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Felix the Cat - Pat Sullivan - Wolfgang Reitherman



Bueno. pues aquf estamos o cr-a

vez, aunque parezca nerrt í.r-a ,

La verdad es que de haber sa

bido que el "STORYBOARD" n2 2

iba a hacerse esperar tanto,

no hubiesemos sido tan optimi�
t�s en la nresentaci6n del Pri
mer ndmero. Sí, dijimos que c�

da c��t�o meses, uno, pero de

la teoría a la práctica hay a

veces un trecho demqsiado lar

go ••• y cuando nos hemos quer�
do dar cuenta había pasada ca

si, casi un año (aunque no ha

llegado a c�lirse, las casas

como son).
El caso ee 0ue una serie de

circunstanci�s � ido obstacu

lizando la �parici6n de este

número dos. Los oue la bacemos

no tenemos todo el tiempo de�

seado para dedicarselo a causa

de m6ltiples compromisos labo

rales y, claro, no todos los

oue intervinieron en el número

uno lo han hecho en el mímer-o

dos. Y como para hacer un fan

zine sobre dibujo animado se

necesita la tira de afici6n •••

pues eso.

TampocO ban faltado los pro

blemas técnicos, tampoco (con
avería de máquina de escribir

incluida), ni los econ6micos

(a eso ya estamos acostumbra

dos), pero lo mejor es-que ya

está aouí el nrumero dos a dis

posici6n de todo buen fan del

"cartoon".

Hay oue dar las gracias a to

dos aouelloa �ue ban anoyndo
a "S'rORYEOA..lU)" desde el orin-

2

clpio y, sobre todo, � lOB aue

con tanta con:fianza se han BU�
cri to y que por supuesto imn

recibiendo lOB números. y a

los que a la mejor sè frotaron

las manos de alegrÍa les deci

mos que no, que "STORYBOARD"

si/7,lle (tam1)oco habrá muchos,
no vamo s A. ser tan mal pensa

dos).
Por cierto, como nos avis6

nuestro amigo y colega Alfons

Moliné, existe también un fan
zine llruDado, "STORYBOARD" en

Suecia. Como no. nos han amena

zado ni nada nos hacemos los

suecos (qué chiste más malo).
y nada más. y ahora ••• cue em

piece la funci6n!
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ELGATO FELIX
PAT SULLIVAN Y OTTO MESSME

ambos eran dibujantes.
Patrick O'Sullivan, Pat Su

llivan, nacid en Sidney (Austr�
lia) en 1887, y marchd a Ingla:
terra en 1908 cuando tenia vein
te aHoe. Alli trabajd como arti�
ta comercial en Londres y como

dibujante en "Ally Sloper", cola

borando con Paul H. Terry en la
creacidn de un pereonaje llamado

"Samuel", de humor puramente bri
tánico.

-

En 1914 emigrd a loe Eeta
dos Unidos, eetablecidndoee en

Nueva York (que era donde radi

oaba entoncee la induetria del

dibujo animado norteamericano)
alternando su trabajo de dibujan
te de historietae odmicas para

-

los periddicos (fue ayudante de

William Merrimer en el popular
oomic "Sambo") oon su aficidn al

boxeo.
Sullivan debutd en la ani

macidn con Raoul Barré', un oan_!
dienee franods estab�ecido en

Nueva York, que en 1913 habia
fundado uno de los primeros es

tudios americanos organizados
con vistas a una produocidn re�
lar de dibujos animados.

Tras la muerte de Merrimer

en 1914, Sullivan pensd en rea

lizar una versidn animada deL

·oomio· ya oitado, y se puso en

o.ontac..to
.. ,e'On�Barrá quien Ie

en-. Isefid la-t"éon1.-CC-Y-l. 4ejd usar '_

�-'_.studio. A. la vuelta d.-=aq ".
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El gato Félix (Felix the

cat) ee el primer personaje im

portante del cine de dibujos,y
sue peliculae, que fueron las
máe repreeentativae de este gd
nero cinematográfico durante loe

aftos veinte, le convirtieron en

el favorito de un enorme número
de aficionados.

Eli la actualidad ee duda ei

eu creador fue Pat Sullivan, el
dibujante bajo cuya firma ee rea

lizaban lae peliculae (y los ·c�
mice" que máe tarde derivaron de
ellas), o ei fue Otto Meesmer,
que ers su principal colaborador
y animador-jefe. Lo más probable
ee que el pereonaje fueee crea

do en colaboracidn, puesto que



serie "Sammy Johnsin" (que fue el
nuevo nombre de "Sambo" para evl
tar el pago de derechos a los he

rederos de Merrimer).
-

Los dibujos de Sullivan eran

fotografiados en la "Universal",
y alIi fue donde llam6 su aten

ci6n el talento de un joven de

23 años llamado Otto Messmer.
Sullivan ofreci6 a Messmer

un trabajo en su estudio e ins

truirle en las �ltimas técnicas
practicadas por Barré. Messmer a

cept6 y se incorpor6 al estudio
de Sullivan en 1916.

Otto Messmer habia nacido en

Union City (Nueva Jersey) el 16
de agosto de 1892, y cuando solo

era un muchacho su familia se

traslad6 a Fort Lee, que enton

ces se estaba convirtiendo en uno

de los centros de producci6n de

peliculas.
Casualmente fue contratado

como ayudante de los pintores de
decorados de La "Universal", ,");r�
bajo que alternaba con clases
nocturnas de arte comercial en la

Thomas School of Art.
Pronto Messmer se sinti6 a

traida por los dibujantes que en

se�aban all!, y decidi6 entonce;
canvertirse en ilustrador y humo

rista gráfico.
-

Su primera ocasi6n de ver a

nimaci6n fue con la serie "ColO:
nel Beeza Liar" de John R. Bray,
en 1913, la cual le convenció de

que debia intentar hacer dibujos
animados.

Messmer se fabricó su propio
equipo de animaci6n y a reng16n
seguido hizo su primera película
que tituló "Motor Mat" y trataba
de un intrépido automovilista. 1.

continuación cre6 un persona3�
llamado "Fearles Freddy".

-

El trabajo de Messmer y su

·stand" de animación (donde 8 dl
terencia de otros_ realizadores
la cllmara estaba coloca-da vert.i

calmante sobre los dibujos) cre6
un vsrdadero revuelo en el estu
dio de "Univer.al".

4

Otto Messmer y Pat Sullivan

Un día de 1914 By Mayer, en

una de sus visitas, descubri6 �

dibujos de Messmer y le ofreci6
colaborar con él en su estudio

de Central Park donde estaba rea

lizando peliculas publicitarias:
Messmer acept6 y trabajó alIi en

una serie llamada "The Travels
of Teddy" patrocinada por los Cha
colates Auerbach.

-

Fue an 1915 cuando Messmer
conoció a Pat Sullivan que le o

freció trabajo en su recién cr.ea

do estudio. En marzo de 1916 pà:
sÓ a trabajar can Sullivan, col�
borando en la serie de 9 pel!cu
las de "Sammy Johnsin" y en otra
titulada "Motor Mat and his Fli
vver". Messmer recuerda que fUe
all! donde aprendi6 a usar pivo
tes para la animación. Estas pe
lículas eran producidas por Pat
Powers y distribuidas por la "U

niversal".
Cuando Sullivan cO'ntrató con

Charlie Chaplin para realizar,u
na serie de dibujos animados ba
sads en,su personaje de la panta
lla, ·Charlot", el trabajo del

-

estudio comenz6 a inorementarse.
Adem'. de los ·Chaplin'Pilms· se

estaban reaI1��o allí la. "SD-



\

En Abril de 1917 Sullivan y
Messmer tuvieron un tropiezo a

consecuencia del cual Messmer vol
vió a trabajar con Hy Mayer, a�
que por breve tiempo puás en es:
te mismo mes los Estados Unido.
entraron en la Guerra Mundial y
Messmer hubo de incorporarse al

Cuerpo de Transmisiones en Fran

cia.

Entre tanto,Sullivan contra

tó a Bill Cause para reemplazar
a Messmer, pero sus nuevas series
·Booner Bill" y "Box Car'Bill"
tuvieron poco áxito.

En 1918 realizó la serie

·Charley·, alguno de cuyos t!tu
los como -How Charley captured
the Kaiser· ilustra conveniente

mente sobre su sentido propagan
d!etico.

Firmado el.armisticio, Otto
Messmer regresó a los Estados U

ni��s� y se reconcilió con Su.l.l.i
v.an.,.En 1919, Earl Hurd, cu,'o .

quipo estaba prácticamente d1s�
to, pidió ayuda a Su111VBO_p�
realizar unos dibujoa an1madóa M. J. WINKLER
para la reviata cinematográfica ,

DI W.�.t. "- l'-
de actual.idadee' '·Paramount Sóreen '---------------------'
'll�al:1'n..·�",SuUivan' 7 Jleaamfir·.. ·"-"'J.riuÏièiO de 1920

llivan Cartoon Comedies", de mo

do que hubo que buscar a nuevos

artistas, como Glackens, que ha

bia sido adiestrado por Bray.
Trabajando sobre peliculas

y fotograf!as de Chaplin, fuaron

producidos y distribuidos una do

cena de "Charlie Cartoons". Mesë
mer adquirió as! una experienc1;
que luego aplicaria en la anima

ción de las peliculas del "Gato

Félix".
En 1917 la "Universal" pi ..

dió a Sullivan dos rollos cómi
cos cortos para usarlos como in

troducción de su pelicula "Twe;
ty Thousand Leagues Under the

Sea". El resultado fue un compeE
dio de ·gags" animados submari

nos, titulado "Twenty Thousand

Feats Under the Sea" que Paul B.

Terry hab!a realizado con la mi�
ma finalidad.

pusieron manos a la obra e hicie
ron una peque�a pelicula acerca
de un gato que cazaba ratones.
Su titulo fue "Feline Follies"

(Locuras Gatunas) yaqui fue don
de apareció "Félix" por primera
vez en la pantalla, aunque tarla
via no tenia nombre.

Paramount encarg6 entonces
un segundo dibujo, que llevó por'
titulo "Musical Mews".

John King de la Paramount

quedó entusiasmado con lBs peli
culas y en especial con la del

gato. Dijo que no tenia nombre y
lo bautizó con el de "Felix", que
fue patentado y registrado por

Bijou Films. Ofreció entonces a

Sullivan un contrato para una �
due c

í én regular en el "Paramount
Screen Magazine" y como era ven

tajoso Sullivan lo firm6.
Gradualmente, el personaje

del gato fue definiendose con más
claridad y en 1920 la "Paramount"

prorrogó el contrato por dos a

�os, especificándose en el mis
mo que habria de hacerse un di

bujo mensualmente.

Fue a ,partir de este momen

to cuando se desarrolló la se-
rie que lo haria famoso. La apa
rición del "Gato Félix" en las
pantallas constituyó un triunfo
rotundo e inmediato. El auge de

la popularidad de "Félix" dur6
toda la década de los anos vein

te, y, al igual que habia suce:
dido con Chaplin, su éxito al

canzó a todos, sin distinciones
de edad ni de clasee sociales,
7 cuando Pat'Sullivan muri6 pre
maturamente en el Bao 1933, el

Mr. State Rights
Buyer-Listen I

5



dibujo animado había alcanzado,
gracias a su obra, una espléndl
da madurez.

"Félix" representó el pri
mer paso verdaderamente import�
te del cine de dibujos (recién
inventado como quien dice) por

que en verdad era una creación
afortunada. Hasta el momento de

su aparición, los realizadores
de dibujos animados no habían
sentido la necesidad de dotar a

sus muñecos de una personalidad.
Pensaban que era suficiente con

que se moviesen y ejecutaeen t�
da clase de acciones disparata
das. "Félix", sin embargo, tenía
sus gestos y "tics" que eran pr�
pios: pOdía quitarse la cola y
usarla en mil menesteres, para
volver a colocársela después.
También solía usarla como signo
de interrogación en los casos de

duda. Tenía una mimica (con fr�
cuencia guiñaba un ojo al espe�
tador mientras preparaba una de

sus jugarretas) y su gesto más
característico era colocar los

brazos en la espalda y recorrer

la pantalla a grandes zancadas

en varios viajes de ida y vuel
ta cuando al!o le preocupaba.E�
te gesto se hizo tan popular en

la década de los aftos veinte que

cualquier persona que lo usara
era de inmediato equiparada a

nuestro personaje. Bien ee ver

dad que el reeto de BU reperto-

Af"{rà'. SC

r
I

I

-Feli.X the Non-Stop Fright" (1927)
6

rio era unH simple sucesión de

ngags·, pero siempre llenos de

imaginación y fantasía.
"Félix" era un gato callej�

ro, astuto y travieso, que esta

ba muy próximo a la personalidad
de "Charlot" en las películas
Keystone. Tanto sus modales como

su comportamiento, en general, t�
vieron como pauta los movimientos

chaplinescos que Messmer había �
nalizado en sus anteriores dibu

jos.
'El "Gato Félix" no fue el

primer gato que apareció en la

pantalla: la Gata Loca (Krazy Kat)
había aparecido cuatro años antes

de la mano de Ben Harrison y Man

ny Gould, y en 1919 apareció ot�o
personaje: "El Gato de Tad" (Tad�
Cat), creado por Tad Dorgan para
un par de películas de la "Uni

versal". "Félix" tuvo que compe
tir con ellos, pero bien pronto
los eclipsó porque les aventaja
ba en todos los terrenos.

La competencia apareció en

1920 con Frank Moser cuyo "Gato

Scat" (Scat the Cat) alternaba
con "Félix" en la "Paramount Sc�

.Magazine" y con Paul. H. Terry,
que comenzó a usar a un gato ll�
mado también "Felix" en su serie

"Aesop's Film Fables", aunque más
tarde cambió su nombre por "Gato

Henry" (Henry Cat), suponemos que
por las presiones de Sullivan que

ya había patentado el nombre.

Algunos imitado
res de Felix:
Henry Cat (arri
ba) de Paul Te

rry, y Julius
Cat (derecha) de
Walt Dieney.



Lo cierto es que, ante el �
xito de taquill� falsos "Félix"

comenzaron a aparecer por todas

partes.
En 1922, al finalizar el cOE

trato con La "Paramount" Pat Sulll
van firm6 un contrato con Marga
ret Winkler para realizar 12 di

bujos protagonizados por "Félix·,
uno cada mee.

Por aquel entonces, "Félix"

era ya un gato archifamoso que

divertia a los pdblicos con sus

regocijantes aventuras en cual

quier lugar del globo. Siempre
salia triunfante, porque era una

Fe�ix fue trasladado al
c6mic en �923.

1'�� eP ,:la -port$_ ò-s_la re..,.,

neta "Picture Show" en abril
de 1924.

...... =;» ..

especie de "super-rato", obtenieE
do triunfos tan resonantes co�o

los de las estrellas de carne y
hueso. "Félix" no fue �rasladado

al "comic" hasta 1923, a petici6n
del "King Features Syndicate", y
esta petici6n tenia como base el

éxito popular de sus dibujos anl
mados. A partir de entonces BUS

aventuras se publicaron en las

grandes cadenas de peri6dicos.
En marzo de 1924 , Margaret

Winkler comenz6 a vender las "£

lice Comedies" de Walt Disney,en
las cuales aparecia un personaje
llamado "Gato Julius" (Julius the

Cat) que estaba muy pr6ximo a "Fé
lix". Sullivan tuvo por tal moti
vo-una violenta discusi6n con

-

Margaret Winkler, y aunque en a

pariencia la cuesti6n se suaviz�
lo cierto es que al expirar el
contrato Sullivan firm6 por "Edu

cational".
En 1924, la frecuencia de

las peliculas de "Félix" se ba

bia doblado, de forma que se ha

cia una cada dos semanas. Se hi

zo preciso entonces contratar a

nuevos dibujantes. Uno de los prl
meros fue William Nolan (Bi�l No

Ian) que pronto se convirti6 en
la mano derecha de Messmer y en

el animador-jefe. El resto del �
quipo estaba compuesto por Al

Ell8ster, Dana Parker, Hal WaIker,
Jack Boyle, George Canatta, Tom

Byrne y algunos más.
El cámara era lifred Thur

ber, que filmaba los d�bujos en

una antigua cámara Bell & Howell

preparada para hacer fotogramas
1ndi�iduales y equipada con un

motor eléctrico.
No habia "interca1Bdores·

en el Estudio Sullivan, y este

trabajo era h9chc4PO� los miemos

animadores.
Raôù1 Barré se incorpor6 al

Estudio en 1926, co�borando en

la eerie de ·1'élix· durante un

._ .... __ par de al'1os. Por aquel entonces
el Estudio babia sufrido su ter

-.C· e-er' 't"'rûladol .1 47 l'est 63 rd

7



Street de Nueva York.

Dejando aparte aus intrinse
caa cualidades, cabe atribuir el
�xito de "Félix" a dos importan
tes factorea: uno de ellos fue
debido a los avanzados métodos
de marketing de "Educational", loe
cualea incluian frecuentes eapa
cios en periódicoa popularee como

el "Saturday Evening Poet- y el

suministro de carteles y otroa m�
teriales de promoción a loe cines.

El segundo factor fue el eistema
de producción que aupuao un com

promiso entre el trabajo totalmeE
te individualizado de los prime
roe animadores y el sistema Tay
lor de meoanizada producoión li
neal utilizado por otros EstudiQ8
como Terry o Fleischer.

Todo el Estudio estaba bajo
la directa autoridad de Messmer
y el animador-jefe era Biil Nolan.
Las pel!culas comenzaban con una

idea de Messmer y unos pocos bo
cetos que daba el animador-jefe.
Los animadores conversaban entre

eilos ideando "gags" y luego rea

lizaban sus dibujos a lápiz y los
llevaban a Messmer para que die
ee el visto bueno. No existian in
tercaladores asi que el trabajo

-

pasaba despu�s a loa "inkers" (que
hacian los contornos con tinta
china Higgins) y a continuaci6n a

los ·blackners·, (que rellenaQan
las partes negras de los dibujos
con 'pinceles ordinarios o pl�
8

standard Gillot). Cuando una pe
licula iba por la mitad, el cáma
ra comenzaba a filmarla.

El equipo trabajaba en sólo
una pelicula al mismo tiempo, a

diferencia de loa Estudios Terry
o Fleischer donde varios sub-equi
poa trabajaban en doa o tres pell
culas simultaneamente.

Con el ruido de la cámara,
los animadores comentando sue "gags"
y los jóvenes como Eugster y Cann�
ta discutiendo de beisbol o balon

cesto, la atmóafera del Estudio
-

era de un anárquico tumulto. El
taciturno Barr�, pedia de vez en

cuando que se oallasen un ratito.
Pero lae pel!culas nunca ee retr;!
saban.

hH,x en las náginas del "New
York Herald Tribune" en octu
bre de 1925.



La introducción de nuevos a

nimadores en el Estudio supuso s�
tiles cambios de estilo en el per

sonaje de "Félix·. Por influenci�
de Bill Nolan, BU cuerpo se fue

redondeando. Los motivos eran es

téticos y econ6micos: la redondez

de la forma hacia que "Félix" re

sultase más simpático y atracti;
vo y por otro lado los circulos
eran más rápidos y EeguroB para

dibujar, calcar, dar tinta y re

llenar. Servían además para fi

jar las proporciones con mayor
rapidez y seguridad y auxiliar a

los animadores en su natural ten

dencia a aumentar (o disminuir)
progresivamente el tamaño de lOB

digujos.
Pero el carácter de "Félix",

las historias, los "gags" y la
ambientación general per�aneci6
tal y como Sullivan y Messmer lo
habian concebido.

Poco a poco, se fueron rea

lizando también importantes pro
gresos técnicos. Quizás el más
interesante consistió en el em

pleo de fondos panor4micos, in
vención que se atribuye a Bill

Nolan, que los utilizó por pri
mera vez en una de las peliculbs
del gato.

Otra innovaoión interesante
rue la introducoión de persona

jes reales junto oon los person�
jes dibujados, recurso que se u

tiliz6 oon una maestria impropia
de la época. Todos estos hallaz

gos representaron una interesan-
o�: :"'te_--no:vedad y rueron muestra de

,

uná-inteligente superaci6n.
Las peliculas del "Gato Fé

lix· parecerian primitivas (aun
que sin perder un ápice de su iE
genio y gracia) al espectador de

, hoy en dia. En efecto, los anim_aj dores eludien hábilmente las li
neas de enCLlentro "animando por
zonas·. La repetici6n de los mis

mOB movimientos (ciclos) se prO:
.i: ¡-j longaba 8 veces más de lo debido,

, __
" • ,', 00

,"'.'o"-'�'�,', _, o "
oj ,. �a6 'f'-.igLlr8S quedaban rrecl1ent,!

r .�o__w:pel.ix i!l na, l'lam :Pi1ms.,:(-l-grH JIItuú.e en �� absolu" inmovl11-

9

Cartel de presentación de la p�
licula de 1927, "Switches Wit
ches·.

I

·Fel.ix in Pedygreedyw (1927)
'-



dad. Pero pese a todo, eran muy

estimables gracias a la continua

sucesión de hallazgos, fruto de

una imaginación desbordante. Ve2
mos algunos eje�plos. En una óe

sus peliculas ·F�lix" trepaba
por el hilo de una co�eta para
deslizarse después por �l corno

en un tobogán. En otra cogia la

media luna que se veia en el cie

lo y la pelaba como un plátano.
En una de las más delirantes, in
tercambiaba las cabezas de una

-

gallina y de un conejo, empalma
ba por mitades un asno y una bi

cicleta, y por dltimo, (!más di

ficil todavfe!) hacia andar una

carretilla con la parte inferior
de su cuerpo y la perseguia con

la otra mitad.
Antes de que llegase la eta

pa del cine sonoro, tuvo tambi�ñ
su propia ·canci6n oficial" (F�
lix Kept on Walking •• "), inspira
de en la pelicula del mismo titu
lo de 1926, cuya mdsica y estri:
billo se hicieron popularisimos.

Esta canción, publicada por
MSam Fox Publishing Company", 6e

distribuia gratuitamente a los

pianistas de los cines para que
la usaran como prólogo musical de
sus peliculas. En Missouri, ni-

·Pel.1x Kept on

Walking", el fox
trot que popular!
.z6 SIl canci6n.

10

ños y adultos se ponian en pie y
comenzaban a aplaudir cuando so

naba la musiquilla que anunciaba
la aparición de "F�lix" que, en

esta época era, despu�s de C�a
plin, el personaje más popular de
la pantalla.

Fue por entonces cuando Su
llivan concedió licencias para u

sar la imágen de "F�lix" en una
variada gema de productos, que 1
ban desde los cigarrillos hasta
el aceite para niños. En mayo de
1926 apareció el muñeco de "F�lix�
que tuvo un éxito fabuloso. Al

principio, los muñecos eran dis
tribuidos e� exclusiva por los

Drugstore Rexall y la cadena Uni
ted �igar de Hearst, pero después
todo el mundo comenzó a venderlos
a pesar de las protestas de los
exclusivistas.

En los comienzos de 1928,
ya se habian realizado 80 pelicu
las con "Félix" como protagonis:
ta y el célebre gato estaba en el
c�nit de su fama. Pero en noviem
bre, Walt Disney fue tema de coñ
versación en Nueva York por el

-

estreno de sus dibujos "sonoros·
"Steamboat Willie" y "Gallopin'
Gaucho" y las cosas comenzaron a

cambiar rápidamente.

Escaparate con mufiecos del gato
Felix en la estaci6n Grand Central
de Nueva York en 1926.

,,',"



van no se pasaria,. a imitaci6n �

Chaplin, al cine sonoro, el con

trato para la temporada 1928-1929
no fue renovado.

Sin embargo, a comienzos de

1930, Sullivan cambió repentina
mente de parecer y fue a Califor
nia con intenci6n de montar un

-

Estudio para la producci6n de te

liculas de "Félix" con sonido r
.

color. Por aquel entonces comen

z6 a tener serios problemas de
salud y el proyecto hubo de ser

abandonado.

No obstante, el productor
Jacques Kopfstein (antiguo admi

nistrador de los Estudios Bray)
comenzó a distribuir, a travésde
"Copley Pictures", peliculas de
"Félix" con bandas musicales poet
sincronizadas y efectos sonoros.

Pero una pelicula como "Félix in

Oceantics", que era visualmente

interesante, no pOdia competir
con el nivel sonoro de RSteamboat
Willie- ni de las primeras "Silly
Symphonies".

Por otra parte, tanto Sulli
van como su esposa vivian la al�
�re vida de la �poca del jazz eñ
el Nueva York de �inales de la

d�cada de los afios veinte y el di
Dero se iba en lujos �uera del

-

eetudio� En marzo de 1932, Marjo
rie ,Gallagher Sullivan ee arro�6

CT�����nr.��-------------

·.Disney conocia a Messmer a

tràvés de Margaret Winkler y en

aq�el1os dias le visitó repeti
damep1;Al porque estaba buscando

nuevó!î;'animadores para incremen

tar Bu"producción de peliculas
de dibujos sonoras. Pero Messmer
no acept6 la oferta de Disney
porque sus raices estaban en Nue
va York y no queria marcharse a
California y, además, porque en

aquel entonces no comprendió que

el fin de "Félix" estaba ya pr6-
ximo.

Pat Sullivan era tan ambi

cioso como Walt Disney, pero ca

recia de su visión de futuro. Per

eso cuando Otto Messmer le advir

tió que Disney estaba buscando
-

el mejor equipo de cámara dispo
nible, que iba a iniciar una pro
ducción sonora a gran escale, que
estaba calibrando la posibilidad
del color y que estaba reclutan
do a los mejores animadores del

pais, S.ullivan le contestó sim

plemente que no estaba interesa
do en cambiar nada. RFélix" le
había hecho millonario y estaba
cada vez menos interesado en el

negocio de las peliculas. Además,
no aupo comprender la seriedad

que entraf!.aba el reto de Disney.
Cuando -Eduoational- �ue in

�ormada que el estudio de Sulli:

Pat Sul.l.1.w.n. Otto "sBlllar y-
••• _- ••• - v

; BaouJ. -Barrf"'en'el· Eetud:io-Su-'"
�.
,_ c_, Ylli�:�:h�_lOrk eu 1928.

II

.
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a la calle desde la ventana de
su apartamento en un quinto piso.
Pat Sullivan quedó fuertemente
afectado por el suceso y ya nun

ca recuperó su estabilidan emo

cional. Murió de neumonía el 15
de febrero de 1933 a los 45 años
de edad.

La muerte de Sullivan trajo
conEigo el cierre del Estudio y
un enorme número de problemas le

gales que no se solucionaron du:
ran�e varios años. Productoras
como la Fox y la M.G.M. hicieron
fabulosas ofertas para hacerse
con el personaje de "Félix", pe
ro éste pertenecia a los herede
ros de Sullivan en Australia. El

personal del Eetudio se disgregó
y Messmer se dedicó por algún ti�
po a dibujar "comics" para los

periódicos.
Puede decirse que "Félix"

compartió ampliamente la popula
ridad con Charlie Chaplin, Harold

Lloyd, Buster Keaton y otros fa
mosos astros de carne y hueso, y
además los intelectuales de la é
poca ee ocuparon también de su

-

pereona: Marcel Brion de la Aca
demia Francesa escribió sobre él
en 1928 que wee un supergato por
que no tiene puesto en ninguna de
las categoriee del reino animal".
Jacques Marny dijo que "encarna
de un modo auténtico la poesia",
y el eepaBol Benjamin Jarnés opi
naba que"habia renovado el mundo
jovialmente".

El "Gato Félix" fue conoci
do también en España como ·Gato
Periquito·, lo cual moleetó a Pat
Sullivan que protestó ante los

d1F.tribuidoree, y eetoe hubieron
de r�e!itu1r al personaje su nom

bre original.
Cuando en 1930 se realizó

·e� Estadoe Unidos la primera
tr&ns�isión e7.per�ental de te

levisión por la N.B.C., los di

bujos an1readoe de "Félix· fueron
seleccionados para el programa.

Durante eu fecunda carrera
cinematogrdfica, ·Félix· realiió
12

"Pelix in S�-Locked Homes" (1927)

"Felix Dines and Pinee" (1927)

--

"

"Felix Dines and Pines" (1927)



lizar nuevos experi�entos, t&1es

como alternar fotogr�as en posl
tivo y en negativo, realizar ve!
t18inosos efectos de espirales,
extrañas distorsiones del espa

cio y todo tipo de abstracciones

modernistas.
Cuando Disney se puso de cE

da en la década de los años tre�
ta, muchos pensaban que las 'pe

liculas de "Félix" eran demasia

do toscas, duras y faltas de áe

licadeza, pero hoy en día se ha

vuelto a apreciar de nuevo sUBi�
plicidad y elegancia. Messmer él
jo con orgullo muchos años des

pués: "Nosotros éramos el único

estudio que nO.imitaba a Disney".
Sullivan sentia gran oreullo por
el personaje de "Félix" y por Jes

peliculas que producia.
Tanto Sullivan como Messmer

afirmaban que la inspiración or1
ginal para "Félix· provino de un

relato de Rudyard Kipling titula

do ·The Cat that Walked by Him-
self", incluido en su obra "Just

So Stories for Little Children",
publicada en 1902. Una de las i-

los viajes más fabulosos y vivi6 lustraciones de Kipling para 1-

las aventuras más increlbles. En lustrar su historiia mostraba a un

"Félix in the Outer Space", lan- solitario gato negro que marcha-

zaba una flecha hasta Saturno, be con audacia por un camino a

trepaba después por la cuerda, través de un bosquecillo mostr�
se enfundaba los guantes de bo- do uo exPresivo. rabo.
xeo y luchaba a punetazos con un

.

El éxito de ·Félix· fue tan

cometa. En "Félix the Cat Shat- grande que animó a otros dibuj��
ters the Sheik·, velaba en una tes a crear sus propios héroes a
alfombra mágica hasta el fabulo- nimales. Su apariencia fisica e�
so Oriente. En ·Sure-Locked Ho- taba calculada para arranoar de�
mes", visitaba el paie del mie- terminadas reacoiones de los es-

do y luchaba contra una gigantes pectadores. No s610 era un gato,
ca araña, quedando en ridículo

-

auoque a veces adoptaba su postu
al comprobar que las visiones fBn ra Y se oomportaba como tal, si�
tasmales no eran sino sombras chi no una criatura domesticada tan

nescas que hacía un niño con un;' . veros1mil que predisponía siempre

lámpara. En ·Félix Dinee and Pi- a los espectadores en su favor.

nes", se comia un zapa10 j:;ïu:��a.-.><.=� Gran parte del atractivo de
�.>HOI��·· _.

sombrar. -al pstrdn da u.n--r�8tau-" ·F�11x" -·se apoyaba en La POpul8-

rante, sufría alucinaciones �.e ridad de sue muRecos. Sl los ss-

veía transportado por erte de ma tros de carne y hueso de la pan-

gia al País de las Hadas. Estas- talla inducían a los adultos a 1
, '�ocas'1onel!l"'ifiln' aproveChadas-por'" '-' -m1'tar 'SW.·'âdemanes y su' fciÏ"llÍ8' de

"". ,M.�S'8l!i'4�-:r:Jiur-.n1madores '�,I'I!!'> ,.;;:v.!:t��,."'C6íD,j.IO.s«t. ,e'ste secr.!
v 13

Ilustraci6n del cuento de

Rudyard Kipling, "The Cat
that Walked by Himself".



"Felix Revolts" (1924)
to deseo quedaba satisfecho para

los niños con la posesi6n del m�
fteco. Se ha calculado que su veE
ta SUpUEO para la industria un

millón de dólares de beneficio,
cantidad muy importante en aque
lla época.

Normalmente los antagonis
tas de "Félix" eran t�bién ani

males, como los feroces mosquitos
de "Félix in Hollywood" o el po

lluelo (creaci6n de Raoul Barré)
que aparecia en "Félix Dines and

Pines", "Félix Trumps the Ace" y

"The Oily Bird". Algunas vecee �
ran también humanos los que tra

taban de aprovecharse del gato,
como el peletero de "Félix Tri

ffles with Time". Realizar buenas

accionee, ejecutar proezas. ayu

dar a sus amigos (en "Félix Wine

Out" exhorta a huir en estampida
a los animales de un ciroo Que
están siendo explotados), peree

�uir a sus enemigos (en "The Oily
:Bird" trata de etrap"ir a unos la

drones de joyas) y c03batir la
tirania ("Félix Revolts" fue la

más politica de sus peliculas)
fueron lae actividades favoritas

de "Félix". Es- por eeo Que puede
ser considerado co�o un antece

dente de la personalidad de Mi

ckey �ouse. Es sabido Que fue la

femosa personalidad de "Félix"la

que más impresion6 al joven Dis

ney al comiènzo de su carrera c1
nematogr4Iica cuando fijd au ..

teDc16n en los dibujo. an1aadoe.

14

"Felix Trifles with �ime" (1925)
Con la muerte de Pat Sulli

van, y tras la resoluci6n de la

boriosos problemas legales, el
personaje pas6 a otras manoe s Bill

Holman primero y Joseph Oriolo

después, que intentaron resuci

tar a "Félix" de sus cenizas. Pe

ro el éxito no los acompañé en;u
empresa, porque ni los adelantos

técnicos ni el color pudieron �
le el aliento de vida Que le ha

bian infundido eus creadoree, re

sultando pués apenas un pálido
-

reflejo del personaje original.
En. 1958, Otto Messmer cola

bord con el sobrino de Sullivan

y con Joseph Orio10 en una medi£
ere serie de "Félix" para telev.!
si6n que nunca tuvo Que haber s1
do producida. En el ano 1976 fue

la estrella de honor en dos re

trospectivas de los dibujos ani
mados de "Félix" celebradas con

gran éxito en el Museo de Arte

Moderno y en el Museo Whitney de

Arte Americano.

Can la desaparición del "�
to Félix" en 1933. se cerró una

de las pá�inas más brillantes de

la historia del dibujo an1aado.

JOSE 1[1 CANDEL
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I PAT SULLIVAN filmografía (HASU 1919)
......

1915-1916 1917-1918

SERIE "SAMMY JOHNS IN" SERIE "BooNER BILL":
-BOONER BILL'S AWAKENING

1916-1917 -BOONER BILL GOES 'I'O SiA"

I

SERIE "SULLIVAN CARTOON COMEDIES'

-MOTOh MAT AND HIS FLIVVER

-THE TRIALS OF Vi ILLIE Vi INKS

-NAT HAS HIS FORTUNE TOLD

SERIE "CHAPLIN FIIMS":

-BACK THO THE FRONT

-CHARLIE GO EAST

-TWENTY THOUSAND LAUGHS UNDER

THE SEA"

1918-1919

SERlE "CHARLEY" I
-HOW CHARLEY CAPTURED THE KAISER

-CHARLEY TREAT'S EM ROUGH

SERlE "BOX CAR BILL":

-BOX CAR BILL FALLS LN LUCK

-THEM TAIL OF TH�AS THE CAT

-THEM WERE THE HAPPY DAYS

-YOUNG NICK CARTER DETECTIFF

nEIX filmografía
::PRODUCIDAS POR PAT SULLIVAN.:

Distribuidas por Paramount Pic

turesl

l.2!2
-FEIJ1Œ FOLLIES

-MUSICAL MEWS
Distribuidas por Educational

Pictures:

llli.
-FELIX USES HIS HEAD

-FELIX BUST INTO THE BUSINESS

-FELIX ON THE FARM

-FELIX TRIPS THRU rOYLAND

-FELIX ON THE JOB

-FELIX TRIFLES WITH TIME

-FELIX IN COLD RUSH

-FELIX EATS ARE WEST

-FELIX AT THE RAINBOW'S END

-FELIX GRABS HIS GRUB
-FELIX REVOLTS
-FELIX DOPS IN OUT
-FELIX GETS THE CAN

-FELIX FOLLOWS SWALLOWS

1920
-FELINE FROLICS

1921
-FELIX THE CAT

Distribuidas por Margaret J.
Winkler:

1922
-FELIX IN THE BONE AGE

-FELIX TURNS THE TIDE

.ll£..:i
-FELIX KNIG�H ERRANT

-FELIX MINDS THE BABY
-FELIX IN HOLLYWOOD
-FELIX IN FAIRYLAND

-"''''-� -FELIX GHOST BREAKERS

1926
-FELIX TRIES AND THE TRADES

-FELIX KEPT ON WALKING

-FELIX FLIRTS WITH FATE

�FELIX SPOTS THE SPOOKS

_. �"....,¡; ¥ -FELIX IN BLUNDERLAND
-FELIX FANS THE FLAME

-FELIX LAUGHS IT OFF

-FELIX WEATHERS THE WEATHER

-FELIX MISSES THE CUE
--._.-

-,_ ---':ii'ËLIr'Sê'ÔÓTS· THRU SCOTlAND"
. _

..
7':-�l'Enl'3-1tfjGS

.

tHE l{ÎJi GER
z- �- -

�
-FELIX FINDS OUT

\,. ,------ "-=FElaB- ·i'u-tiIí-·O" FIGHT

.::;� ,.-l'E��11l"H"lS,-l'ILL--
.

. �
-

I
!
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-FELll BHAVES THE BRINY -FELIX IN DAZE AND KNIGHTS

-FELIX IN SCHOOL DAZE -FELIX Dl UNCLE To'v"S CRABBIN

-FELIX IN SCRAMBLE YEGGS -FELIX IN "HYS AND OTHER WISE
-FELIX SHATTERS THE SHEIK -FELIX HITS THE DECK

-FELIX MISSES H IS Sv.' ISS -FELIX BEHIND IN FRONT
-FELIX HUNTS THE HUNTER -FELl.X IN ART FOR HEART'S SAKE
-FELIX SEEKS SOLITUDE -FELIX "OOS WHOOPEE

-FELIX IN GYM GEMS ,
-FELIX IN TWO-LIP TIME Distribuidas por Educational-
-FELli IN LAND O' FARCY Kopfstein: 1-FELIX BUST A. BUBBLE 1928
-FELIX IN REVERSE ENGLISH -FELIX IN THE SMOKE SCREEN
-FELIX TRUMPS THE ACE -FELIX IN DRAGGIN' TH' DRAGON

-FELIX IN A TALE OF TWO KITTIES -FELIX IN THE OILY BIRD
-FELIX COLLARS THE BUTTON -FELIX IN OHM SWEET HOME

-FELIX IN ZOO LOGIC -FELIX IN JAPAN ICKY

-FELIX W INS AND LOSES -FELIX IN POLLY-TICS
-FELIX IN CClilICALAM ITIES

� -FELIX IN ARAB IAN TICS
-FELIX DINES AND PINES -FELIX IN ESKIMOTIVE
-FELIX SW ITCHES WITCHES -FELIX IN OUTDOQR INDORE
-FELIX IN PEDYGREEDY -FELIX IN FUTURITZY
-FELIX IN ICY EYES -FELIX IN IN AND OUT LAWS
-FELIX STARS AND STRIPES. -FELIX IN SURE-LOCKED HOMES
-FELIX SEES EM' IN SEASON -FELIX IN ASTRONOMEOWS
-FELIX IN BARNS YARNS -FELIX IN THE LAST LIFE
-FELIX IN GERM MAN lA -FELIX IN JUNGLE BUNGLES
-FELIX AS ROAMEO
-FELIX DUCKS HIS DUTY �
-FELIX IN A LOCO MOTIVE -FELIX IN ONE GOOD TURN
-FELIX IN EYE JINKS -FELIX IN FALSE VASES
-FELIX IN SAX APPEAL
-FELIX IN THE TRAVEL-HOG l2.l2
-FELIX IN JACK FROM ALL TRADES -FELIX IN OCEANANTICS
-FELIX IN WISE GUISE -FELIX IN FORTY WINKS
-FELIX IN DOUGH-NUTTY -FELIX. IN THE TIME
-FELIX IN FLIM FJ.AM FIIMS
-FELIX THE NON-STOP FRIGTH
-FELIX IN N O FUELIN'

16

Otto Messmer en 1977. En
1982, un año antes de morir,
'" serib:!a: "En aoueL'La época
muchop dibujos animados uti-
lizaron acciones cst errt o s= s j
y p�.yaB?d"'.EI ex"tl'"eradas. To-
dos er?n buenos, pero decid:!

�pr-obar- un rruevo ánr,ulo para -4
varinr: utilicé la vida real
cooo fondo para las histo-
rias. Le di R Felix una per
sonalidad, utilizando muchas
expresiones faciales."



PHODUCIDA� �OR VAN B�lnlBN STUDIO:

Distribuid�s por RKO-Radio Pictu
res:

1916
=FËLrx TIŒ CAT AND THE GOOSE THAT
LAID THE GOLD::;]; EGG -Rainbovi P'l
rade Burt Gillett, Tom PalMer

-NEPTUNE NOnSENSE -HP Burt Gil-
lett, Tom Palmer

-BOLD KING COLE -HP Burt Gillett,
'Pom Palm.er

Felix sin Sullivan
� partir de 1930, año en que

se estren6 el último "cartoon"
del gato Felix realizado por Pat
Sullivan y atto Messmer, no se

puede decir que el célebre feli
no tuviera excesiva suerte en sus

posteriores apariciones en la p�
talla.

No fue hasta 1936 cuando
Burt Gillet, director de los es

tudios Van Beuren y antiguo cola
bor-ador- de Disney, se interes6

-

por realizar nuevas pe1iculas del

personaje para su serie de "Rain
bow Parades" con la novedad del
sonido y el color. El primer cor

to se titu16 -Felix The Cat and
The Goose That Laid the Golden
Egg". Si bien el film conservaba

algunas caracteristica.s de los B:!!
tiguos cortos de Felix, Gillett·y
su codirector, Tom Palmer, per
dian la oportunidad de crear un

tipo de películas que fueran una

clara competencia a las de otros

estudios, pudiéndose apoyar en

la posible originalidad de cier
tas situaciones.

Los gags, inspirados en los

originales de .Sullivan, carecían
de la suficiente gracia, con a

bundancia de planos generales y
fondos en los que el peraonaje
se perdia. Solo se realizar1an
dos ·titulos más, con id�nticos
resultados, antes de que, en a

quel mismo afio, la RKa, distri
buidora de los oortos, firmara

PRODUCIDAS POR JOE ORIOLO:

1%0
-FELIX THE CAT (serie TV)
254 episodios

contrato con el estudio de Walt

Disney, precipitando el cierre
del estudio Ven Beuren.

Desde este momento, transc�
rrieron más de'veinte años sin

que nadie se interesara por el

personaje que tan popular. habia
llegado a ser en los años 20. Por

fin, en 1960, el recientemente f,!
llecido Joe Oriolo, antiguo ani
mador para Fleischer, se decidi6
a producir una eerie de 254 epi
sodios para la te1evisi6n titul!
da "Felix The Cat". Lamentable-

Felix segWl los
estudios Van Beuren
( a.rribe. ) Y ee IT,11n
Joe Oriolo (dere
cha.)

._.--_.- -------- ---------_.. _--



I
,

mente, la dnico que Oriolo apro

vechó fue el diseno del persona

je, con minimas modificaciones,
ya que las historias no tenian
nada que hacer con las que crea

ran Sullivan y Messmer. En esta

serie, Felix corria aventuras

llevando un bolso mágico del que

podia sacar cualquier cosa. Ad�
más le rode6 de una serie de peL
sonajes que eliminaba definiti

vamente toda posibilidad de co�
paración con los viejos films.

Por otra parte, estaba la nove

dad del diálogo y Felix tuvo que

hablar por primera vez. Se encS:!:

Declaraciones felinas

g6 de prestarle su voz un exper
to en le materia, Jack MerceT,
la voz de Popeye.

No obstante, la serie obtu

vo un relativo �xito. En Espafti,
aunque fue emitida por TVE hace

cerca de veinte a�os, aun se re

cuerda la canci6n que daba entra
âa a cada episodio.

-

A pesar de que el propio
Oriolo proyectaba antes de morir

un largometraje, Felix permane

ce hibernado esperando que al

guien le haga revivir con mejo
res resultados.

En 1930 se publicaba el oue sin duda era

el primer libro sobre cine de animaci6n escri
to en España, "Los films de dibujos animados".
Su autor, el prestigioso crítico Luis G6mez M�
sa, no pretendía hacer un profundo estudio eo

bre el tema, entre otras razones poroue el di

bujo aní.rmdo como arte apenas había salido de

su urehiatoria, eino que disertaba sobre cada
uno de los personajee ms "Copulares de la épo
ca y eue creadores, a la vista de eu éxito en

tre el pdblico, con cierta dosis de sentido
del humor.

Por aquel tiempo, la verdadera estrella
del "cartoon" era el gato Felix y G6mez Mesa
se atrevi6 a escribir una imaginaria conversa

ci6n con el felino, la cual, a pesar de los
años transcurridos, conserva cierta gracia, 'P.!
ro sobre todo es un reflejo de la pOpularidad
que en nuestro país gozaba el personaje creado

por Pat Sullivan.

tradas ni para los libros, sino

De fijo que vuestro pensa- para algo de mayor importancia
miento os engaña. y difusiónz para el cinema.

No, amigos. No es lo que sos ¿Osarias td -pobre poeta de

pecháis. ayer que, para desdicha tuya,
Esta �poca se rie de las fá- naciste retrasadamente hoy- com

bulas. Y, naturalmente, de Eso- poner una rábula?
-

po, de Fedro, de Lessing, de La Sin esperar tu contestación

F",,-i;tiine, de Iriarte y de 15.!¥Jl�- ·_·-te-'â.l:{ó"ñ'sejoz Si te es imposible.
niego, sus forjadores.

.

remediarlo y eres incapaz de co�
Las fábulas ya no ee escri- tenerte, guarda tus versos con

benz se dibujan. Y más para en- moraleja, cuidadosamente; para

tret.ener. que .par-a. maralizar•....... decirse·lo. a tUB· hermailO,B de el!'
y D,<?� pw_lil_ las "De.v 1.etas. _1!�.,. ,- .- �c.!1':D��. 7-no - d!'_.�!l�8h..��•.!! '

Intervid con un gato

ELMER

1--
lU8L10T€CA
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LUIS GOt.ft!Z M€SA
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to. Y no se los enseñes a nin�
no más. Esas muchachas de la ciu
dad matriculadas en un Institu-
to o en una Universidad serían
las primeras que se burlarían
de ti y de tus fábulas.

Por el contrario, para ti,
que bien o mal dibujas y que no

sabes lo que es un soneto, esta
sí que es tu ocasión. Tu hora

para tu obra.
Esta gran hora del dibujo,

que cuando más mire y tienda al

primitivismo, mejor parecerá a

todos.
Pero al primitivismo en su

significación de sencillez, fa
cilidad de lineas e ingenuidad,
los tres factores indispensables
en los films de dibujos anima
dos. (Yen las peliculas de Pat
Sullivan y Windsor McCay abun
dan estas cualidades.)

Celebrar una interviú con un

gato -un gato que es un dibujo
pletórico de vida- también es de

ahora. �e este momento en que lo

que no es parte gráfica -en los

periódicos- es reportaje.
Y contar una historia de mi�

do con duendes, brujas y diablos

transformados en gatos negroe s�
ria grotesco. Porque nadie se es

calofriaria. Nadie se asuetari�
Y para gato negro nos sobra

con el que nos disponemos a en

trevistar. Con Félix. Que, si es
un diablo, lo es en el buen seE
tido de abusar de las travesu

ras.

Abordo a Félix resueltament�

Y le espeto:
-Soy periodista.
Silencio absoluto. Pero no me

desanimo, sino que insisto. Y

finjo, simulo unos maullidos:
-Miau. Remiau. Miauuu •••

Tampoco me atiende.
Y le interrogo en la lengua

de Pat Sullivan, su creador:
-Do you speak english?
Nada. Ni una palabra sale de

sus labios.

Repito la pregunta.
Pero en el idioma internacio-

nalizado por la diplomacia:
-Parlez-vous français?
-Oui. Sí. Y el español.
Me asombro. Y exclamo:

-!Ah!

Y luego afiadol
-Creí que no me entendís us

ted.
Félix se atusa sus bigotes

nerviosamente.

-No se impaciente usted.
-10 procuraré.
-Ni se me enfade.

-Miau.

-!Eh! ¿Cómo?
-Si es usted periodista moòer

no, evite los rodeos. Intervi�-
veme, pero de prisa. Apenas si

dispongo de unos minutos.

-Es que a mí no me bastan u

nos minutos.

-Entonces tendremos que dej�
lo para otro dia.

-¿Mañana, en su casa?

-Mi casa es el cine.
-Pues en el cine. ¿Yen cuál?
-En cualquiera. En el que le

pille a usted más cerca.

-Iré al de mi barrio. ¿Acudi
rá usted a la cita?

-Se la prometo.
Pero para cerciorarme de Su

formalidad telefoneo antes a la

Empresa.
Y alIi me certifican que sí,

que está.
Y utilizan la coyuntura para

alabármelo. Y molestarme de pa
so con una propaganda ramplona,
zurcida en tópicos:

-Es un gato maravilloso. Y

un interesan�e número del pro

grama. Véalo y se convencerá_
-Gracias.
Y a poco se lo cuento al ��

pio Félix:
Le anuncian a usted, no c�

el ga�o oon botas -menos mal-r
sino como el gato maravilloslil.,
al que es preciso ver para c�

-!Ya!
.

Y agrega compungido:
-Qué desgracia!
-!Qué torpesl -comento yo_

-¿Torpee?



-Si. No le comprenden a us-

ted.

-¿Tan complicado soy?
-No. Pero usted es único.
-Sin embargo, hay otros ga-

tos por ahi: Krazy, de Een Ha

rrison y Manny Gould •••
-Que son negros, como usted,

y que le imitan a usted desca
radamente.

-y yo imito; me inspiro en

Chaplin. Conque en paz.
-Su caso es diferente. Usted

es Charlot hecho gato.
-"Charlot, gato". Confieso

que echaba de menos este aspec
to de Chaplin. Y que el titulo
exige una chispeante pelicula.

-Guaséese usted; pero son mu

chos los que notan en sus films
influencias directas de Charlot.

-¿Y quién lo niega?
-Usted.

-Yo, no. Yo declaro que si
el o fnema ha enaltecido a Char

lot. también Charlot ha enalte
cido al cinema. Y en la más mo

desta pel�cula se encuentra al

guna influencia de Chaplin. Las
mías rebosan sugerencias suyas.

-Como que usted es lo mismo
de genial que Charlot.

-Yo sólo soy un gato.
-Usted es Félix el Gato y no

necesita ser más. Su fama es u

niversal.
-¿De veras cree usted que soy

muy conocido?
-Extraordinariamente. Su fi

gura anda multiplioada en infi
nidad de amuletos.

-Me alegro por mi padre Pat
Sullivan.

-y Pat Sullivan se alegra por
usted.

-Si. Es muy bueno oonmigo.
Enmudece de sdbito F�lix.
Y después de una corta pausa

me de!i!pide:
-Adiós, sefl.or.
y al tenderme su mano se ex

cusa con la frase de ritual:.J

-Urgentes ocupaciones •••
PeÎ'O-yó se'à áhogo�con otra

_.: .� ...... <,.,r..,. •• ��-.;-';';" "';-'.�":.�. ,# :."';'
. .Jo"... ,:.

.",;..;,>..-'

2Ò

no menos rutinaria y protocola
ria:

-Agradecid!simo a su Qmabili
.

dad.
y salgo de La intervil1 aba't

í

-, ...._.
do. Y defraudado, desllusianado-!':.:.·;-:;.·

El gato Félix, fuera de su
..

trabajo como actor del cinema-p'!
ra el que guarda todo su gran t�
lento-, no interesa por lo co

rriente y reservón que es.

Pero en la pantalla es formi

dable.
lY cuántas personas quisieran

ser -y valer- lo que este animal

cuando realiza y goza de su ar

tel

Sus films conquistan para los

dibujos animados un sitio prefe
rente en la estimación del pl1bll
co.

Y representan la consagración
del género como fecundador y a

portador al cinema de obras ar

tísticamente chistosas y diver

tidas.

Precisamente como las que se

incluyen en esta relación:

"FéliX, en el Polo Norte".
"Félix y la bella Fátima".
"F�lix, defensor del debil".
"Félix.vive un cuento fantás-

tico".

"FéliX, buen chico".

"Fdlix, lOB ouervoB y el whi�
ky" •

"FéliX, detective por piedad�
"Félix, víctima de un error

judicial�
"Félix en la guerra".
"Félix, médium".
"Félix en el Museo de Histo

ria Natural".
Etcétera •••
Todas con "El gato maravillo

so" de pr.otagonista.
y todas exuberantes en ras-

.. _.gos y destellos venturosos y di- ., I

bllje.tk"D'limpia y l.:lanamente. . __ ,.

(del 11bra de Luis G6mez
Ilesa, "Los films de dibu-

,

jos animados·"Compaii!a
lbe�amertcana:'de�Publica ......

cioneJl._ S.Â•.•. Jla�d. 1930), _ " .

w :',' ... _.1.-"-'
-

_
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el animador y
el director

"El arte ne la animaci6n se presta menos a la gente real, y más'a

las caricaturas e ilusiones de una nersona."

El 22 de Mayo de 19�5 falle
cia a loe eetenta y cinco añoe,
a consecuencia de las heridae su

fridae en UD accidente de autom6
vil, Wolfgang Reitherman, uno dë
loe hombree puntales del Estudio

Disney y componente de aquel le
gendario grupo de animadoree lla

mado "The Nine Old Men" ("Loe
-

Rueve Ancianos").
Entre otras coeas, Wolfgang

(.O "Woolie", como fue siempre �
mado por sus compañeros) Reithe£
man paeará a la historia del di

bujo animado como el primer ar
tista que se hizo cargo por com

pleto de la direcci6n de un lar

gometraje producido por los est�
dios de Walt Disney. Este infor

maciÓn difUndida por los medias

de comunicaciÓn, e incluso por el

propio Esturlio Disney, no ee del
todo exacta. Ee cierto que Re'i t

herman fue el primero en figurar
en los titulos de crédito de un

largometraje como "director", p�
ro ello se debe a que anterior
mente ee utilizaba el, término"s�
pervising director- que en eeen-

W. Reitherman

cia era lo mismo pero que posi
blemente eervia para ocultar di�
cretamente al verdadero director

de la pel!cula.
Asi, durante loe años cin

cuenta, el trio formado por Ha

milton Luske, Clyde Geronimi y
'filfred Jackson fue el "eupervi
sor-di�ector· de films como ·Ce

nicienta", "Alicia", "Peter Pan"

o "La Dama y el Vagabundo".
Tampoco fue Reitherman el

único en figurar en eolitario co

mo director puee, en loe primeroe
largometrajee, David Band y Ben

Sharpe teen fueron los máximos re�
poneab1es de "Blanca Nieves- y
"Dumbo" respectivamente.

Sin embargo, lo verdaderame�
te destacable de Wolfgang Reithe£
man ha eido eu enorme personali
dad artistica, tanto como anima

dor como director, muy superior
a la de 109 artietas antee mencio

nados, la cuál trasmitiÓ a toda
-

pelicUla en la que inter�no. Es

to es 10 que realmente le ha he

cho brillar con luz propia dentro

de un estudio en el que dominaba
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ante to¿o el no�bre y la person� tras de formación artietica de la

lidad de l'alt Dieney, alin cuando ápoca de donde salió toda una �
eete ya no viviera. neración de artistas, de los cua-

No hace falta ser un prof� les muchos encaminaron sus pasos
do observador de la obra dianey� hacia La animación, en un momento

na para advertir los cambios de
'

en que. ásta empezaba a desarrollar

estilo, de dieefto e inclusa de se. Hoy dia, el Chouinard Art InS-
ritmo narrativo que sufrieran las titute pertenece al California�
peliculas coincidiendo can el m� titute of the Arts, una instit�
mento en que Wolfgang Reitherman ción fundada por Disney. Reither-
tom6 el control de las máa impo� man alli se especializ6 en la acua

tantes producciones de Disney. A rela hasta que un dia un amigo le-
ál le correspondió, en parte, � habló de que el estudio de Walt

plir la ausencia de Disney tras Disney ofrecia trabajo y le acan-

eu. muerte, asumiendo en cierto m� sejó que se presentara. En un priE.
do la capacidad supervisora de �� cipio, no hizo caso, pero más t�
te. Su trayectoria prOfesional ha de recapacit6 y decidi6 acudir al

cubierto el periodo más interesan Estudie Disney siendo inmediata

te, sin lugar a dudas, de la}ú.s:: mente ac.eptado. Corria el afio 1933,
toria del Estudio Disney, cancre- la depresi6n entraba en BU recta

tamente el que abarca desde ca- final y Walt Dieney estaba v:1:vien-
mienzos de los aftas treinta, en do una ápoca especialmente exito
lOB preparativos de ·Blanca Nie- sa gracias a sus series de -Mie::
ves�-hasta los primeros afias 0- key Mouse- y ·Silly Symphonies·,
chenta, cuando una nu.eva ola de cuya fuerte demenda habia provo-
artistas -y tambián de ejecutivos- cado una rápida expensi6n de su

comenzaron a transformar lentamen Estudio que ya superaba el cente
te la que hasta ese momento habia nar de empleados.

-

sido el estudio de animaci6n más El aprendizaje de Wolfgang
aportente del mundo. Reithermen se inició, logic amen

Wolfgang Reitherman lleg6 al. te, en los cortometrajes y, sO:'
dibujo aniJDado, como tentas otros bre todo, en las mencionadas -Sin
artistas, por casualidad. A prin- fomas Tontas· que Disney' u:till=
oipios de 108 aftas treinta, es� zaba como preparación de los ar

diaba en el ChoUinard Art Insti� tistes más oapaci tados entes de
'te de ios Angeles, uno de los cen embarcarse en loe largometrajes.

�...,.�R:JS�."-" -U "S'>,
a ��5aG�

Y.l.a.no anima
do 'Por Reít�'
her:nan para
la "Sinfoma
!l'anta'; "Fun
ny Little
Bunnies"
(1934)

--, ,-,,)
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i..ino de loe primeros trabajos de

Rei therman como animador fue en

la -Sinfonia" titulada -Funny Li
ttle Bunnies" "1934). En ella s;
hizo cargo de un complicado pla
no en el que una multitud de co

nejos iban recogiendo en grandes
cestas los huevos de Pascua que
iban fabricando. Escenas como es

ta, en las que intervenian varias
series de dibujos al mismo tiem

po, solian ser entregadas por a

quélla época a los animadores que
empezaban a despuntar y que esta

ben deseosos de una oportunidad:
Con este tipo de trabajos

fue como Reitherman fue haciéndo
se un animador de primera fila,
�sto que cada ·Sinfonía Tonta

suponía un auténtico reto para
todo el EstudiQ. Pero, curiosa

mente, sería con un personaje can

el que se sentiría a gusto desa

rrollando su profesión: Goofy.
Bate personaje, creado por

Art Babbitt hacia 1932 y que hi

zo su primera aparición en un

film de Mickey de ese mismo aao,
titulado -Mickey's Revue-, era

un personaje que, por sus pecu
liaridades características, ofre

cia un abanico-de posibilidades
para cualqui�r. animador. La len
titud y torpeza de sus reaccio

nes, la gran expresividad de su

rostro y su apariencia gomosa e

ran favorables para producir una

animación rica en movimientos y
comicidad. Art Babbitt lo defi
nió como -una mezcla de sampiter
no optimista, un bobo buen sama�
ritano, un ingenioso a medias, y
un perezoso, de buen corazón".

Babbitt, oomo creadQr del

personaje, marcó las pautas que

debían seguir todos los animado

res que se hicieran oargo del peL
sonaja y consejos como,sste-debi6
recibir Woolie Reithermanz -Nun

ca le consideres como una salehi

cha con mangueras de goma adosS:
das. Aunque es muy flexible y de�
envuel-to, eu ouerpo mantiene una

Bol.1dez � un pel!lO. La flojedad de
AnimB.ci&n orief.n,i:l de-Reithernm_
"ara "Hawaian HohdA.y" (l937�
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eus brazos y piernas debe obtener
ee a través ce una sucesión de

-

rupturas en eus articulaciones
antes que a través de lo que pa
rece como la ondulación de mucha

cuerda". (.1)
A lo largo de la década de

los treinta, Reitherman fue uno

de los que mejor supo captar la
esencia del personaje, creando
pequeñas �bra� maestras de la ani
mación. �uizá la más fa�osa y la
�ás recordada sea la secuencia de

Goofy y la tabla de surf en la pe
licula nHawaian Holidayn (1937).
Raramente un personaje ha pareci
do estar tan vivo y ha producido
tanta comicidad·en una escena fun
damentalmente visual. Todo ello

-

se debia a un absoluto dominio
del "timing", de la medida del
tiempo, de cada movimiento que lo

graba dar una asombroea credibi-
lidad a lo que no era más que una

serie de dibujos fijos en suce

eión. El crítico John Canemaker
ha escrito de esta celebre secuen

cia: ·Wolfgang Reitherman es un
-

prestidigitador mental jugando con

una eerie de fuerzae vitales que
afectan a la medida del tiempo de
la acción y a cómo quedarán los

dibujos. Debe considerar el peso
de Goofy y de su tabla de surf,
la gravedad, la velocidad a la que
está caminando y la velocidad dal.

agua (y su peso)·.
El indudable talento de Reit

herman no pasd desapercibido para
Walt Disney y no judo en incorpo
rarle al proyecto de au primer
largometraje, "Blanca Nieves". En

eeta pelicu1a, su primer trabajo
fue la animación del famoso espe

jo de la Reina el que dot6 de eor

prendente realismo. Con muestra�
como eeta, eu paso al siguiente
eecalaf6n dentro de La jerarqu'!'á
del Estudio, el de director de

animacidn, junto a otros animad,2
res, fue inmediato y ee produjo
en el eegundo largometraje, ·Pi
nocho· ,en - el c.a.ál ·ee encargd de·
dar vida: con Ward Kiaball.y Don

2,(

I'ow sLey ,

.

al personaje de Jiminy
Cricket (Pepito Grillo), el cuál,
ofrecia la dificultad de ser un

personaje muy diminuto que se po
dia perder fácilmente en los pla
noe generales. Pero aun máe im-
portante eería, dentro de la mis

ma película, eu animación de la
gigantesca ballena Konstro, en

uno de los momentos más emocio
nantes del film.

Boceto de Monstro, la ba
llena.

Es muy probable que la efec
tividad y el dramatismo consegul
doe con aquel personaje tuvieran

su peso para que en el siguiente
largometraje, "Fantasia� se le
encomendara a Wolfgang Reither
lIan la supervisi6n de la anima

cidn de una de las secuencias más

complejas, ·The Rite of Spring"
(."La Consagraci6n de ];a Primave

ra"), en la que habrian de apar�
cer animales prehist6ricos en m,2
vimiento con un realismo casi to

tal. Por otra parte, la música
-

de Stravinsky ofrecia mayoree dl
ficultadss para su visualizaci6n
que la de Tchaikovsky o Beetho

ven, por ejemplo.
De la producci6n de "Fanta

sia", Reitherman recordd una cu

riosa anáodota. En el Estudio se

celebraba la fiesta de Navidad,"'�'
pero Rei therman, después de to

maree alguna que otra oopa, se

metid en su habitaoión para pro

seguir su trabajo de animacidn y

oomenzd a p6aaI-'°l:a- ad.sica que- "t_;!- .

_.
_n1e,��aQ.a_he.cia at:ú�."')W'- eee



Rllitherman trabajando en

"The Rite of Spring".

momento entraron Walt Disney e

Igor Stravinsky, visiblemente sa

tisfecho, el cuál, al oir aquelïo
exclam6, ·!tambián suena bien ha

cia atrásl". Este hecho no deja
de resultar bastante chocante si

tenemos en cuenta que el mismo

Stravinsky, años después, se mos

tr6 muy critico àe la interpret;
ci6n visual que de su música ha:
bian hecho los estudios Disney.

Pero la que nadie ha puesto
en'duda es que la eecena de la

dramática lucha entre el estego

sauro y el temible tiranoeauro

rex alcanzÓ la categoria de obra

maestra. El principal problema
con el que se enfrent6 Reitherman

fue el dar el realismo necesario

a la situaci6n, tarea dificil, da

do que nadie ha podido ver tales
animales en movimiento. A Disney
le preocupaba que pudieran resul

tar c6micos o demasiado pareci-
dos a otros personajes de su pe

!iculas. Por tanto, inbisti6 mu:
cho a Reitherman y a Bill Robert�
uno de los directores de la se

cuencia, en que no olvidaran que

el espectador tenia que pensar

que eran autánticoe seres preh1s
tóricos.

-

Cierto es que la aseeoria de

diversos paleontól.ogos :tu.e mq va

110sa para loe animadores .resp�-

to a algunos detalleE, Bunq�e, l�

eicamente, la creaci6n óel mov1-
miento de animales desaparecidof
de la tierra hac-s millones de a

Bos fue gracias al talento y �l
conocimiento de la animaci6n óe

nombr-as como Wolfean[ Re í t he r-nar, ,

el cu�l tuvo la ocasi6n de reali

zar la que tal vez 8ea EU obra
-

lliaestra como animador.

Ken Peterson, su ayud�nte en

aquella memorable secuencia, diria
de �l años más tarde: "(Woolie) va

a relamer esto como si fuera l� dl

tima coea oue hace. Asi es Woolie�
lucha por encontrar entretenimien

to, con los problemas de dibujo
que conlleva, pero finalmente 10

consigue. Algunos de aquellos pape

les, cuando ibas a pasarlos a l�
pio, no hab:{a prácticamente nada

omitido. Estaban todos manoseados

como billetes de d61ar, arrugados
y marrones con diferentes colores

de lápiz. Nada estaba acabado,
mientras él 10 estuviera compr-oban

do, pod:{an hacerse cambios.·
-

Con el comienzo de la 2' Gue

rra Mundial, Disney inter�pi6
-

la producci6n de largometrajes óe

gran presupuesto para pasar a rea

lizar otros más baratos, muchoE
de ellos compuestos por varias

historias unidas -que luego con

el tiempo serian cortometrajes

por separado-. En todos ellos,
Rei thermsn seguiria siendo direc:

tor de animaci6n, aunque duran�
este peri6do se volearia más en

los largometrajes habituales del

estudio, especialmente los de su

peraonàje favorito, Goofy.
A Ilo largo. de la dácade de

loa cuarsnta se realizaran más de'

El impre
sionante
Tiranosaure
Rex de "La
Consagraci6n
de la Primaver.�.



une docena èe filme en lOE que el

Dimple personaje enseñaba la prác
tics de loe máe diversos deporte;
Estos corto�etrajes, dirigidos en

BU mayor parte por Jack Kinney,
fueron supervisados en cuanto a

la animación por Reitherman, el
cual transmitió su experiencia
con el personaje a su discipulo,
el animador John Sibley.

A finales de dicha década,
Disney decide reanudar las gran
des producciones de largometra�
je en las que Woolie Reitherman
vuelve a ser uno de los encarga
dos de la dirección de la anima
ci6n. "Cenicienta", "Alicia en

el Eais de las Maravillas", Pe
ter Pan" ••• , titulos correspon
dientes a una época de apogeo y
de consolidaci6n definitiva del
nombre. de Disney.

Este, consciente de que el
ee.creto. de .BU éxito radicaba en

buena parte en la enorme capaci
dad artfstica y creativa de BU

equipo, crey6 conveniente cons

tituir UD grupo de artistas que
ee convirtiera en el principal
guia de toda pelicula de toda pe
licula de animaci6n que se prod;
jera. Asi surgi6 la llamàda "Ju:iî
ta de Animaci6n", formada por a�
quellos animadores más eobresa-

26

liru�tes, lOR cuales, aparte de

encargaree de la superviei6n de

la animación, eran consultadoe

sobre la posible contrataci6n o

despido de un nuevo artist� o jn

clusa sobre Btl· posible subida de

salario.
Con el tiempo, este grupo

fue cambiando de miembros hasta

que, a partir de 1950, quedaron
nueve definitivos. Estos eran,
por orden de antigüedad en el es

tudio, Les Clark, Wolfgang Reit:
herman, Eric Larson, Ward Kimball,
Wilt Kahl, Frank Thomas, Ollie
JOhnston, John Lounsbery y 1�BN:

Davis. A Disney le recordaron los

nueve miembros del Tribunal Su

premo y comenz6 a llamarles en

broma "mis Nueve Ancianos" hasta

que con el paso de los afios el
nombre se convirti6 en oficial y
fue rápidamente difundido (resul
ta ir6nico el apodo si tenemos

-

en cuenta que, cuando se consti

tuyeron como grupo, apenas lle�
ba �o de ellos a la cuarente

na). De los "Nueve Ancianos", t�
s610 cuatro (Clark, Reitherman,
Kimball y Lousbery) llegarian B

hacerse cargo de la direcci6n de

UD film.
Al mismo tiempo que en loe

afios cincuenta ee produce un ap,2

t

_ .- • -�- ¥, ..........
'" ... ,.- ••

Dibujos de animaci6n
ori�nalee de Re·it� .. )J$�'.

herman �ara "Cindere .

lla" (1950)
-



eeo del lareometrHje, se inicia
el declive del cortometraje con

la llegada de la televisiÓn. laIt

Disney dacidió reducir al Qinimo
la producción de este tipo de
films y, en vez de estrenar quin
ce o veinte cortometrajes al a��.
se estrena tres o cuatro pero de
una calidad mucho más próxima a

la de los largometrajes. Serán

cortometrajes "de prestigio" (l�
jo que no todos los estudios po
dian permitirse) sobre todo tipo
de temas y prescindiendo de los
personajes clásicos.

Wolfgang Reitherman inicia
rá BU trayectoria como director
dentro de esta nueva politica,
más acorde. con SU talento, debu
tando en 1957. Su primer film,
"The Truth About Mother Goose",
codirigido con Bill Justice, es

uno de los cortometrajes menos c£
nocidos de Disney, apenas visto

(2) y seguia un estilo de dibujo
muy emparentado con el del estu
dio UPA� de cuya influencia no

pudo escapar ni el propio Disney.
Basado en cuentos populares, era

un cortometraje de factura bas
tante sencilla y sin excesivas

preten.iones. Aun asi, obtuvo u

na nominaci6n para el "Oscar".
Si fue mucho más ambicioso

su siguiente trabajo. Se trat6,
nada menos, de la direcci6n de la
eecuencia completa de. la lucha e�
tre el principe y el dragón de
"La Bella Durmiente" (1959). Una

'_.. �

vez más, Rei t he rrnan volvía a rea

lizar una obra magistral donde
-

hacia un alarde de todo el domi
nio de la acciÓn y el dramatismo
que había demostrado anterior.ne�
te.

Tras una carrera tan fu]gu
rante dentro del estudio Disney,
era lógico que pasara a aSUffiir

responsabilidades adn mayores y
as f , junt.o a Hamilton Luske y

Clyde Geronimi, fue dssignado c£
mo director del sifuiente lareo
metraje, "101 Dálmatas".

Iba a ser éste un film deci

sivo, entre otras cosas porque
se experime�tar1a la aplicació�
del proceso Xerox al dibujo ani

mado, desarrollada por Ub Iwerks

y consistente en pasar los dibu

jos de animación eobre papel di
rectamente a la plancha de celu

loide, por un sistema de fotoco

pia, evitando el costoso y trab�

joso calco a tinta, el cual era
necesario eliminar a toda costa

especialmente en un film con mu

chos personajes.
Pero antes de dar este paso,

Walt Disney necesitaba una prue
ba que confirmara los buenos re

sultados del nuevo procedimiento.
Esta prueba eeria un cortometra

je titulado "Goliath II" que ee

convertiria en el segundo diri�
do por Reitherman.

"Goliath II" es un film de

minimae pretensiones que cuenta
la historia, bastante convencio-

Fondo de la
pel:{cula
"The Truth
About Mother
Goose" (1951)1.



nal, de un elefante diminuto. En

realidad, todo el film está supe
ditado a la experimentación del
proceso Xerox. Incluso pueden a

preciarse bastantes animaciones
que no son más que aprovechamien
tos de vie JOB films. Asi, se puë
de ver al cocodrilo de "Peter

-

Pan" o el malvado tigre de muchos

cortometrajes. Hasta el propio
Goliath no es otra COBa que un

calco de Dum bo con las ore j ae al

go más cortas. No obstante, Reit
herman conseguiria una segunda

-

nominación para el "Oscar".
Tras este experimento, se

procedi6 a terminar "IOl Dálma

tas", el cual inaguraria un pe
riodo de'más de quince afios en

los que Reitherman estaria vin
culado a la direcci6n de cual
quier proyecto importante emp�en
dido por el estudio Disney. Aún
le quedaria tiempo de dirigir un

corto que trataba de resucitar a

BU entrañable Goofy, "Aquamania"
(1961.), personaje que llevaba en

letargo más de ocho años, y con

el que, una vez más, logró la
tercera nominación de la Acade
mia de Hollywood.

Con "Merlin el Encantador"

(1963), Viol1'gang Reitherman asu

mi6 la responsabilidad absolut;
de un largometraje. A pesar de
ser una pelicula excelente, tl!!!_
to t�cnica como artfsticàmèritè;'"
el conjunto ... nlIsent!a".cSe -Wla-' ,.

28
I,

historia algo epis6dica y sin el
dramatismo a que Disney habia a

costumbrado al p�blico.
El siguiente proyecto fue

la idea de adaptar 108 libros
del escritor inglés A.A. Milne
sobre un oso de trapo para un

nuevo largometraje, pero al fi
nal Disney consider6 mejor la po
sibilidad de hacer varios corto:
metrajes con una duración mayor

que la habitual. Y de esta forma

surgi6 "Winnie the Pooh and the

Honey Tree" (1966) y con él la
cuarta nominaci6n para el "Oscar"

que, por fin, obtendria Reither

man dOB años después con la se:
cuela "Winnie the Pooh and the

Blustery Day" •. Un tercer film so

bre el mismo personaje, ·Winnie
the Pooh and Tigger Too" (1974),
seria s610 producido por Reither
man y dirigido por John Lounsbe:
ry. (3)

"El Libro de la Selva", el
siguiente largometraje" supon
dria una dura prueba para "W 00-

lie", ya que habr-f a de enfrentar
se con el hecho de la muerte de
Disney cuando a� quedaba casi
un año de prOducci6n. El resul
tado fue de sobra conocido: es

uno de los films más comerciales
de la historia del estudio y, �
se a algunas polémicas, la adap
tación del libro de Rudyard Ki

pling fue original y brillante.
r:,

"

.
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A partir de esta pelicula,
se daria una importancia aún ma

yor de lo que ya ee habia dado a

la elección de voces para los per

sonajee, decisivas para dotar de
personalidad a cada uno de ello�,
tendiéndose a seleccionar acto

res de primera fila como George
Sanders, Sebastian Cabot, Phil
Harris y, en posteriores films,
Eva Gabor, Peter Ustinov, Terry
Thomas, Geraldine Page y Mickey
Rooney.

Como dato anecè6tico, cabe
seBalar que Reitherman escogió
para la voz de Mowgli a su hijo
Bruce, que ha habia hecho la del
niño Christopher Robin en los
films de Winnie. Ya en "Merlin"
habia utilizado también las vo

ces de sus otros dos hijos, Ri

chard y Robert. Ello demuestra

hasta qué punto se involucraba

en cada producción.
Desaparecido Disney, Reither

man asumió en parte la funci6n d;
supervisión de aquel por lo que
se le puede considerar como el
máximo responsable artistico de

todas las películas realizadas

durante los años setenta.

Tras "El Libro de la Selva",
se emprendió la producción de

"Los Aristogatos", lare;ometraje
en buena parte supervisado por

Dieney antes de morir y que pre
tendía -y lo consiguió con creces

superar el éxito de otras pelícu
las de temática similar corno "La

Dama y el Vagabundo" y "101 Dálma
tas". A continuación, "Robin Hood",
una adaptación muy ori¡ti:nal de

las hazañas del famoso arouero pe

ro oue no respondió a las expecta
tivas oue se crearon.

Finalmente, "Los Rescatado
res" suuuso no s6lo La retirad.'\

de Reitherman de la di�cci6n .

(oue ya no dirigi6 solo), sino de

toda una generación de animadores.

Aun seguiría manteniendo cierto

control como productor en el pri
mer lar,ttOmetraje del nuevo ecua oo ,

"Ted y Toby", 'Pero curiosamente

se advirti6 una falta del ritmo

nar-rat Lvo habitual en films arrt e-.

riores con 10 cual empezó a sos

pecharse oue la influencia de

Heitherman era mayor de 10 nue se

pensaba. Estas sos�echas p�recen

haberse confirmado definitivamen

te con "The Black Cauldron", el

�timo largometraje hasta la fe

cha.

Con La muerte de Wolfr;anP:
Reitherman se ha puesto fin �

una etapa (lue ha dado largometra
jes perfectos en todos los aspec

tos, no s6lo en el de la anima

ción. Para Reitherman cada pelícu
la era un naevo reto y � proceso
de constante aprendizaje. El lo
resumi6 as!: "En todo film, empi�
zas de cero, cometes errores, te

recuperas una y otra vez, pero
nunca te das por vencido. Debes

mantener tu fe en la pel!cula y

La confianza en t! mismo. Para

aue la película termine siempre
siendo buena, debe ser tratada 0,2
mo si .fUera la primera �elícula
que haces."

C.D.

(1) "Analysis of the Goof" por
Art Babbitt, publicado en el
libro "Disney Animation, The
Illusion of Life" de Frank

Thomas y Ollie JOhnston, p.
561.
Este film pudo verse hace ba�
tantes años en un episodio de

La serie televisiva "Disney
landia" con nueva animación
añadida.

En 1981 los Estudios Disney
produjeron un breve corto ed.!.
eativo, "Winnie the Pooh Di&

covers the Seasons", Y en 19n3'
se anunci6 un nuevo film ti tœ

lado "Winnie the Pooh and a

Day for Eeyore" del cual no !la
.

vuelto a saberse naà.a me.

( 2)

(3)



Como productor:
_"THE ARISTOCATS" (1970) Copro
ducido con Winston Hibler

-"ROBIN HOOD" (1973)
-"WINNIE THE POOH AND TIGGER
TOO" ("Winnie Pu y Tigger")
Spec LaL (1974).
_liTHE RESCUERS" (1977) •

_" T!lli FOX .AJ.lD THE-HGtiN·J}!··' é!(-J,JŒod
Y TOby") (1981) Coprôduc�do

Como animador:"* ._'.� con--·Ai"t"Stevens.
-"S_Nœ -r�l}:�E;. AND THE SEVEN DWARFS" � {-*�ïhi:d];:-¿�¡t��ta 194) los cortome

r;
.

:�����;(!Blànca ·Nleves y los siete en.!!· �-t"ra:jes 'de Dieney: no llevaron in--
.ni�os" ) -:��2'!l�n'!�Z?"S 1.9)7J,;;.¡_::::f.�èp.�_oradQS� tiW·ò.Ít_'ae.,.. opédito, ':>S! 32'?;:,' ;�:::.

_"THE RELUCTm l)RAGON· -Laz:go."..... lo·_se .resefian loe trabajos JIIMp., =r. "':. �

. :J!ÏHraje.- H94':i};:: .. ': .. :. :_��,-;::;<.:';:- d.è81là'óá:do-è¡:��;-";:';:·:<·' ..
- .. ';_..:.:.,. .ñ":-, .. _ .. > ',:'.:';'

)0

filmografía
Como director:

1957
-THE TRUTH ABOUT if.OTHER GOOSE

Special Codirigido con Bill JJe

tice Nominado para el Osear

1960
-GOLIATH Il -Special Nominado p�
ra el Osear

1961
-ONE HUNDRED AND ONE DA.lJ£ATIANS

("101 dálmatas") -Largometraje
Codirigido con Hamilton Luske y
Clyde Geronimi

-AQUAMANIA -Goofy Nominado para
el Oscar

1963
-THE SWORD IN THE STONE ("MerHn
el encantador") -Largometraje

1966
:wïÑNIE THE POOH AND THE HONEY
TREE' ("Winnie.J'u y el árbol de
la miel") Nominado para el Os
ear

1967
-THE JUNGLE BOOK ("El libro de
la Selva") -Largometraje

1968
-WINNIE THE POOH AND THE BLUSTE
RY DAY ("Winnie Pu y el Bosque
Encantado") -Special Oscar

1970
-THE ARISTOCATS ("Loe Aristoga
toe") -Largometraje

1973
-ROBIN HOOD �Robin Hood") -Lar-

gometraje

1977
-THE RESCUERS ("Los Rescatadore�,
-Largometraje Codirigido con

John Lounsbery y Art Stevens

i: _+'

-"EL GAUCHO GOOFY" -Episodio del

largometraje ·Saludos Amigoe"
(1943)

- "BEli ,,;;r· ilE" ("Ben y yo")
-Speciel (1953)

Como director de animación:*.
.JIPINOCCHIO" ("Pinocho") -Largo
metraje (1939)

-"DUMBO" ("Dumbo") -Largometr�
je (1941)

-"FUN AND FANCY FREE" ("Bongo")
Largometraje (1947)

_II ICHABOD AND MR. TOAD" -Larg£
metraje (1949)
-"CINDERELLA" ("Cenicienta")
Largometraje (1950)
-"ALICE IN WONDERLAND" ("Alicia
en el Pais de las Maravillas")
Largomet.raje (1951).

nPETER PAN" ("Peter Pan") -Lar

gometraje (1953)
-"THE LADY AND THE TRAMP" ("La
Dama y el Vagabundo") -Largo
metraje (1955)

Como supervisor de animación:
-"THE RITE OF SPRING" ("La con

sagración de la primavera")
Episodio del largometraje ·F�
tasia" (1940)

Como director de secuencia:
-"THE GOOFY SUCCESS STOR�" -Pro

grama TV (1955)
-

-"SLEEPING BEAUTY" ("La Bella
Durmiente") -Largometraje (1959)
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PARA LOS QUE ESTEN II�TERE

SAllOS POR EL "STORYBOARD"

nQ l •.. :

cuadernos de dibujo animado ycómic

- Donald Duck, 50 años

de un oato "eoatante".

- \ïinsor McCay, el ¡;¡;enio
desconocido.

- Her�á o la f�scinaci6n

por-la bestia.

Pueden solicitarlo al

apartado 7045 de Madrid,

a través cregfro postal.

Precio: 200 pts.

DUCK GABLE
OOSYlEICH

PLlITO .CI.ARA.BEllEde HAVIllAND
_OI'

,.�IOQ....-t� ......., ...........

0aM1d Duck - WI_McCay - H�_

en el próximo

... y más!
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