole~lla iniCJal que es, se suele 
tener la tsndencia generalizada a pensar 
que snseflarteoria delane tuera del plató 
es una tarea absurda esto se piensa en 
principio, pero lo que es cilNlo es que si 
se puede enseflar una serie de logros, 
téa11cas, hallazgos, de cosas que el cine 
sn su evolución con BI estudio de las 
propias pe/1culas, de libros, publicacio
nes, ss puede enseflar una série de téc
nicas que han ayudado a resolver deter
minadas situaciones etc. ere. Se puede ir 
comentando un poco cómo se elaboran 

es ten 

o cómo se presentan estos guiones a 
nivelprofesional, sepuedehablardecómo 
está el mercado profesional al respecto y 
guiar un poco a la gente que quiera 
introducirse en el medio, a que conozca 
cuáles son los mecanismos habituales 
para conseguir que su escrito, además de 
estarconvertidotscnicamentsenunguión 
vaya por los conductos adecuados ere. 
etc. Se puede ensef/ar cómo resolver o 
solucionardramáticamentsdeterm111adas 
situaciones, se pueden en se fiar métodos 
bastante utilizados para adaptar una no
vela etc. etc. 

Ahora normativizarlo. pues ahf es don
de alome¡or está un poqwlo complicado, 
en el sentido de que hay una série de 
reglas, pero también se puede decir que 
esas reglas están justamente ahí para 
romperlas, es decir, le aconse¡as a al
gwen que haga tal o cual cosa cuando 
alomejorelnohacerlooelromperconeso 
puede llegar a ser un camino muy intenr 
sante y con mucho futuro, precisamenta 
la ruptura de detarm1nadas normas ha 
dado o ablBfto puertas con futuro para 
poslsriorescreadores. Peroevidenternen
te, para romper con cualquier cosa lo 
primero que 58 bene que tener es un 
conoamienro emp/io y profundo de todas 
las tkmcas. códigos clásicos al respec
to. es decir. no se trata de romper por 

LIBRERIA - PAPELERIA 
o'l1á~ Je 25 ano1. al 
!1.ewú:!lo Jd e~ huÍíante 

romper, sino romper tratando de propor
cionar o buscar nuevas soluciones y nue
vos caminos. No hay que olvidar la ola 
rupturista francesa de los a/íos 60, todas 
estas corrientes rupturistas que surgie
ron principalmente a finales de los afias 
50, durante los 60, Incluso hasta los allos 
70. Todos aquellos autores, todos aque
llos directoras-autores aportaron ya un 
poco, la idea de autorfa, es decir, que un 
director normalmente pues era guionista, 
no es simplemente un artesano contrata
do para dirigir exclusivamente la pe/fcuta, 
sino que personar fa practicamente todas 
las distintas tases de la pelfcula. 

Bien, pues estos sellares realmente 
eran unos conocedores del cine clásico y 
de todas las convenciones, es decir, to
das sus películas están llenas de guillas, 
sobretodo para cinéfilos que conocen to
dos esos códigos y todos esos elementos 
clásicos para automáticamente romper
los y poner en evidencia /apropia cámara. 
Es decir, lo que elios pensaron y creyeron 
es que la forma clásica de contar habla 
llegado a un momento diffcil en el que 
resultaba ingenuo para un autor o una 
autora el contar sus películas o tas histo
rias de ese modo tan simplón del cine 
c/ásicoamericano;portantoellosreflexio
naron acerca del hecho de narrar y de 
hacer películas; entonces el cine empie
za a hablar del propio cine, estamos ya 
entrando en metalenguajes y esta tipo de 
cosas, entonces, bueno, fue una vla bas
tants aplaudida y reconoada por aquel 
entonces, pero que hoy en dfa ha vuelto 
a quedar practicamenta cerrada y de he
cho se ha vuelto a los recursos y conven
ciones clásicas, porque parece ser que 
una de las ú/tJmas vías que hay es el 
volver a restituir la importancia de la his
toria, del relato, como centro pnnc/pal o 
columna principal sobre la que se susten
ta toda /a película, es decir, se suele dar 
prioridad a la historia, entonces para que 
lo importants sea el relato, nunca pode
mos poner en evidencia que 58 trata de 
una imitación, rHmca podemos decir, ¡oiga, 
cuidado esto es todo un truco, es una 
pe/lcu/a! no, lo importante es que la gent8 
al sentarse d61ante se Cf8B lo que 18 están 
contando, es r1Bcir. den prior1ded absolu-

ta al relato, a la historia, y esto es to que 
hoy en dfa parece que vuelve, con salve
dades, siempre hay francotiradores o 
autores con mucha personalidad y casi 
siempre ajenos o tuera de la industria que 
tienen otros mecanismos, otras formas 
de relatar una historia, de organizar el 
discurso fflmico. 

HUELLA?: ¿Qué está más cen:a del 
guión, la novele o el cómic? 

ARTURO: No creo que pueda hablarse 
de que hay mayor proximidades con res
pecto al cine de uno o de otro, quiero decir 
que hay una série de aportaciones del 
cómic, que yo diría al verlas en la pantalla 
podemos reconocerlas y saberlas deudo
ras del cómic o de tal o cual autor de 
cómics etc. del mismo modo que hay 
determinado cine que se le tilda, de algún 
modo, de cine literario o de cine más o 
menos próximo a la novela, pero ya te he 
dicho que yo siempre he considerado la 
pe/fcula como tal y difícilmente, aunque 
reconozca códigos de otras cosas, la yeo 
distinta y diferanta y con entidad propia, al 
margen de que tenga unas relaciones, 
unos vlncu/os bastante próximos a un 
cómic o a una novela. No hay que olvidar 
que el lenguaje cinematográfico es una 
de las grandes discusiones al respecto, 
es el hecho de si se trata de un lenguaje 
propio, en fin yo no quiero entrar en esta 
dinámica pero si decir, que una de las 
primeras cosas que se reconocen en el 
cine es el hecho de que se ha empapado 
o ha asumido un montón de códigos henr 
de ros de otras tradiciones artísticas, de la 
arquitectura y demás, podemos llegar a 
/os decorados cinematográficos, da la 
música, códigos musicales, códigos grá
ficos, códigos de muchos tipos que se van 
en/azandoenund1scursofl/mico, pero yo 
pienso que tiene una en lid ad propia y que 
una pe/fcu/a es muy dlStinto a una cosa y 
aotra,ynopiensoquehayaunad1sciplma 
más próxima que otra, p¡enso que son 
distintas y supongo que habrá mayOI do
sis de una cosa o de otra en algunas 
pe/fculas 
Entnvlsta: V/e.ni ....iié 1 Bombo/ 
Fotos: Foto Cln• lledó. 
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EL SILENCIO DE 
LOS CORDEROS 

Vicent Palatsí 

Fa uns mesos vaig acudir al Condal per veure Como agua para chocolate (que vo/eu: 
era ple estiu, feia molta calor, em vaig ofuscar i a més aquella setmana no hi havia res de 
mil/or). Era diumenge de vesprada, el cinema ple de goma gom ijust davant meu una parella 
d'uns trenta anys. En acabar e/s tráilers, el representant masculf del duet es va dirigir cap 
a Ja cantinela del local -al igual que van fer un bon grapat d'espectadors- i al poc de temps 
retoma va carregat de provisions. Recorde perfectament el pensament que vaig tindre: iavui 
no hauran dinat paella parque sinó és impossible que ara tinguen tanta fam! 

Comen9ar Ja pel.//cu/a i comenr;ar la banda sonora particular que van encetar e/s dos en 
rossegar rosqwlletes, mongetes do/ces i snacks va ser tot una. Pero el que més va fotre 
va ser /a /largada abusiva de Ja serenata que quasi va arribar fins la meitat de la projecció. 
Semblava La historia interminable. 

Afguns cinemas, pero, ja han acabat amb aquesta histona. Fa molt de temps van acabar 
amb el fumar dins de /es sales i malgrat que alguns com /'admirat Quim Monzó reclamen 
el dret a tomar-hi a fumar, encara que siga en cinemas d'ús exclusiu pera empedrerts, fins 
ara, no he vist cap sufcidi dins d 'una sala a causa de l'ansietat provocada per Ja falta de 
nicotina. J suposa que igual es podrá fer amb el manjar i la beguda, ja que ningú es morirá 
de fam o de sat en els 120 minuts qua pot durar una pel.lfcu/a. De fet, com deia, a/guns 
cinemas (e/s Albatros de Valencia, peraxemple) ja s'han atrevit i disposen d'un baret, com 
el deis Casalla, paró /'entrada de las sales esta pres1d1da per un cartel/ que anuncia la 
prohibició de manjar i beure a /'interior 

Potser, amb aquesta mesura, algun empresari pensará que es poden perdre uns quant 
duros, pero sampre poden cobrar les entradas a 600 pessetes (com fan als Albatros) i 
compensarles perdues. Francament, molla gent, entre Ja qua/ m'incloc, pagaria gustosament 
e/s 20 duros extra si poguera veure -i sobretot oír- la pel.lícu/a en condicions óptimas. 
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La Universitat Jaume I invistió 
a Ramón Lapiedra y a Karl Otto Apel 

Como nuevos doctores honoris causa 

Karl Otto Apel es una de /as mayores figuras del actual panorama filosófico mundial, es 
profesor emérito de la Universidad de Frankfurt y reconocido investigador sobre Ja construcción 
europea. Ramón Lapiedra Civera, nacido en A/manara (Castelló), es catedrático de Ffsica 
Teórica y reconocido cientffico además de Rector de la Universitat de Valencia. El pasado 11 
de Junio fueron investidos doctores honoris causa por la Universitat Jaume 1 de Castelló, en 
una lucida ceremonia en Ja que como padrinos da /os doctorandos intervinieron los profesores 
Vicent Marlinez Guzmán y Vicent Ctiment Jonia respectivamente por Apel y Lapiedra. 
Dentro de /a brillantez general de tan notable acontecimiento no podemos dejar de destacar el 
bonito detalle del Profesor Apal, que precediendo a su discurso en a/amán pronunció unas 
palabras en valenciano agradeciendo la distinción: y no fueron unas pocas palabras de 
compromiso, sino un párrafo cons1derablamente extenso que dejaba traslucir un esfuerzo y una 
voluntad de diálogo que dejó impresionada y agradecida a la concurrencia; toda una lección para 
quienes piensan que el valenciano no deberla salir del ámbito familiar y que no es adecuado 
para Ja vida académica. También queremos reseñar las hermosas palabras que pronunció al 
rector de la Universitat Jaume 1, Francesc Michavila, en recuerdo de Vicent Sos Baynat: 
"Permeteu-me que, abans de continuar Ja meua intervenci6, em detinga uns instants per 
honorar la memoria de qui va ser el nostre primer doctor honoris causa: aquel/ éssar bondad6s 
i ple de tata saviesa que fou Vicent Sos Baynat que avuiflsicamentja no es troba entre nos a/tres. 
Al l/arg del curs el recordem emocionats i amb /'esdevenir del tamps el seu exemple, la seua 
ll1"yo vital adquiraixen dimensions majors. Vicent Sos: sempre serás entre nosaltres. ". 

En un próximo número de HUELLA SIETE tes ofreceremos sendas entnivistas en 
exclusiva de ambos doctores honoris causa, Karl Otto Apel y Ramón Lapiedra, realizadas 
con motivo de ta entrega de dicha distinción, asi como un nutrido reportaje fotogréfico 
del susodicho acto. 

TEXTOS UNIVERSITARIOS 

7 



huella Siete 
T?EVISTA INDEPENDIENTE DE CASTELLON, UT?BANA, GT?ATUITA, MENSUAL 

Director. Mario Almela Cl.ilell 
"®sor de Mercados y Marketing 

Vlcent Malla 1 Bombol 
Redacción: Obispo Caper6. 51 

12004 Casta06n de la Plana 
Pl.bUcldad: aAPS (964) 25 17 82 

Depósito Legal: CS-102· 1991 
· lmprlme: Imprenta Rosen 

UNA VENTANA ABIERTA AL SABER ... 

P _;¿CI 
D 

IÓ 

- -- ~ - . 

Avda. Rey Don Jaime, 74, 49 , D - Telf: 21 53 29 
12001 CASTELLÓN 

-- - - - - . 


	1993_09_27_HuellaSiete__002
	1993_09_27_HuellaSiete__004
	1993_09_27_HuellaSiete__006
	1993_09_27_HuellaSiete__008
	1993_09_27_HuellaSiete__010
	1993_09_27_HuellaSiete__012
	1993_09_27_HuellaSiete__014
	1993_09_27_HuellaSiete__016

