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EMPEZAMOS a filmar en 1907. Entre 1916 y 1931 
se hicieion achenta peliculas de argument0 y cen- 
tenares de documentales y noticiarim. Echemos 

una mirada a esa Cpoca memorable por muchos conoeptos; 
veamos la realidad del presente y auscultemos el futuro, de- 
seando no nos quedemos sdlo con el viento, con las manos 
extendidas y la mirada perdida en el vacio. . . 
RETROSPECTIVA POR MARIO GODOY QUEZADA 

Cine chileno: ilinda expresi6n para quienes saben de 
su historia bastante esplendorosa, que nos sume en un 
mar de recuerdos! Para quienes la desconocen, vayan estas 
afioranzas, que si bien es cierto pueden perder un poco de 
calor humano a1 extraerlas de un archivo, responden en 
todo cas0 a la exactitud histdrica de 10s hechos. De ellos se 
ha descartado todo lo que se exponga a ser alterado por la 
no muy siempre leal memoria, de cuyas jugadas desconfia- 
mos. 

El primer roll0 de celuloide impreso en Chile mostr6 
10s diferentes aspectos de la tradicional Exposicidn de 
Animales de la Quinta Normal de 1907. Las informacioner 

3w1)J 
Certificado de nadmiento del cine chileno. El documento 
que exhibimos intorma que en el Teatro Variedades de 
Santiago se estren6, el 13 de noviembre de 1907, una "vista" 
tomada en la Quinta Normal. El escueto aviso de prensa 
no dice que ella se film6 teniendo como escenario la tra- 
dicional Exposici6n de Animales que se realizaba en ese 
lugar todos 10s afios pero pdrrafos posteriores as1 lo in- 
forman. Siendo &sa 'la primera vez que se present6 en 
pfiblico una muestra de cine chileno, 9 tomando en cuen- 
ta  que con ello se dio comienzo a una actividad que pro- 
gres6 dia a dia, sin interrupci6n, y cuya trayectoria s610 
vino a ser alterada por la llegada del cine sonoro, no ha- 
biendo pruebas de que antes se haya realizado nada aten- 
dihle que nos permita afirmar cud1 fue el dia de sU na- 
Lalicio es que nos permitimos presentar a 10s lectores de 
"FXRdN" este certificado de nacimiento del cine chileno 
como el dnico valedero. 

de prensn de la &oca no dan a conocer el nombre del pri- convirtiendo la actividad en una ihdustria, la que se afian- 
mer camar6grafo de nuestro cine. Despubs de este debut, 26 sdlidamente desde alli hasta 1915, afio en que Salvador 
las exposiciones de la Quinta, la Parada Militar del 19 de Giambastiani, cinematografista italimo que habia llegado 
septiembre en el Parque Cousifio y algunas costumbres desde Buenos Aires un afio antes, films la primera pelicula 
santiaguinas, como la asistencia a misa, por ejemplo, se de argumento de aliento, titulada "La haraja de la bluer- 
hicieron familiares. En 1910, don Julio Chenevey y Arturo te", basada en un crimen que conmovi6 hondamente a la 
Larrain Lecaros se lanzan a la produccidn de noticiarios, opinion publica por sus ribetes novelescos. Decimcs primer 



l t l n e  social en Chile: Una dramatics escena de “Uno de aba- 
y,fllmada por Armando Rnjas Castro en 1920. El padre, enV1- 
&o en el alcohol, descuida su hogar, con las consecuencias que 
clplblr  apreciar. Aparecen Ernesto Beuchat, que actuaba con 
dpmdbnimo de Edmundo Donar en el papel del hermano ma- 
L c a m e n  Ferrer, como la madie, y 10s menores Gabriel Ma- 

& J Nena Serrano. 

i QUINCE AR 

Baraja de la I 
aada”, estrenac - -..- I ” -  -”.. 

:Ihaargumentado de aliento, porque, en honor a la minu- 
I Ydad histbrica, debiamos consignar un ensayo que estre- 
dm 1910 el profesor Adolfo Urzda Rosas sobre la vida de 
hue1 Rodriguez como el primer film argumentado hecho 

ll”UL0S E! os 
Nuerte”, de 1916, hasta “Pa- 

Sla de Avanr la en Santiago en 1931, 80 
:Was desfilaroil pur palitallas nacionales, aparte de 
pknares de noticiarios y una infinidad de documentales 
Chrgo metraje, entre 10s que sobresalen “El Mineral de 
3Teniente”, de eiambastiani; “Tacna y Arica”, de la ci- 
rwta argentina Renee Oro; “De la carreta a1 autobW’, 

Borcosque; “La Isla de Psscua”, de Gregorio Pardo, y 
Cuarto Centenario de Magallanes”, realizado por Jose 

h en 1920. 
1 En esa @oca del “Cielito Lindo”, polfticas, periodistas, 
wmlores, militares y altas figuras de la sociedad se deja- 
km dirigir por 10s directores cinematogrhficos, que, a falta 
Lrrecursos, se vefan obligados a desempeharse oomo ver- 
Ldems hcmbres-orquestas. Dirigian, escribian el argu- 
hto y manejaban la chmara. 

Q d pak. 

Desde “La l 
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RCIO, LA USURPACION DE TIERRAS Y EL 

L 
CINE SOCIAL 

a del cine chileno mudo no est& ausente 
Dentro de 10s titulos que subieron a las 
uinas entre el 16 y el 31, 10s estragos 

pueblo aparecen en una 
n, cuyo titulo era “Uno 
cio fue analizado, a tra- 
Eduardo Perez Calderbn, 

fatal”, que 61 mismo diri- 
Tribunales de Justicia y 
el dramatismo de nuestro 

ga a su punto culminante, atropellando intereses 
cim ya superados, es en “La agonia de Arauco”, la 
pelicula en e1 mundo que fuera diri ida por una 

tujer. Verso sobre el despojo de que se hacfa vfctimas a 
I indios del sur. El espectador vio, hondamente conmo- 
bo, c6mo se alejaba del que fuera su hogar un indigena, 
nargamente resignado. En ese momento la escena es re- 
nplazada por el clSsico letrero, que ayudaba a ser com- 
lensible a1 cine mudo. can las nalabras de su conciencia, 
le Io llama a ri 
lema la ruca. No 

tbelarse: “Oye,-th dD6nde vas? Primero 
les dejes nada a 10s “huincas”. . .” Vuelve, 

SIRVASE PASAR A Ln’ VUELTA 

1 EL CINE SONORO: 1934 A 1965 i ’ (ARGUMENT0 Y LARGO METRAJE) I \ 

Le corresponde a1 infatigable Jor- I ge Dblano (Coke) transpasar la 
barrera del sonido en Chile al 
estrenaz “Norte y Sur” en 1934. \ protagonizada por Alejandro Flo- 
res, Hilda Sour y Guillermo Ykn- \ quez. 

\ Echemos un  vistazo relampago \ a lo espenado desde esa fecha: 
1938: “El Hechizo del Trigal”, \ Eugenio de Liguoro. 

\ 1939: “Hombres del Sur”, Juan 
Pdrez Berrocal. “DOS CoraZOneS Y I una Tonada”, Carlos Garcia Hui- \ dobro. 

1940: “Entre Gallos y Mediano- 
che”, Eugenio de LigUQrO. ‘93s- \ chdalo”, Jorge Dblano. “Las 
Apariencias Engafian”, Victor Al- \ varez. 

\ 1941: “Barrio A Z ~ I ” ,  Rend 011- \ vares. LIAmanecer de Esperanzas”, 
Miguel Frank. “La Chica‘ del Cri- \ Ilon”, Jorge Dblano. “Verdejo 
Gasta un NIi116n”, Eugenio de Li- \ guoro. “Bar Antotagasta”, Carlos \ Garcia Huidobro. 

1942: “Un Hombre de la Calle”, \ Eugenio de Liguoro. “Nada mas 
que Amor”, Patricio Kaulen. \ “Verdejo Gobierna en Villaflor”, \ Pablo Petrowitsch. “P’al otro 
Lao”, Josd Bohr. 

\ 1943: “Arbol Viejo”, Isidoro Na- 
varro. “Tfi eres mi Marido”, Eu- 
genia de Liguoro. “El Relegado 

\ de Pichintdn”. Josd Bohr. 

Frank. “La Hechizada”, AlejO Al- 
varez. 

1951: “Sureo de Sangre”, Hugo 
del Carril. “El Ultimo Galope”, 
Luis A. Morales. “Uno que ha si- 
do Marino”, Josd Bohr. 

1952: “La Rosita del Cacha- 
poal”, Enrique Soto. “E1 Idolo’’, 
Pierre Chenal. 

1954: 1sConfesi6n a1 Amanecer”, 
Pierre Chenal. “Llampo de San- 
gre”, Enrique Vico. 

1955: “E1 Gran Circo Chamo- 
rro”, Josd Bohr. 

1956: “Cab0 de Hornos”, Tito 
Davlson. 

1957: &res Miradas a la Calle”, \ 
1959: “La Caleta Ohidada”, 

Bruno Gebel, 
1960: “Un Viaje a Santiago”, \ 

Heman Correa. 
1961: “Deja que 10s Perros La- 

dren”, Naum Kramarenco. \ 
1962: Wn Chileno en Espafia”, \ 

Josh Bohr. “El Cuerpo y la San- 
gre”, Rafael Shnchez. 

Termina esta lista con ‘931 Bu- \ 
r6crata Gonzhlez”, dirigida por 
Tito Davison y estrenada en 
1964. En 1965, otra vez Tito Da- \ 
V k O n  se lanza con ‘931 Candidato 
Gonzalez”, y Enrique Campos \ 
Produce “8610 el Viento”, que \ 
dirige Julio del Rfo. 

A travbs de estos tltulos se 
Puede apreciar la importante la- \ 

Naum Kramarenco. I 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

? Ad”. Jorge Delano. que SU pelfcula “La Amarga Ver- ? 

7 Mieuei-Frank. “Casamiento por Tito Davison, que s6Io ha  111- ? \ Poier?’, Josk Bohr. “DOS Cafdos 
de la Luna”, Eugenio de LigUOrO. \ 1946: “El Padre ~i t i l lo”,  Rober- \ to de Rib6n. “Memorias de U n  
Chofer de Taxi”, Eugenio de Li- \ guoro. “La Dama de la Muerte”. 
Carlos Hugo Christensen. “Mfisi- \ ca en tu coraz6n”, Miguel Frank. \ “El Diamante del Maharaja”, Ro- 
berto de Ribbn. “El Hombre que 
se Llevaron”, Jorge Delano. “Sue- 
fia, mi Amor”, Eugenio de Liguo- 

\ ro;947: “La Dama de las Came- 
Has” Jose Bohr. “Enerucijada”, ’ Patdcio Kaulen. “La Vida de \ Marfa Vidal”, Renb Olivares. “El 
Amor que Pasa”, Josh Bohr. “El \ Guapo”, Mario Lugones. “Si miS 
Campos Hablaran” Josd Bohr. \ “YO Vendo unos 610s Negros”, \ Jose Rodriguez. 

1948: “Tonto Pillo”, Josd Bohr. ’ “Mis Espuelas de Plata”, Josh \ Bohr. “La Mano del Muertito”, 

\ “;:4F:a Cadena Infinita”, Jo- \ sd Bohr. “El Pam Maldito”, Fred 
Matter. “Esperanza” (tuvo dos \ directores: Francisco Mujica y \ Eduardo Boneo). 

\ 1950: “Rfo Abajo”, M i g u e l  
C”ZrC-rPrPZ*.E*. - -  
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mado dos peliculas entre nos- \ 
OtrOS, puede desarrollar una gran 
labor en el futuro. Tiene aqui 10s \ 
elementos suficientes. Ojala que 
Borcosque lo imite. No vamos a 
hacer un analisis sobre esta tra- \ 
Yectoria que abarca desde “Norte 
’9 Sur”. Tendrfamos que referir- \ 
nos a la ingrata labor realizada 
por elementos foraneos en una I 
dpnca en que el celuloide era un 
artfeulo que antes de ser usado \ 
debia atravesar eaminos intran- \ 
sitables aesde nuestro pais hacia 
otras tierras, evitando las adua- \ 
nas a lomo de mula. Ese sistema 
de adquirir materia prima benr- 
ficiaba a otras cinematograffas \ 
en perjuicio de la nuestra. Otro 
capltulo lamentable lo constitu- \ 
yen las primeras peliculas de \ 
Chile Films. En fin, algfin dfa se 
deslindaran responsabilidades. No \ 

\ es ahora el momento de hacerlo. 
Esperamos que la polltica del 
nuevo Chile Films, que est& ba. \ 
10 la presidencia de un cinemato- 
graiista inquieto como Patricio \ 

\ Kaulen, beneficie en forma po- 
sitiva a ese cine que exist16 y 
fue no s6lo una realidad tangi- \ 
ble sino tambikn promisoria. 

\ 

\ 

\ 
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y s610 se aleja cuando la ruca est& en 
llamas. El argumento lo escribi6 Ga- 
briela Bussenius, la directora. 

Est= y otras pelfculas demuestran 
que en el pasado hub0 quienes trataron 
de crear obras de envergadura, desta- 
cando 10s problemas nacionales. Ellas, 
junto a las comedias de buena calidad 
tkcnica y artfstica que produjeron Es- 
teban Artuffo, Carlos Cariola, Nicanor 
de la Sotta y Salvador Giambastiani; 
las de aventuras que filmara Carlos 
Borcosque con Luis Vicentini, a quien 
hacfa saltar desde lo alto del Teatro 
Esmeralda, para una escena de “Dia- 
blo fuerte”, en que debfa huir de la p0- 
licia, pues se le acusaba de un crimen 
que no habfa cometido, y las de ca- 
rhcter histdrico de Sienna y coke, nos 
ponen frente a una evidencia indiscu- 
tible: el cine chileno existi6 en la dpoca 
muda. Fue una realidad tangible. Hub0 
inquietud por hacer cosas buenas. Las 
obras de Giambastiani, Nicanor de la 
Sotta, Coke, Sienna, Bohr, Rojas Cas- 
tro, Borcosque y P4rez Berrocal IC 
confirman. 

EN PROVINCIAS TAMBIEN 
FTLMARON PELICULAS 

raiso, La nereni 
que de ver c6m 
de escenarios a 
ban en rollos de 
como un agente 
rrer las pantallr 
por lo demhs. nc 
vidades de quiei 
toste enfocaba 
sos de su tierra 
formado por la 
a hablar de 10s 
dos en “la toma 
ficas”, que, invc 
daban a conocei 
plantar el negoc 
niendo como bar 

Entretanto, A 
daba 10s “bibgrs 
aventuras. Los n 
paciencia la llq 
ir a ver c6m0, I 
con Eddie Pol( 
arrostrando todc 
var a la “nifia”. 

Y a1 escudrifiar a fondo el pasado 
lbno de colorido, que muchos de 10s 
que le dieron vida con sus esfuerzos 
afioran con nostalgia, nos encontrare- 
mos con que en las provincias tambien 
surgieron hombres que se sintieron 
embrufados por la locura del cine. Sa- 
lib esta inquietud nueva del gran San- 
tiago, que en aquella Bpoca era una 
gran aldea, e invadib el exterior, dando 
oportunidad a 10s habitanntes de Punta 
Arenas, Valdivia, Concepcibn, Valpa- 

2, Antofagasta e Iqui- 
o ~ U S  ciudadas servian 
quienes las perpetua- 
celuloide, que despuks, 
viajero, salian a reco- 
3s del pafs. Si alguien, 
3 se explicaba las acti- 
n con un  negm t?zna- 
10s sitios m&s novedo- 
, natal, pronto era in- 
prensa, que empezaba 
tdcnicos experimenta- 
de vistas cinematogr8- 

cando el regionalismo, 
* sus propdsitos de im- 
:io de las peliculas te- 
ie 10s temas locales. 
ntonio Moreno desbor- 
I,fOS” con sus increfbles 
ifios esperaban con im- 
:ada del domingo, para 
Bn abierta competencia 
1, se jugaba la vida, 
IS 10s peligros por sal- 

r -. ”___- 

.. 
JSN I Y l Y ,  r U N ‘ i ’ A  ARENAS 

A1 empezar por Punta Arenas, nos 
encontraremos con que en la ciudad 
m&s austral del mundo se hizo cine en 
1919. En efrcto, en ese afio un joven 

llamado Jos6 Bohr realiza cuatiro pe- 
liculas de largo metraje y varios noti- 
ciarios. La primera se titul6 “Como por 
un tubo”, y fue protagonizada por Ni- 
canor Molinare y Conchita Buxon. LOS 
tres, posteriormente, con el correr de 
10s afios, descollamn en las actividades 
teatrales y cinematogr&ficas. Surgen 
tambidn por aquella d s m a  fecha, e n  - .-., 1. . . 1 

Valck, propietarios de un taller fota. 
grAfico. Se. dedicaron primero a la 
confeccibn de cintas documentales, 
entre las que se recuerda una sa- 
bre el terremoh de Villarrica. Despuks 
se trasladaron a la capital, y empren- 
dieron la filmaci6n de obras argumen- 
tadas. Entre las que se destacaron par 
su calidad podemos recordar “Nobleza 



CINE EN CONCEPCION 

Siguiendo por la ruta hacia el norte, 
mcontramos en 1925, en Concepci6n, a 
Juan Perez Berrocal, que en 1920 habfa 
debutado en el cine interpretando a1 
bandido Neira en “Manuel Rodriguez”, 
actuando, junto a Arturo Biihrle, su 
esposa Elena Puelma y su hijita, la 
hoy popular Marifta Btihrle, en “Aven- 
turas de Juan Penco Boxeador” y “Ma- 
ter dolorosa”. Posteriormente realiz6 
en otras ciudades una intensa labor. 
Para trasladarnos a Valparafso nece- 
sitaremos retroceder en el tiempo. En 
1911 nos encontraremos con que la 
cornpadia teatral de 10s argentinos Ar- 
turo Mario y Maria Padin, que zn Ar- 
gentina habian cosechado aplausos in- 
terpretando la pelicula “Nobleza gau- 
cha”, se asocian a 10s cronistas del dia- 
rio “La Uni6n”, entre 10s que figuraban 
Carlos Justiniano, despubs precursor 
de la radiotelefonia nacional, y Egidio 
Poblete, que escribi6 el argumento de 
“La Avenida de las Acacias”, y se lan- 
zan a la aventura de producir pelicu- 
las Pero como el hecho de haber con- 
vertido en “flamantes productores ci- 
nematograficos” a toda la plants de 
redactores del mencionado rotativo no 
fue suficiente para reunir el capital, 

tael Maluenda, que durante tantos afios 
:ra director de “El Mercurio” de San- 
go, tambi6n tuvo su intervenci6n en 
estro cine mudo. Dirigi6 a Alejandro 
ires en “La copa del olvido”, en 1923, 

y a la artista mexicana Luisa Arozamena 
en “La vibora de azabachc”, en 1926. 

“5610 el viento” basada en el libro de Enrique Campos Mendndez y producida por 
81, es uno de loilargometrades que se filman en 1965. El otro es “El candidato Gon- 
z&lez”. Tito Davison sigue la linea de “El bur6crata”, que le diera 6xito comercial. , 

debi6 ingresar a la sociedad la casa de 
articulos fotograficos Hans Frey, la 
que pas6 a denominarse “Hans Frey 
Films”. Cuatro peliculas realizaron 
entre 1917 y 1920. La fatalidad se him 
presente en la progresista empresa 
cuando un incendio arras6 con todas 
las instalaciones. De todas maneras, 
sin desmayo, se embarcaron en la fas- 
cinante tarea de hacer del cine nacio- 
iial una realidad otros hombres; usan- 
do como tel6n de fondo 10s c e r m  del 
Puerto, rodaron catorce pelfculas mas, 
hasta el afio 27. 

UN DIPLOMATIC0 CINEASTA 

En Antofagasta, la asoleada ciudad 
del or0 blanco, el cine nacional saca la 
cabeza en 1926, cuando Edmundo 
Fuenzalida, que posteriormente fue 
periodista, diputado en varios perio- 
dos y actual Embajador en Montevi- 
deo, inicia la filmaci6n de una serie de 
peliculas para el sello Vita Films. La 
primera se titul6 “Bajo dos banderas”. 
Es aquf donde un afio despubs se rod6 
posiblemente la pelicula mas mala ja- 
m&s hecha en Chile, porque, dicho sea 
de paso, hay que dejar en claro en 
honor a la verdad que no todas las co- 
sas que se hicieron fueron superpro- 
ducciones.. . Tambibn se crearon algu- 
nas mediocridades. El realizador feliz- 
mente fue un sefior que despubs, con- 
vencido de que bse no era su camino, 
abandon6 el cine. Fue el propio inten- 
dente de la provincia quien se encarg6, 
por intermedio de la prensa, de reco- 
mendar no verla. “El Mercurio” de esa 

ciudad, por su parte, agreg6: “Por el 
prestigio de Antofagasta seria de de- 
sear que esta cinta no saliera de la 
provincia”. Se titulaba “En la ciudad 
del or0 blanco”. Arte Luz era el sello 
productor. A pesar de todo, siempre 
hubo geste que la fue a ver. Querfa 
apreciar personalmente hasta qu6 
punto era mala. El episodio, en todo 
caso, sirve para demostrar que cuando 
se hacia algo muy malo.. ., las pro- 
pias autoridades se encargaban de des- 
acreditarlo con su descrbdito. 

Placido Martin, que es el que ha 
participado en mayor niunero de pe- 
liculas, pues incluyendo las sonoras 
alcanzan a 24, interpret6 en 1928, en 
La Serena, un drama titulado “La se- 
fial de la cruz”. En la trama debia per- 
seguir a un forajido que habfa inten- 
tad0 abusar de su hermana. Siguiendo 
hacia la hltima ciudad en la cual fun- 
cionaron las camaras criollas, Iquique, 
encontraremos a1 Chilote Campos es- 
trenando “Justicia del desierto”, para 
la Iquique Films, teniendo como prin- 
cipal figura femenina a Maria Llopart. 
Esta es, a grandes rasgos, la producci6n 
en provincias, que alcanz6 la cifra de 
32 titulos argumentados. Sumados a 10s 
48 puestos en cartelera en Santiago, 
hacen un total de ochenta, apreciable 
cantidad si tomamos en cuenta que en 
ella no entran cientos de documenta- 
les o noticiarios. Ello coloc6 a1 cine na- 
cional a la cabeza de la producci6n 
sudamericana si tomamos en CUenta 
las proporciones en poblaci6n, salas de 
exhibici6n, etcbtera. 
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