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Avenida Eduardó Dato, 27

MADRID

Programas seleccionados

del cinema internacional

Producción 1934 - 35:

Los de catorce años

Noches moscovitas

Carnaval y amor

Los ballets fantásticos de

Loíe Fuller, etc ...

[Programe en sus salas películas de

Renacimiento Filrns, y será seguro

el éxito de taquilla]
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'Algunos colaboradores internacionales de '
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BARCECONA

Balmes,56

MADRID

Luis V élez de Guevara, 2

Superproducciones soviéticas:

I
, I

I
El gran experimento

Titanes del Polo

jl.ístos, muchachos múslcosl

y las grandes películas:

El pobre don Juan

Amor a bordo

Primorosa,

Renè Claír

León Moussínac

Trauberg

Alejandro Dowsjenko

Emilio Cerquant

Bela Balazs

E. Píscator

Sergio M. Eisenstein

Jean Grémillon

Joris Ivens

Pudovkin

Agustín Aragón Leiva

Maria Teresa León

Pedro Vigués

Alfredo Cabello

José CasteTIón Díaz

Ramón J. Sender

Benjamín Jarnés

Carlos Serrano de Osma

César M. Arconada

Aniceto F. Armayor

Rafael Alberti

Julio González Vázquez.

Luis Gomez Mesa

Tany Román

Francisco Ayala '

Pedro Sánchez Diana

Enrique Azcoaga

Antonio Olivares

Luis Buñuel

, Arturo Serrano Plaja

Armando Bazán

Antonio Blanca

Julián Antonio Ramírez

Luis M. Serrano

E. Delgado
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Un puñado de primeras polobrcs nuestras sobre cine-

matógrafo, aseguraba: "el poema-y por allá -hablá
bamos sobre "Romanza sentimental'" de Eisenstein, lo
único que tiene que buscar en el cinema son sus exactos
límites. Cuando el poema-literatura-es una ordena-
ción rigurosa de palabras, cada palabra en él ha de ser
un mundo, y el silbar de esos mundos componiendo un
ritmo, cerrar el mundo exacto del poema. Cuando el

poema-cinematógrafo-no es una ordenación rigurosa
de palabras o de imógenes como algún día escribiremos
no' puede ser, sino-decíamos allí-la vibración que un
lamento musical en el espíritu de un poeta como Eisens-
tein produce la onda dispuesta a expandirse, lo que
interesa es que la exponsión de la onda, la expansión

de la música-lejos el caso-encuer'ltre siempre en
lugar del aire, cinematográficamente, el trozo de natu-
raleza que a cada matiz en sU desarrollo corresponda".

Sin pretenderlo, hablamos allí incidentalmente .de
indispensables elementos. Sirviendo de elementales pro-
logadores a una cinta no elemental, acusamos fundamen-
talmente en el cinema, dos factores de importancia: la
voz y la realidad. El acento, y su órgano amplificador.
El perfume, y las hojas que sin querer y para que se pro-
duzca, ese perfume acarician.

Muchas veces se habló de la poesía y el cinema, y
en el cinema. Muchas veces se establecieron conclusio-
nes dlriçidos a los que una realidad el cinema solamente

° deseaban y a los que trozo poético creían escuetamente
una cinta. Ultimamente, César M. Arconada, discurrió
por tal.camino, concluyendo que poesía debía ser ·toda
unidad cinematográfica, sin exigir que se resolviera
como un poema cualquier "film". Y sin insistir nosotros
sobre tema tan aclarado, hemos de apuntar las rela-
ciones poéticas-cinemato.gráficas-entre la voz y la
realidad en un film cualquiera.

No hay primeramente "film" mientras no exis-
tan la realidad, la voz, y las relaciones que entre estos
dos pilotes de una película han de establecerse para que
la película, loable naturaleza ostente. Un film ni es -uno

narración, ni es una exposición, ni es un cuento. Un "film"
es, algo que mo-trándose, se cuenta. Nunca un "film" está
cerca-lo mismo en lo psicológico que en lo descriptivo-
del tono documental conocido. O si bien se enfoca lo'

palabra documento, reemplazándola por la palabra tes-
timonio, cinema es siempre concreto, justo testimonio,

más que sencillo, estricto documento.
Enfocando desde este punto de vista la naturaleza

de un "film", no debemos nunca incurrir en el defecto
de asegurar que cinematógrafo y novela es algo idéntico,
o modos de expresión que satisfacen únicas leyes. E'1
cinematógrafo' que no puede ser literatura; el c.ns mctó-

grafo que a estrictos leyes plásticas no se debe someter,
por ser .testimonio y no documento, tiene que ver muy
poco con la novela." Dijimos, eso sí, "que la misión del
cinema no ero la de darnos una realidad, sino como la
de lo novela, hacer más real una realidad trivial y co-
rriente". Hacer más real una realidad, que .es hacer
simplemente real un suceso sin naturaleza que lo haga
existir, es lo que intenta la novela, el documento.
Hacer más real una realidad, hacer simplemente real
un suceso con no turolezo, es lo que pretende, el testimo-
nio, el cinematógrafo. La novela, quiéralo o no su autor,
con un pulso personal, va subrayando, o una realidad,
o el discurrir imaginativo del novelista. El "film", si es
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. "fi 1m" que a un espectador interese profundamente, re-
coge el cuento de una realidad que no tiene que subra-
yarse para más ser.

Un "film" no es nunca un documental al uso, no por-
que la ausencia de individuos la naturaleza retratada no
animen, sino porque un "film" no es nunca lo que está
logrado con interiores o exteriores que mostramos, sino
el que con habilidad va logrando que exteriores e inte-
riores se nos muestren. Un "film" no es problema die
cámara y realidad. Sino problema de realidad y voz;
exacta relación entre .10 magnitud del suceso real y los
dimensiones de la voz que ol espectador de ese suceso
informa.

El poeta, el novelista, con su voz vá "destacando"
aquellos elementos de su suceso-imaginado o real-
que ·integrados en un ritmo, van a dar una naturaleza
poética o novelística más tarde. El poeta, el novelista,
no 'puede si se trata de una realidad, trasladárnoslà.
El poeta como el novelista ni siquiera intentan si de un
poema se trata, contamos todo el poema, sino el poema:
las poéticas cuatro palabras de unos versos, que cumplen
las condiciones de recato, sincéridad y adivinanza que
toda poética exige.

El cinematografista, no puede como el poeta o como
el novelista, pretender el cumplimiento de estas con-
diciones. Novela y poesía son géneros realmente indirec-
tos. Cinematógrafo, sin embargo, es único género artís-
tico directo--olvidándonos por un momento de la plás-
tica, con quien en su día señalaremos diferencias-o
y así como cuando se habla de poesía directa, nos refe-
rimos y se refieren los que con nosotros hablan a la
poesía que olvidada de las imágenes coruscantes vaya
directamente a su problema y sobre ese problema con-
cretamente vuele, al hablar del cinema como de género
directo, llegamos, después de necesario alrededor, ai
cinema con voz y no al cinema pendiente de maravillo-
sas e inútiles-sino van bien engostadas-imágenes
cinematográficas.

Así como en poesía los poetas que no tenían que
contarnos una verdad, abusaron de la metáfora, de la
imagen, pretendiendo reflejar equivocadamente en un
giro, realidades que no tenían porque darnos, aunque
pretendieran con ellas indicarnos una realidad profunda
que no sabía expresarse, ciertos cinematografistas-fi-
lisfeos unas veées y otras conspicuos-sin contar con la
realidad que en el cinema en cada momento se le; brinda,
corren a sorprender momentáneamente otras realidades
que engarzadas en un ritmo puramente mecánico, acu-
sen la realidad de la que el cinematografista inhábil
se evadió. La cámara entonces no cumple su único pa-
pel: confiar en la realidad sobre la que el cinematogra-
fista la inclina. Y el realizador, a diferencia del poeta,
debe considerar el elemento real como elemento único.
El poeta con su voz decíamos, subraya, destaca, aquellos
elementos que le interesan, para que al referirse a ellos
su único elemento, su voz única, esta voz se acuse.
Mientras que el realizador sólo logra convencernos de
que poética voz vive en un "film", si su realidad con
voz se nos muestra. Si-decíamos-Ia realidad se mues-
tra sin ser contada.

El poeta, al reclinar su voz en las cosas - que solo
un reclinar es siempre una metáfora, pues sólo purificar
una realidad con la voz poética es lo que incrementa en
cada momento la reciedumbre de un tono Iírico,-
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admirándonos de la
realidad insospecha-
da de una flor, un
ave, o el mar, las
crea. A imagen y'
semejanza de su

voz. Los cosas ¡:or
la voz del poeta no

hablan, sino que per-
mitiendo en su
transformación a la
voz poéticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArccll-
narse, la añaden,
poética realidad,gra
vedad, reciedumbre.

El ci nematogra-
fista, no tiene nun-
ca voz. Por no te-
ner nunca voz -di-
jim0s que solo un
pul:o, exponía míni-
mo tinte subjetivista
en una película- el

cinematografista, tie
ne que considerar
lo real más que co-
mo auxilio donde su
voz recostar, como
elemental arma de
combate.

. Podía pensar cual.
quiera, que dar to-
no a una realidad

es suficiente. Que
dignificar en últi-
mo coso el docu-
mento es lograr el
testimonio. Mien-
tras que el proble-
maZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe s tá en conce-

der categoría a una realidad. En detenerse la cámara
sometida en ciertas condiciones, el tiempo necesario sobre
cada realidad para reflexionar, o como si o reflexionar
la cámara se decidiera.
En "L' opera de quat sous", el acento emocionada del
barbado viejo que a los sucesos, Pabst anticipa, poco
importa. El diálogo que en la claraboya de la casa donde
la anécdota de "El millón" se desarrolla con garbo de
serpentina, exiguo tono a la fábula añade. La película
que no existe en "Muchachas de uniforme" --como me
aseguraba reciéntemente un joven músico- se logra
por otorgar categoría a una serie de acaeceres a punto
de no salir de su reaiidod novelística, literaria.

¿Qué ocurre en el logro de estas películas, totalmente
distintas? Que el cinema en ellas no es considerado como
una forma. Parece como si la cámara pese o su innegable
papel se hubiera suprimido, como si para nada importara

constatar la reaJidad que por arte de tres directores
adquiere rango, observándose como única preocupación
el considerar ejemplar esa realidad que a cada uno de
los directores en su tiempo preocupó. Tomadas las tres
naturalezas como tres testimonios, el problema de los
directores, no fué nunca prestar una voz cualquiera

-dar simplemente la realidad ante ellos erigida-sino
encontrar la voz que verdadero testimonio a la reali-
dad en cada caso llamase.

Acudamos o un "film" conocidísimo, "Sous les tais de
Perís", o muy distinto de éste, al "Acorazado Pot amkin"
más que a "la línea general", y en distintos planos ol
Enrique VIII" de Korda o a cualquier trozo mejor de
Duvivier, y observaremos que el problema fundamental de
cualquier director, es lograr que una realidad rezume
necesario enfatismo. Que el problema no es en cine
fundamentalmente otro. La dimensión primordial para
el cineísta, es el enfatismo de sus elementos. Porque si
la palabra na es nada y en el poema, en el ritma del lo-
grado poeta, es-sin excesos mallarmeanos-, toda, la
realidad na es nada sino es logrando cinematográficamen_
te lucir su enfatismo en un ambiente propicia.

En Clair la realidad es siempre algo apagado, y viva
la anécdota que hace bailar para animar 'su voz. En el

Eisenstein mejor, la realidad, es alga vivamente exultante,
y la anécdota mínima problema en "Remense sentimen-
tal", y en "la linea general" de panfleto escueto. En el
mejor Korda, los tipos son siempre rasgos simples precisa-
mente de una realidad que por ellas se entra. Pabst es la
realidad can voz como abaritonada lo que profundamente
le interesa, y la anécdota nos 'cabría siempre en un
leve aforismo. Duvivier por olvidorse de la realidad que

maneja en el tercio primero de su "Pequeño Rey" termina
su "film" del bracete de Henry Duvernois.

¿Qué trabajaron para encontrar Ig V0g a una @alidad
-siguiendo el modo pOético-edebL "? J)e que pres-
cindieron mejor éstos y tantos crners a:; Importantes al
lograr interesantes trozos cinematográficos?

Del aire. Trataron de distinguir noturolisrno y rea-
lismo cinematográficamente. Comprendieron que natu-
r'alismo-cine documental del peor gusto, con solfa
de voces argentinas y retóricas-es una realidad que
muestra su voz en un aire que no es SU)'O.-Comprendie-
ron que realismo, poética realidad era Lligo que se lo-
graba-auténtico testimonio-no como en la novela,
dejando de señalar lo adjetivo, sino brindando al espec-
tador lo fundamental y lo adjetivo, acc.ionando en un
aire libre de ráfagas y de viento.
El cinema-dijimos-no puede ser considerado como una

forma. El cinema-y los que esto comprenden, diariamen-
te le otorgan rango-es fundamentalmente un modo,
y por eso es arte peculiar. El modo cinematográfico
no brinda una realidad, sino una realidad que se brin-
da sin interferencias. Por ello no es extraño observar

en los mejores "films", que el espacio no tiene aire y
sí enormes dimensiones. Que el espacio jugoso, con zumo,
está como de sí mismo asombrado, medit.5ndose. Y es
que entonces la voz, la voz de la realidad que pretende

darse, no se expande. En el "ámbito" cienematográfico
-distinto y necessario como el ámbito poé tico-c-lo voz
de la realidad nos llega directamente. Porque en ese ám-
bito suena. Pero en el aire no resuena. Demostrcndo que
lo que no se puede ni debe hacer es cine, c o m o poesía,

al aire libre, aunque se esté frente a naturalezas obieti-
vamente interesantes. Limitando el aire, limitando si se
quiere el cielo de la realidad que intereso, adquiere la
voz una tensión, adquiere el acento un estremecimiento
comparable en poesía a la lágrima o la perla. Y el cine
obtiene sin pensarlo una calidad. Sin dignificar la realidad
la posición de la cámara. Porque; si la córnor« dignificar
una realidad pretendiera, la cámara cumpliría papeles

. de pincel, y resultaría posible una realidad, siempre enor-
me o fantástica, pero nunca tensa y justa. Nnnca como
un poema -sin como' el poema resolverse y ser-densc-
mente ambientada y clara.

Porque la poesía en el cinema, la entrofioble relcción
entre la voz y la realidad, que hace brotar las
anécdotas y los personajes para el ritmo de esa voz ad-
vertir, no puede ser una presencia que consecuentemente
nos emocione. El documento no origina poesía. (Ion la no-
vela el recuerdo del documento la origina o el agudo
subrayar de un suceso externo o íntimo). Y el testimo-
nio, una voz así lograda, tan lograda que por ella sin
hablar se cuenta, dice que los Hermanos Marx en cine
son interesantísimos pero no originantes de Ull fondo
profundamente poético, mientras que la quieta mirada

de Charlie Chaplin tiene esa calidad de presencia remota
que reclama a todas horas la pcesío. Porque el secreto
de una realidad que cinegráficamente se nas cuenta,
bien situada en un mundo par su propia esencia, y
bien captada, es haber comprendido que cuando una
realidad logra expresión-cierta caricia de Greta Garbo,
algún trazo muerto de Pabst, el acierto de Kirsanoff
al hacer en su mejor película voz de realidacj uno mú-
sica importante o la exactitud de Epstein-está sufi-
cientemente elevada, y que cinema es antes que nada,
real voz de una expresián. .

ENRIQ -UE AZCOAG A

Revisió n, "El fin ¿e

San Petersburso ",
f i Im soviético de

Pudovkin
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De igual forma que los norteamericanos impusieron
en España sus films de episodios del Oeste primero y 5US

comedies deportivas y optimistas después, determinaron
en 1929- 1930, que la base de la explotación cinemato-
grófica ibérica se hiciese can películas sonoras y parlan-
tes, España no podía permanecer insensible, desde Iueço,
ante la nueva manifestación cinegrófica, pero no fué
ella quien decidió con amplitud autónoma de su suerte
películéro. Vencidqs en Norteomérica las últimos difi-
cultades que obstaculizaban el avance técnico del cine-
ma, 'los productores yanquis determinaron las primeras
instalaciones .sonoros en nuestros cinematógrafos sin la
menor résistencia por parte eJe nuestros empresarias,
empujados siempre por una fuerza exterior que casi nun-
ca han querido explicarse, Es así como con una sólida
organiza'ción comercial, los productores de Estados-
Unidos, tienen en sus manas el 80% de Id industria cine-
matogrófica hispano-americana ( 1 l . El resto, debe repar-
tirse entre la producción europea no soviética, puesto
que tanto en Espoña como en algunas repúbliccs sur ..
americanas, los departo mentas gubernamentales, hos-
tigados por los brazos ejecutores del imperialismo yan-
qui-tal es el caso en que se encuentran todas las

. repúblicas de Centro América-, prohiben la entrada a
todo fiim soviético) y la escasa e impotente producción
noclonol.

Estuvimos siempre tan inorganizados, obramos en to-
do momento tan anárquicamentè, mantuvimos en todo
instante una ignorancia' tan grande de las fuerzas mo-
trices del cinema y de las leyes políticas y económicas que
las determinan, que la producción sonora y parlante viene
a nosotros en lugar de ir nosotros en su busca. Nuestros
comerciantes, en líneas generbles, han sido siempre me-
drosos e incapaces. Y nuestros cineastas, oferrcdos
a sus rutinas y a su retraso cultural de ciclos, no hor .

sentido jamás la más mínima inquietud ni la menor curio-
sidad por nada ni por nadie. A la primera noticia del gran
ocon tecimiento, debieron salir fuera-unos y atros-a in-
dagar y estudiar posibilidades. Pero los comerciantes, espe
raro n tranquilamente a que los comerciantes de fuera les
trajesen lo que elias eran incapaces de producir. Y los ci-
neastas se limitaron a regocijarse onte el nuevo sistema,
no porque este les podía ofrecer nuevas formas de expre-
sión a sus obras, sino porque el púb lico no querr ía ver las

pelícu las hab ladas en otros id iom as y, b ien los a lqu ila -

dores y los em presar ios, se verían ob ligados a producir

pelícu las m udas en

español (2) con lo
que sus pobres pers-
pectivas personales,
se hadan un poco
más optimistas. Ni
que decir que tanto
los unos como los
otros se quedaron en
casa tranquilamente
en espera de poder
ver -corno un espec-
tador cualquiera- el
nuevo sistema en un
cine de la Gran Vía
madrileña o de las
RClmblas cafu1anas.

C inema

Fué de esta forma, como sin apenas apercibirnos, los
mejores elementos de todos los malos que habían tra-
bajado en la producción cinematográfica española, pasa-
ron al servicio de los productores norteamericanos a diri-
gir, dialogar e interpretar versiones españolas, de films
yanquis. En este sentido, las firmas americanas hicieron
con nosotros lo mismo que habían hecho en Francia y que
la UFA alemana, había hecho también con los artistas del
país vecino. Es decir, que en 1930 yl931 sobre todo, lo
mós visible de nuestro cinema y nuestro teatro (Muñoz
Seca, Martinez Sierra, Ernesto Vilches, Catalina Bárcena,
Carmen Larrabeity, Rafael Rivelles y María Ladrón de
Guevara, Valentín Pare ro e lmperio Argentina, Pepe Ro-
meu y Roberto Rey, Amelia Muñoz y María Luz Calleja,
Rosita Díaz y Ricardo Núñez. Benito Perojo y Eusebio
Fernóndez Ardavin, Edgar Neville y López Rubio, Flo-
rión Rey y Claudio de la Torre, etc.,etc.,) pasan al ser-
vicio de Poromount, Metro Goldwyn, Fax Film, Warner
Bross, Universal, y otras productoras. De esta formo, los
industriales americanos, desplazaban de España el peli-
gro que les amenazaba en Alemania y Francia: perder
un mercado.

En Aiemania, la lucha fué menos intensa porque el
combate lo habían dado por perdido los americanos an-
tes de comenzado debido a la fuerza del cinema alemán
y al acusado nacional ismo de sus espectadores. Pero en'
Francia, la victoria nocionol tardó en decidirse varios
años. Francia contribuye con un 25% al capítulo de in-
gresos que percibe el cine americano por su explotación
exterior y no era un mercado a abandonar. Paramount
sobre todas las demós productoras, hizo un esfuerzo
auténtico . Consecuente en la lucha, en 1931, lanzaba
a los cuatro vientos de su gabinete publicitario, los norn-
,'¡res de los 17 "escritores y escenaristas franceses más
en boga", el de los 8 mejores realizadores galos, el de
las 30 mejores "vede ttes" de lengua francesa, el de los
mejores técnicos en los estudios mejor equipados de Euro-
pa, etc. Si Paramount ha perdido la batalla en Francia,
no es porque haya dejado el campo a los primeros ata-

ques, sino porque se alineó en la lucha con armas ame-
ricanas y no europeas: sueldos fabulosos, contra~s a
gente que fracasaba luego, compra de escenarios q~e_ ro
se realizaban, en fin, todo un sistema de producción ame-
ricano que el cinema de Europa no puede soportar.

En España, en cambio, la victoria fué más faci!. Tan
facil, que apenas se vió que la sincronización o doblaje
permitía presentar las producciones francesas y america-
nas habladas en español, los editores, cortaron casi por
completo la edición de películas habladas en castellano.
Cuando, los yanquis vieron que España y América del Sur
apenas oponía un débil esfuerzo nacional a sus produc-
ciones, dejaron incluso de hacer películas en español se-
guros de que el mercado las tendría que aceptar en la for-
ma en que ellos se las sirvieran. De momento, ellos, ha-
bían mantenido su hegemonía y con la experiencia rea-
lizada , quedaban seguros de que el mercado de habla
española, no podía sostener ni alimentar una producción
cinematográfico de grandes alcances.

Ya hemos dicho que al contratar los americanos fi-
guras hispánicas para interpretar versiones españolas de
películas producidas en Hollywood o en París, desplaza-

(1) Véase el número 2 (15) de NUESTRO CINEMA. Aunque en España haya descen-
dido últimamente el porcentaje detentado por los americanos, en cambio, hay paises de
leugua española en el que su influencia es superior al 80 por ciento que sefralamos. En
Arge ntina, por ejemplo, en donde la importancia del mercado permite ofrecer una oposi-
ci .n mayor a la influencia yanqui, se han presentado durante el año 1934, 450 películas. La
filiación siguiente nos permitirá ver objetivamente el porcentaje acaparado por EE. UU.
Norteamericanas: 354; Alemanas: 31; 'Francesas: 24; Inglesas: 20; Argentinas: 7; Italia-
nas: to; Checoeslovacas: 2; Rusas: 2; Españolas: 2; y Mexicanas: 2.

(2) Estas palabras ti otras de idéntico significado me fueron dichas por un director espa-
ñol que según la p rensa cinem atográfica ; es, no unapromesa op tim ista , sino una de los m ás
positivas realidades de la cine matografía española de nuestro momento.

(3) E l hecho de haber Irnpuesto a sus d irectores europeos sus obras, sus «gu iones ..,
«rlccoupag'e s>, su técn ica y su form a d e traba jo , nos dem uestran que no son unos fines
pJ':1.nente: ománticos (ni lucrativos tampoco, puesto que el resultado será siem-
pre m ed iocre y defic ien te) ]0 que an im a a los americanos. Nos otro s tenem os otras in ten ..
dones; o tros p ropósitos que ponen en pelig ro el porven ir cín ematogréftco de Europa.

Si se rodeasen de elementos solventes y les dejasen amplio libertad de acción para
elegir la obra, el escenario, los intérpretes, y todo lo necesario para lograr películas repre-
sen ta tivas y racia les, podríernos creer en su in tención de crear un buen cine corne rcial. Pero
cuando se sabe que obligan a los alemanes, a los franceses, a los españoles, a los italianos
a los suecos, a los po lacos, los portugueses y ios daneses-razas y tem peram entos, am -
bientes y culturas distintas-a realizar la' misma obra (hablada en distintos idiomas pero
americana siempre) ba{'o sus trepadas directrices, estamos en el derecho de creer que si
hoy nos ofrecen un ma cine europeo es para justificar en nosotros su fracaso e imponer-
nos luego sus películas habladas en inglés o, lo que será peor todávía, dobladas en un mal
alem án, un m al francés o un pésim o castellano. p ronunciado sin orden n i concier to por
unos cuantos merodeadores hispanoamericanos en Hollywood .• La traducción de los films
yanquis es un peligro para el cine europeo». EL SOL, Madrid 1930.
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. _,...... se agrupasen en esfuerzos nacionaleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy' pudiesen oponer-

les una competencia seria. En el caso concreta de Para-
mount, han existido una gran cantidad de cosas que nos
determinan que el fracaso obtenido con sus versiones no
ha sido puramente casual. Ya en 1930 denuncíóbornos
estos hechos (3). Pero lo que en este instante nos inte-
resa constatar es lo contradiccián que, como todo irnpa-
rialismo, el imperialismo cinematográfico norteamericano
ha registròdo en su actuacián española. Con uno intenc.ón
o con otra los yanquis han ofrecido a una cantidad de es-
pañoles y' suramericanos el acceso a sus estudios de pro-
ducción. El hecho de que no todos hayan sido Utilizado, de
acuerdo can sus pasibilidades nas demuestra turbios mane
jos inferiores. Pero lo cierto es que al ofrecer o nuestros
elementos una experiencia junto al cine sonoro y parlante,
han creado en ellos un valor X cuyo interés estarán dis-
puestos a explotar. Y es aquí donde aparece le centro-
dicción que señalamos, el ver como las fuerzas afiadas
de otra momento, han venido a ser, con el correr del
tiempo, fuerzas enemigos a tener presente.

Si en España se ha creado de producción en estos úl-
timos tiempos, no han sida las gentes que esperaron el
cine en sus casas quienes lo han creado, sino los que
salieron en su busça. Aunque nas encontramos ante me-
dia docena de directores españoles que vienen dando pe-
tículcs a España, solamente encontramos tres que produ-

cen periódicamenfe con un rèsultae!0 nnehC!ls1'€ol'ldeÍ:lól5~e
que los otros: Benito Perojo, Florián Rey y Eusebio, Fer-
nández Ardavin. Estos tres productores se enfrentaran
ante la nueva técnica cinematográfica en los estudios
Paramount de Paris. Sin esta coincidencia, seguramente

no existiría en torno a ellos esa producción cinegráfica
que han o.frecido a nuestro mercado, como el número de
películas producidas en nuestros estudias sería mucho
más inferior si una cantidad de artistas de cine y otraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn n

menos numerosa de actores teatrales desplazados, no
hubiesen dado sus primeros pasos en tos versiones cas-
tellanas de los films yanquis.

Este hecho concreto, no solamente se ha dado en Es-
paña sino en los paises suramericanos que han iniciado
una producción. Tanto en Argentino como en México
-en donde comienza a tomar cuerpo un movimiento ci-
nematográfico nacional-lo gente que hace los películas.
actualmente, son antiguos 'empleados de las firmas norte-
americanas. Que ninguno de todos ellos ha sido capaz
de ofrecer a su poís respectivo un ejemplo cinematográfico
a prolongar, es un hecho consumado. Pero que sin las
pequeños experiencias, financiados por los americanos,
nuestra cifra cinematográfica tendría menos unidades
es también otro hecho concreto e incontrovertible.

j U A N p Q U E R A S

P. S. Antonio Guzmán Merino comenta (POPULAR FILM, 28 de Febrero 1935) m i a¡¡iículo anterior y pone en duda m i afirmacíérs
de que la actual del cinema español no es más ni menos prometedora que la que nos ofrecía el panorama de 1917, primeramente. Y
1925-1928 después. Sin pretender iniciar una polêrnica con el Sr. Guzmán Merino, insista y ratifico mis afirmaciones. A lo largo de
este estudio -en el que me propongo llegar a conclusiones seguramente insospechadas por todos aquellos que hablan de la produc-
ción española desde un punto de vista romántico y abstracto- se irá convenciendo el Sr. Guzmán Merino -y con él otros muchos
que me han señalado corno un <enemigo del cinema español> sin mayores definiciones- de que las posibilidades que se nos ofre-
dan en épocas anteriores no eran menos despreciables que las que poseemos hoy. Hoy. corno entonces. el cine mundial tiene fron-
teras ante si mismo. Es cierto que la frontera del idioma es hoy más dificil de sortear. Pero, de todas formas, existe la frontera eco-
nómica tan importante ayer como hoy. Hoy, existe también otra verdad que Guzmán Merino elimina: la de que no hay sino películas,
buenas y malas. En contra de lo que él cr ee., la calidad es hoy algo decístvo comercial y cinematográficamente hablando. Guzmán
Merino habla tambièn del <acento. y de <Un imperio de yeinte naciones que aguardan al cine español •• ¿Sabe el Sr. Guzmán Merino
que e el acento> nuestro es distinto al argentino, al peruano, al cubano y al de esas veinte naciones que nos esperan? ¿Está enterado-
además de que ese imperio está gobernado y-regentado por un país mucho más fuerte que nosotros y que para arrebatárselo necesi-
taremos de otras armas infinitamente más convincentes que las que pueda ofrecernos nuestro andrajoso. inculta y trasnochado

cinema capitalista de hoy y de mañana? J. P.

·A Propósito de una kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Anda por ahí y por aquí, por todos ras pantorras na-
cionales, con gran festejo de corazones y de lágrimas,
una película española que se llama Sor Angélica.Su exito
no tiene precedentes: llego y resuena en todo el ámbito
nacional como un eco bien ajustado a una voz. No me
digois que exagero. Cuando uno sole-y hay que salir
con frecuencia- de las cercanías de nuestros propios
circulas habituales, es, precisamente, cuando mejor se
vé la realidad. Hay que acostumbrarse a mirar ros hechos
no desde nosotros, con mirado oblícuo y desdén negati-
va,' sino desde el centro de la calle, abiertamente, en
compañia no grata, pero si aleccionadora de los hechos

mismos.

Afirmo, pues, porque lo he visto en comprobación,
por campos y ciudades, que el éxito cinematográfica de
esta temporada es Sor Angélica. Y oqui traigo el coso
o columna preferente, porque esta destacada realidad
nocioncl ro merece. Si el éxito fuese una mera anécdota
como puede serlo ro canción de modo en las cocinas o el
disco de ras pianolas de los bares, no tendríamos ncdo ,
que decir. Pero nosotros creemos que no es esto. Creemos
que este éxito amplio y sin precedentes, tiene uno signifi-
cación. Es ro que vamos a dilucidar.

Esta extraordinaria película que está conmoviendo
sentimentalmente o. todos los españoles, ¿que grande y
marovi llosa obra es? Por si aún no hay gentes que no han
unido sus lágrimas ol caudal común de lógrimas y sus
corazones o ro angustio común de los corazones, debo
decirles d e lo que se trata: es un folletín.

----N.o 3: - Pág. 46

No quiera meterme en historias. El folletín es lo lite-
roturo que entra por debajo de la puerta paro cazar co-
razones tiernos, como un cebo poro cazar ratones noc-
fumas. El folletín tierte su vida como todo. Cuento con

Pelícu la Naciona l

sus momentos de auge y con sus momentos de deccden-
cío. Con sus autores de mérito y con sus autores cnó-
nimos. Con su principio y con su fin.

Podríamos decir y creer que la literatura deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o l le t ín

hobio acabado y a , incluso en España. Ello querría signi-
ficor que un nivel. de mayor cultura, de educacián más cm
plio, de solidez mental más discernidoro había refinado y
elevado esos sentimientos primarios, elementales y cursis
que son los ejes rotativos sobre los cuales se mueve todo.
folletí n clásico.

Pero ahora nos sorprende este hecho y esta descon-
soladora comprobación :que la literatura de folletín há
muerto, pero que el espíritu de folletín, la mentalidad de'
folletín. el nivel de folletín, sigue aún en España c o m o

antes, como en el siglo posado o como siempre; intacto
y virginal como tontas y tontas cosas.

Se puede decir que en todas partes y en cuclquier tiem
po hoy gentes folletineros, gentes con' almo y lágrí-'
mas de folletín. Yo no lo niego. Es ciertisimo. Incluso en
Rusia, donde lo ciencia, la lógica, la educación y los
nuevos aires todo lo transforman, tiene que haber estos
copos humanas de primaria e incontrolable sentimenta'-
lidad, ingenuas y candorosas, ineducadas y tiernos.

Pero no es este el caso. Que un folletín cinemotc-.
gráfico hecho con las artes y con las malos artes de todo'
folletín tengo éxito, no significa nado, Es natural. La di-
ferencia extraña, el relieve de nuestro coso es que, míen-
tres en otras partes un folletín de esta naturaleza tendría
uno importancia secundario en núcleos limitados de arra-
bal y barrios populares, de perrifollo y mesocracia saña-=-'
dora, aquí en España, la impor toncc de este folletín tiene
càracter nacional, y de óbajo arribo, trcnsversolrnente,
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traspasa en fi lo todos los corazones al rlescubierto.

•
I . d . Ie propio esier to, que ya se so et" ue os grotetas son

productos del desierto, de puebl8s en desier o, como los
'espejismos.j Pobre España ésta! ¿Donde se ha visto algo parecido?

¿En que pcis puede alcanzar una película folletinesca el
rango de una auténtica resonancia nacional? O estamos
locos o tenemos en la cabeza sesos de mosquito. Importa
poco que cuatro de vosotros, amigos 'cultivados, discrepeis
irónicamente, en rancho aparte, contra esta realidad,
queriendo de este modo desconocerla. Es lo de siempre.
No hay que huír de los hechos, no, porque los hechos,
cuando se desconocen, apoyan fantasías; cuando se cono-
cen, apoyan argumentos. Doy fé de que esta Sor Angélica
de nuestras culpas va por ahí, por ciudades y lugares de
España,' conmoviendo por igual a los dignos jueces y a los
honrados comerciantes, a las católicas señoritas como a
las desenvueltas criadas, a las fuerzas vivas como a las
fuerzas muertas. Claro es que el folletí~ tiene fibra de
folletín. No en balde la obrerita seducida por el señorito
cruza su calvario, como es de rigor, para caer nupcial-
mente en brazos del propio señorito.

España es así, un seco baldío, un erial pedregoso.
Lo mismo que la tierra, apelmazada, prieta en sequeda-
des intactas, así son los hombres y las cosas, así es todo.
y que cóndidas gentes nos vengan aún diciendo que un
airecillo de república y constitucionalidad es suficiente
para cambiar esta apelmazada superficie de siglos de
intactos reposos!

En España no hay mós que dos acti tudes: o la muerte
o la rebelión. En España todo lo que no sea rebelión será
muerte, será apelmazarse más, hundirse más en escom-
brera esteri l. Que haya conservadores de la muerte, de-
fensores de la infecundidad de pueblo, espíritu y tierras
en baldío, solo se explica en aquellos que son líricos Q

que son propietarios. Hay líricos que tienen mejores voces
ante la muerte que ante la vida y propietarios para los
cuales la tradición es su riqueza.

Cuando uno presencia en España sucesos nacionales
de esta naturaleza, no hay medio de apartar el recuerdo
de todos esos personajes de trueno y pesimismo que Es-
paña ha tenido en cada época. Un Larra, un Costo, un
Picavea j Cuanta consecuencia hoy en su consecuente
existencia! j Voces en desierto, si, pero voces creadas por

Los profetas lo dijeron ya multitud de veces: España
necesita una revolución profunda. Una tempestad de años
qie la cambie, que la abra, que la desbroce, que la re-
vuelva. Una tempestad que desde arriba sacuda este se-
cular primitivismo, esta rusticidad antigua de tierra pobre

de pastoreo.
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TORMENTA SOBRE MEXICO
p ;

[TH.UNDER OVER MEXICO]

LJ\ mons~~osa mutilación y vrolencre que lfpton Sincleir. en
complicidad con el productor de películas de Hollywood
SOL LESSER, realizó de la magna obra cmematográhca de

SUI!!:IO M. Eeenstein denominada VIVIr ME-XICO y que durante
catorce meses de trabajo fué tomada por el joven maestro ruso en.
qumce estados .]e la República Mexicune con la cooperación del
fotógrafo Eduardo Tissé y de Crisha Alexandrov. es uno de los
atentados en contra del arte y de la creación intelectual más bru-
tales que conoce la histona tanto mas que su autor, el aludido
Upton Sincleir. no es un inconsciente OI un ignaro SIi10 el hombre
que .escribió Mammon Art y William Fox, dos libros .en los que
analiza y condene hechos en los que se ha destruido la obra dd
espíritu en la ciencia, la filosofía y el arte por el imperio de ba.
JOS mtereses materiales y a pesar de dio. su transformación de
vrv A MEXICO. film de exaltación y d~ elevadas miras en el rne-
lodm~. TORMENTA SOBRE fVIEXCO. sobrepasa en cinismo y des-
verguenza a cuanto se sabe de hechos semejantes.

Esta mutilación puede ser valonzeda sintéticamente en los
puntos que siguen'

a) Con los materiales destinados a formar la película VrvA
MEXfC~ se cortaron o editaron varias películas de íildole co~er.
cia~ (not¡ci~nos, rellenos, viajes etc.] y tres cintas de largo me-
traje. la primera de las cuales ha sido lanzada al mercado con el
nombre de TORMENTA SOBRE MEXICO,

b) Este película pretende basarse en la concepción de uno

de los fragmentos de VIVA MEXICO, pero no solamente está muy
lejos de c110, sino que va específicamente en contra de les teorías

. y el estilo .cinematográfico de Eiseostein y su plan original, que
se ha publicado íntegro en el No. S de la revista Experimental
Cinema.

c) En TORMENTA SOBRE M[,'(ICO, que se hace puse co
mo una película DIRIGIDA por EISENSTEIN. se violan brutalmente
los co.n~~as que de la cinematografíe como arte ha creado Eisens-
tetn '~iliPolemkin, Octubre. La Huelg¡J. y La Línea General. utilizán-
d~St!. recursosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' I tretas. ccmbmacrone¡ V Juegos de cámara ajenos
pnr·,'(omple.lo a la técnica de Eiseustein v en oposición a sus prui.
C¡!l¡OS.

d) Es un hecho universal que Ersenetere 110 solamente ha

fIRMAS Agustín Aragon Leiva. ;eJip~ Teixidor, Monna AJ-
lau. A. Ruiz, Miguel O. de Mendizabal, Guillermo ;}¡:'.~, G. lzagui-
rre. Salvador Villalpando. Juan Cejudo, Spencer RittcJhocse, José
Antonio Ramos. Jorge E.strn'di', C. J. Rittenhouse. J. de Hoyos.
Carlos CámaraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Pablo Albuquerque. Roberto MontencgTo. Jorge
Juan Crespo. Hernán Rcbleto, Yalentin Gama. Joaquín Gallo, Gui·
lIermo Toussaint. Rosendo Salazar. Je!\U3 S. Soto. Vicente GOOlilez
v González, Teófilo Olea y Lcyva. Lue G. Zumaya, Arturo V:í.s·
quez Arce, L. áudirac, Salomón Kahau Angel Brecho, Ricardo
Mongez López, Pedro Znloaga. Francisco Luque. Gabriel Fcmán-
dez Ledesma, .Bulmaro Guzmán, Francisco Iliaz de León. Tamiji
Kitagawa, Enrique Fernández Ledesma. Rafael 'Carrasco Puente,
Artsleo Martinez de AguiJar, Luis' Ocia VIO Madero, Adam Rubal-
cabe, Benigno ValclUuela, Miguel Martínez Rendón. Mariano M,sn·

dirigido la parte plástica y escénica de sus obras entenores smo
que ha hecho de la coordinación de sus materiales o sea de la ed¡"
ción, corte o MONTAJE. el nervio mismo de su estilo. TORMENTA
S.OBRE MEXiCa. a más de' ser una utilización fragmentaria sin sen-
tido de los matenales tornados para' vrv A MEXICO tiene una
edición, corte o montaje realizado por personas ajenas en abso-
luto a la técnica de Eisenstein. quienes naturalmente han sobre--
puesto a la parte fotográfica y plástica una manera mercantilista
de vulg~res efectos. que destruyen hasta la belleza que parecía in-
destructible de ~ foto~rafia maravillosa lograda pór Eduardo Tissé.
camansla de Eisenetein. A pesar de todo ésto, se hace pasar a
TORJ\1ENT A SOBRE MEXICa como un film dirigido por Eisen-
stem.

e) Por medio de sus representantes en Méxlco y en los E.
U. A. y en sus declaraciones recientes en The New Leeder. Sergio
M. Eisenstein ha desautorizado radicalmente la película TORMEN ..
TA SOBRE MEXICO como cbra suya, reservándose para cuando
sus condiciones se lo permitan ejercer la acción judicial respectiva
en contra da Upton Sincleir y asociados.

f) Con el fin de justificar esta fragmentación, se ha hecho
circular la calumnia de que vrv A MEXICa iba a ser un film de
tres horas de duración y que siendo imposible .proyectarlo en tales
condiciones se imponía lógicamente una reforma. }\sta celuránia
no puede ser más vil, por enderezarse contra 'Un maestro como
Eisenstein que procede en sus creaciones con Jos datos de las cien-
cias exactas y que .conoce como ninguno las [eycs de la atención,
de las que ha hecho estudios especiales. VIVA MEXICa iba a ser
de longitud normal y hnaÏi'zadh como todas las películas de Eisen-
stcm. con apego a un profundo conocimiento de la realidad hu-
mana.

Por lo antenor y haciéndonos soiidanos con los obreros e
mtelectuales de todo el mundo que han protestado en conlra de
esta destrucción y con los comités editoriales de Experimental CI'
nema. Tlie Mo:Iem Mon!hly . Nuestro Gnema, Close-Up y Film-
Art, nos adhenmos al bcycett decretada por el Sindicato de Em-
pleados Cinematogralistes del Distrito Federal. miembro de la Con-
federación Ceneral de Obreros y Campesinos

dez CastlG, Francisco Monterde, Alfonso 5.'Útchcz R., Francisco
González y González. ÀgudÍn Aragón, GiJberto Crespo. Luis C a r ·

dcza y Aragón, Alejandro Carrillo, Allaro Siqueircs. Mnnuel Alva·
varez Bravo, MardOi;io Magaña, Isabel Villaseiior, José Clemente
Orozco, Abcl Plena, Pd!o O'Higgim, Juan de fa Cabada, Fer-
nando Leal, Samueí Lultzin, Nathan Grabinsky, Oliverio Martínez.
Redel!o U$igli, Guillermo Ruia, Rafael Saavedra, Xavier lceaa.
Emilio Uribe Romo, Fernando Rojas Gonzáiez, Manuel Toussaint.
P:rfecto Gutiérrez Zamora, Luis Martínez Mezquida, Efrain Esca-
milla. Leopoldo Méndez. Reíael F. r,'itilloz, Leopoldo Ancona, Car.
los SQárez del Real, Vicente Antonio Femández, Antonio Ramírez
Laguna, Fernando Ramirez Urbine, ManuÑ Echaurri, F. Chávez
Morado, Felicianc Peña, Germán Lizt Arrobide. Armando Lizt A r -

eubide y Rafael Lépee VásqueL

pH 4$;& &W te'.
México. 10. de Mayo de 1934.

Mientros esto no se
realice, se'rá posible este
absurdo y este mol gusto
de que un folletín como
Sor Angéli'ca alcance un
destino nocional. Cuando lo
tempestad lleve a cabo su
obra, puede asegurarse que
un nuevo clima de cultura
y de elección de masas, ha-
rá posible la creación de
obras populares artística-
mente meritorias y no sen-
sibleramente indecorosas.

MW

- \

CÉSAR M. ARCONADA

DOCUMENTOS DE NUESTRO

MOVIMIENTO: Facsimile del

manifiesta editado por los In-

telectuales y Artistas de México

adhiriéndose al boicot decreta-

do por el Sindicato de Emplea-

dos Cinematografistas, contra

Ia proyección de < Thunder

over México», montaje cine-

matográfico hecho por Upton

Sinclair y Sol Lesser con ma-

teriales realizados por S. M.

Eisenstein para su film IViva

México!
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Nuestra incipiente producción peliculera -¿logrará
algún día serlo de verdad, en su integridad~- pasa una
etapa de empuje. No lo decimos nosotros, sus espectado-
res o contempladores, sino sus actuantes: directores, ac-
tores; operadores, músicos y en lugar rezagado los capi-
talistas. Si. La afirmon ellos ufanamente, con hinchado
gesto de vanidad: ¡Ahora si que va en serio, pronto.
tendremos y dispondremos de una gran cinematografíe
nocionol !.. y si algunos lo dudan -nosotros, a sin
pluralizar, cualquiera: yo mismo, por ejemplo-;si 01-
guien no lo cree, se le invita a que mire el ponororno
presente de las actividades fílmicas españolas, para que
se convenza. y aquí surge la sorpresa, el reverso de la
cuestión, que como todas las cosas ofrece das caras, dos
aspectos. ¿Para que se convenza de qué: de que por los
procedimientos en uso nunca alcanzaremos un modesto
puesto en el mundo del cinema o de lo controrio? _. El
que se elija una u otra bifurcación de esta pregunta sig-
nifica: o disconformidad con la mala situación presente
a complicidad con su incremento. El dilema es osi de diá-
fano. Y no vale intentar oscurecer su cloridad con des-
viaciones y falsedades, porque nada se conseguirío.

O con los culpables de que el embrionorio cinema e s-
pañol siga caminos de desorieritoción o contro ellas en

lucha franca y sin tregua.

y puesto que se me invita a que mire el panorama
actual de nuestro ambiente peliculero, advertiré que mi-
rar eT examen de hondura es demasiado poro su intras-
cendencia y superficialidad. Basta un vistazo de rapidez

y levedad.

La primero -des tocable cualidad que se ve es el en-
tusiosmo sincero del pública por llegar a disfrutar una
producción fílmica propia, artística y de valor. Entusiasmo
que resiste incólume la contrariedad de asistir a fracasos
casi continuas, pruebas patentes de incapacidad e ig-

norancia.

---TITANES DEL POLO

(La odisea del Che-

liuskin), documental

sobre el hundimien-

to del rompehielosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C H E L lU S K IN y salva-

mento de su tripu-

lación por los avia-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dores sov iéticos

F o to U n ió n Fílm

Después de esà buena disposición del público, lo que
se ve seguida es, exactamente, un compadrazgo de inca-
pacidad e ignorancia. Y que se salve, que se exceptúe,
no el que quiera, sino el que pueda, !si es que alguno

puede hacerlo¡ ....

Incapacidad poro acometer empresas de altos vuelos
dignas del orte de elevación que -es, en puridad, el ci-
nema; sin límite a que debe ascender la labor española.
E ignorancia que permite a los audaces-pero torpe y
pobremente cudoces-s-querer que el trabaja que efectúan
merece considerociones.
y en vistazo ya de más detalles -no en mirada analí-
tica-, se comprueba que la situación actual, calificada
por los vanamente optimistas de progresiva, es igual a
otros momentos que parecieron decisivos, definitivos y
que no lo fueron por fustrarlos la reiteración en el herror-

C inema

Se repiten de idéntica manera las equivocaciones, sin
que sirvan de nada las lecciones de la experiencia, de,!·
escormiento directo. Hoy como entonces-como ayer, y
como anteayer, y como mucho antes todavía ... -, se
prefiere el éxito vulgar y fugaz, al triunfo sólido y ejem-
plor, pues la vulgaridad por lo mismo que es contínua
se hostí a pronto de lo que es reflejo fiel, espejo suyo. Y
es una mentira enorme eso que propqga "la vulgaridad
pide vulgoridad"; cuando, por razones de compensación,
lo que se desea tener es aquello de que se carece.

El embrionario cinema espqñol no crece, no se desa-
rrolla por impedírselo la vulqcr idod que le acosa por todos
ledos del de los directores-lIamémosles así por no
dejor sin profesión a los pocos que se figuran serlo-e-,'
y de la porte de los actores-que ni acaban de entre-
narse y entender el oficio-- y de los autores, de las
operadores y de sus malos aconsejantes ...•.

No es preciso citor nombres y títulos de películas
poro demostrarlo. Todos nos los sabemos de memoria.

y los que de veras anhelamos un cinema espofiol
cumplido -no embrionorio-, vemos que el momento
presente de producir muchos films desordenadamente
se asienta sobre frágiles bases de engaño, está, 1J0r tanto,
en el aire. Con un súbito cambio del público, que se
cansose de esperor y esperar obras realizadoras de sus
ilusiones y de sus justos exigencias, sería suficiente para
que todo se hundiese.

y sin estor aún defraudado ese único elemento sano
y entero de nuestro incipiente cinema que es el público,
empieza a recelar. El peligro de la falta de su funda-
mentol ayuda omenaza ya en el horizonte ....

Ve -como nosotros, como cualquiera que no finja
una ceguera ocasional y desvirtuadora de la realidad-
?n vistazo natural, que pasa el tiempo y que nuestros di~
rigentes cinéticos se contentan con desaprovechar su in-
terés poro "ir tirando o viviendo", sin fijarse que esta
cjespreocupación por no avanzar acelera la muerte~
'Error tremendo, adelantador del desenlace que se pre-
tende retrasar, a sea, de efectos opuestos a sus fines,
de españolísimo "ir viviendo", exhausto y suicida ...

Por eso, nuestro incipiente cinema no morchará por
rutas de ocierto mientras esté, en pies, más que en. manos,
de sus mcopcces e ignorantes dirigentes actuales. Se!
m;:mtendrá en es.tancamieta de vulgoridad; si es que el
público no le retira su favor, aburrido de esperar inútil-
mente una completa voriación de rumbo; y sin este pri-
mordial apoyo, dificilmente podría subsistir.

. Rectifíquese de conducta, búsquese en lo que es pro-
pro de nuestra po trio los temas de auténtica ernoc.ón

humana, no los de embuste y engaño; y si esta es mucho
poro comienza de una buena labor de ambición perfec-

cionadora, utilícese la efi-
cacia difusora y de propo-
ganda de la pantalla en
la impresión de films docu-
mentales acerca de las más
definidoras p;eculiaridades
de nuestro país.

Lo importante es evitor
ese gravísimo riesgo de la
retirada del favor del pú-
bl ico : hoy y siempre el úni-
co elemento sano e ínte-
gro de nuestro cinemc, que
en esta faceta no es em-
brionario, sino que dlcanzó
su desarrollo. iComo que si
se hallasen a su altura los
componentes todos de la
producción española, esta
cesaría -felizmente- de
ser embrionorio poro adqui-
rir una realidad de creci-
miento y superaciones! ...

i

LU IS GÓMEZ MESA..



DOCUMENTÓS D E
NUESTRO MOVI-
MIENTO: MontojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de los programa.
editados por "Stu-
dio Nuestro Cine-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ma" duran te los se-
s iones de su prim er

ciclo

Los actores de Holliwood se

alzan c~ntra los productores,
EEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a m o s b a jo e s te t í t u l o u n e x c e le n te a r t í c u lo d e

· D a v id _ P la t t , u r ! o d e lo s p r i n c ip a le s o r g a n i z a d o r e s d e l

S in d i c a to d e lo s ' T ' r a b a ia d o r e s I n d u s t r i a l e s d e l C in e m a ,

o r g a n i z a c ió n q 1 . fe n o h a y q u e c o n fu n d i r c o n laYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"G u i l -

d e d e lo s A c to r e s d e la P a n ta l l a " , d ec a r a c te r i s t i c a s

b ie n d i s t i n ta s . L a s c i f r a s y lo s d a to s q u e c o n t i e n e e s te

a r t i c u lo , c o m o e l e je m p lo q u e s e c i t a , s e r á n , s in d u d a ,

ú . t i l e s to d o s c u a n to s C T e e n q u e lo si r a b a ja d o r e s d e la

in d u s t r i a c in e m a io g r á i i c a v i v e n la v id a a c o m o d a d a ,

s in p r e o c u p a c io t i e s y s in lu c h a , q u e t a n ta s v e c e s v e m o s

r e t l e i a d a e n la p a n ta l l a .

N . d e la R .

Una de los más graves acusaciones lanzadas a la cara
de los capitalistas, dueños del cinema, está contenida

· en la aplastante referencia del comité de los miembros
de la "Guilde de los Actores de la Pantalla" dirigida a la
"National Recovery Adminlstrution", y condenando IQ~

· incalificables sistemas de los productores de películas.
Esta larga y detallada referencia, firmada por Robert

Montgom~ry,' Claude King, Rclph Morgan, Kenneth
"Thomsorr ' I ' Richard Tucker, surgió por la .presión de los
pequeños socios de la "Guilde", que creen ver en 'el arbi~ .
t r a je de N. R. A., un medio de mejorar sus condiciones
de existencia.

Horas excesivas de trabaja (a veces 16 horas al dío

• m
A f"<rtaI I' '8

sin descanso semanal), insuficientes periodos de reposo
después de duras pruebas bajo los potentes reflectares,
horas extraordinarias no pagadas; horario de trabajo
según los caprichos del productor; práctica de "prestar"
los actores de estudio- a estudio, sin su consentimiento.
paralelamente o los esclavos; falto de remuneración y,
a menudo, anulación de contrato por ausencia forzada,
obligada por el exceso de trabajo; baja de los salarios
para compensar las extravagancias de los directores;
impúdica dictadura de la Academia del Cinema, las
Artes y las Ciencias (sindicato de compañias formado
por los productores con vistas a sofocar posibles huelqcs l .

He aquí algunas de .Ios quejas formuladas en el in-
forme de la "Guilde" a la N. R. A.

Acusando a las cornpofiios productoras de sostener a
la gran mayaría de actores con un salario de hambre, estos
dan cifras que revelan el hecho de que 13/5 de cada
dólor recibido de la sección de alquiler va el actor.

Estos que hoy día son los patronos y afirman que
las condiciones de los trabajadores no pueden ser mejo-
radas, son la misma gente que llevaron la industria o la
ruina, dispusieron del dinero de sus empleados para
efectuar compras de tirulos á precios excesivos.

"Salvo pocas excepciones, estos hombres no han con-
tribuido 'jamós a la confección de las películas, y hoy
se arrogan un poder despótico sobre las condiciones de
trabajo de los que actualmente hacen las películas, sobre
el talento creador".

La aplastante verdad que hace ver la "Gullde" sobre
los parósitos del cinema, que prosperan a costa de 103

trabajadores, se torna aún mós evidente al comparar
los salarios de los productores con el de los actores.

Por ejemplo, en el año 1933, David Loew (productor)
percibió 521.000 dólares; Irvng Thalberg (pr.) 135.000;
Arthur Loew (pr.)311.000; W. Sheechan (pr.I 250.000;
Còrl l.oémmls (pr.) 156.000; Emanuel Cohen (pr.)
173.142. He aquí lo que recibieron en el mismo tiempo
los actores y actrices empleados en la realización de las
mismos películas: 1.563 ganaron de 1.000 a 2.000 dóla-
res; 158 ganaron de 2.000 a 3.000 dólares; 108 gana-
ron de 3.000 a 4.000 dólares; 82 ganaron de 4.000 a
5.000 dólares; 64 ganaron de 5.000 a 6.000 dólares
En otros términos el 50% de los actores empleados en la
industria ganaron menos de 2.000 dólares en 1933.
El 75 % ganaron menas de 6.000 dólares, cuya mitad
se evapora en los gastos inherentes del trabajo, mientras
que una cuarta parte pasa a manos de los agentes de la
publicidad y de otros intermediarios.

Digamos todavia que desde 1928 a 1932, Adolfo
Zukor, de la Paramount, cobró 598.649 dólares en sala-
rios más 1.229.503 dólares de bonificación. Jesse L.
Lasky, cobró durante el mismo periodo, 502.618 dólares
en salarios 1.223.503 dólares de bonifiCación. Nicolas
M. Schenk, de 1928 a 1933, embolsó' 15.525 dólares
en sueldos más l. 218 604 de bonificación.

Más que acusaciones impresas y proposiciones de
arbitraje, será necesario oponer a la dirección de trabajos
de la N. R. A. otros argumentos que abran las garras
estos góvilanes. En hecho, lo que mós destaca del in-
forme del comité, es la esperanza de que la adopción de
sus proposiciones "servirá a una mejor entente y una me-
jor producción".

Los magnptes de Holliwood han luchado demasiado
tiempo, con el pico y las garras bien afilados,para monte.
ner intactas sus ganancias, a expensas de las trabajadores
del cine, para abandonar ahora, tan fácilmente, la galli-
na de los huevos de oro.

No es el Burecu de Trabajo de la N.R.A., quien se ha
revelado próctlcqrnente como el enemigo principal
de los asalariados, quien hará obtener a los' t r a b a ja d o r e s

del cine mejores condiciones de vida.
El Sindicato de Trabajadores Industriales del Cinema,

quien, por su posición militante, ha obtenido mejores
condiciones de vida para los técnicos del cine, a expensas
de los productores, muestra el camino a seguir, a todos los
ásalariados de la industria cinematográfica. Solamente
la unidad de acción de todos los trabajadores del cinema,
sin distinción e je tendencias ni de especialidades, les
conducirá a la victoria.

D A p T TL Av o
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E l Estado C ineastasy sus

El 27 de Agosto de 1919, Vladimir Ulianoff (Lenin)
firmaba en el Kremlin el decreto de nacionalización corn-
rle+o de la industria cinematográfica de la U. R. S. S. yYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e l 11 de Enero de 1935, en el Gran Teatro y en presencia
cie los miembros del Gobierno de los Soviets, del cuerpo
cliplomático y de numerosos representantes de los medios
y organizaciones cientificas y artísticas, fué solernnernen-
le celebrado el 1 5° aniversario del cinema soviético. A
Fricuk idzé, secretario del Comité Central Ejecutivo de la
LJ. R. S. S. , felicitó en un breve y caluroso discurso a
lodos los maestros y artesanos de la cinemat.ografía so-
viética y les comunicó el decreto del Gobierno por el que·
les concedí a diferentes condecoraciones. Entre las promo-
ciones a la Orden de Lenin, se encuentran Boris Chou-
mio tskv -director de la administración principal del
Cine y la Fotografía-,Y. Pudovkin, F. Ermler, S. y G.
Vassilieff, A. Dovjenko, Kozinzeff, Trauber, etc.Dziga
Vertoff ha recibido la Orden de la Estrella Roja y S. M.
Eisenstein el título honorífico de "maestro emérito del
.irte". 87 trabajadores del cinema -actores operadores
\ f escenaristas- han recibido distintas condecoraciones.
y Khanjonkoff -decano de todos las trabajadores del
cinema de la U. R. S. S., una pensián vitalicia.

Hasta lleçor a cubrir estos 15 años con una activi-
dad como la que ha realizado, el cinema soviético, ha
pasado por momentos difíciles, pero na ha cesado de im-
primir su entusiasmo un solo instante ni de recojer en
sus fotogramas el ritmo optimista y heróico de las masas
de ·10 Unión Soviética, en su lucha por la construcción
del socialismo y la edificación de la sociedad sin clases.

A po r tac i o n es Soviéticas

· ... La cinematografío soviética ha marcado el XVllo
aniversario de la revolución de Octubre y el de sus pro-
pios 1.5 años, con el magnífico film "Thapaieff", de. G.
y S. Vassilieff, obra que se coloca sin duda alguna, entre
las mós bellas producciones de la cinematografía de to-
dos IQS países ...

Boris CHOUMIATZKY
(Director -de la Administración General de la Cinemato-
grafía y la Fotografía de la U. R. S. S.)

· .. ',La joven ctnemotoçrcflo soviética nocio, hace 15
años, eri el frente de la guerra civil. Los que trataron de.
grabar sobre la película, la dura realidad de las batallas
libradas por la conquista de un mundo radiante, fueron
sus' fundadores. y las primeras actualidades de "Cine-
Provdo", sus primeras obras. Ella ha conquistado vic-
toriosamente el mundo sobre el soberbio pabellón
del hPotemkin".

Lo fuerza de nuestra cinematografía, está en la
, .. gran verdcd de sus imágenes. Entre la verdad artística

exprescdo por los artistas soviéticos y la autenticidad de
la vida' real, no existe diferencia alguna.

La cinemo tcqrofío soviética ha franqueada una larga
y difícil etcpo durante estos quince años. Es cierto que

, 'ha 'súfrido . también sus derrotas, pero siempre marchó
haciá adelante, con todo el, país soviético.

Hoy.. hocemos nuestro balance, lanzamos una ojeada
retrospectiva para avanzar todavía más resueltamente
y Ilevor .o la humanidad laboriosa, la verdad simple y
molestuosoida la sociedad socialista.

G. y S. VASILlEFF
Directores de los Estudios de Leningrado

EN LAS RIBERAS DEL MAR AZUL

· ... Yo aporto al 15° aniversario de nuestro cinemató-
grafía, esta nueva película consagrada al Azerbaidjan

o . .'.Aniversario d e I
a r . t e s , e I m á s mportante par a R u S I a,

soviético, al amor yola amistad, al mar yola vida de
los pescadores del sur del Mar Caspio.

Este será nuestra poema optimista.
y es en torno a nosotros. en donde elevamos este op-

timismo.
Boris BARNET

Director de "Mejra'bpon"

A o A D oG R
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Realizadores

Soviéticos

E R

S. M. Eisenstein

V. Pudovkin

IIya Trauberg

Alejandro Dowienko

Mi nuevo film es un poema cinematográfico sonoro,
sobre lo vida de Extremo-Oriente y sobre lo fundación
de una nueva sociedad socialista al borde del Gran Oceó- ..
no.

Yo dejé en Vladivostock a mis colaboradores y me
interné en el interior con el fin de elegir, tierras adentro
el lugar apropiado a la tomo de vistas. Es preciso haber
viajado por el Extremo-Oriente soviético para darse cuen-
ta de los posibilidades que ofrece esta magnífca comarca.

Alejandro DOVJENKO
Director de Ukrainfilm.

.... Yo había qbordodo el cinema con desconfianza por-
que el escenario me parecía una forma literaria inferior.
Después comprendí que el escenario debía estar hecho de
forma tal, que hiciese llorar o reír al director y a los ac-
tores. Yo no quiero decir ahora si lo logré o no. El hecho
importante, es que el cinema multiplica el bagaje litera-
rio del escritor y abre al autor dramático, vías que le pa-
recían imposibles: ..

.... Yo quisiese que el público de Occidente pueda ver
"Tchapoieff", magnífico poema que cierra con gran os-
tentación los primeros 15 años del cinema soviético, y
que llama al trabajo, al estudio y a la creación de obras
bellas y alegres.

Nicolás POGODINE
Escri tor -Escenarista

Nuestra B iografía C reativa

Posiblemente el más feliz acontecimiento de nuestra
biografía creativa, es el hecho de haber coincidido en el
15" aniversario del cinema soviético, con un nuevo film
terminado. La felicidad del contacto directo con el espec-
tador, es, para nosotros, la mejor forma de celebrar el
júbilo. Pero, sin embargo, el más extraordinaro aconte-
cimiento, es la realidad conque "Le Juventud de Máximo"
se manifiesta, no tan semejante a otras producciones,
buenas o malas mdnifestaciones, que confirman que el
maravilloso estilo del cinema soviético -y desde luego,
todo nuestro arte- ha ido compitiendo, durante quince
años.

¿Que preferencia damos a "La Juventud de Máximo"
sobre otros films realistas de 1934?

Los temas de nuestro cinema son grandes y variados,
pero en su elección, (siendo tema soviético), no podemos
esquivar y reconocer la realidad de que el mayor número
de films de nuestro arte, serán de temas fundamentales,
concernientes a nuestro comarca .•

Consideramos la más importante labor, en el cinema
realista, excitar y estimular al espectador, particularmen-
te con aquel las grandes imágenes de la vida típico de
hoy; aquellos films que durante su proyección producen
en el auditorio -un cudl torio de la joven generación-
aplausos llenos de alegría, al presenciar las aventuras'
del héroe central de su jefe superior, son espectáculos
que como "La Juventud de Máximo", (proletario, joven
bolchevique, como ellos.) nuestras juventudes se encuen-
fielmente ref.lejadas.

e •Inema
e n o p in ió n , e sm

En segundo lugar, un estilo realista del arte, no pue-
de ser basado; exclusivamente, en el talento o genio de
una impresion general, sino en el trabajo prepcrctorlo,
tan cruel, para obtener la calidad de las investigaciones
cientlfíccs.

Durante tres años hemos estudiado libros y docu-
mentos, hablado con cientos de personas experimentadas
"consultado" constantemente para solucionar las equivo-
caciones que pcdecimos .antes. . .

Por último, sin pérdida de nuestro persone] caracte-
rística, nosotros deseamos, cuidadosamente, analizar el
estilo de nuestros films y nuestra posición en la produc-
ción de películas. Este es un vasto asunto de naturaleza,
de controversia, nivelándolo hasta tanto deje de ser con-
troversia.

Entretanto, es cosa rencorosa. Todo aquél que conoce
algo de la historia, estilo y forma del cine soviético, debe
haber observado y visto que en "La Juventud de Máximo",
hemos luchado por desembarazarnos, nosotros mismos,
del lastre que padecimos el cual esperamos desechar,
totalmente, en nuestra próxima producción.

Nos parece que el mérito de nuestra producción de
filrns, está en la estirnulòción contínua a la polémica.
Pero si en tiempos pcsodos nosotros defendimos esta
estimulación, contra toda clase de ataques, fué, princi-
palmente, porque éstos fueron dirigidos contra nuestras
películas. Ahora nosotros lucharemos por lo artístico en
los films, no sólamente en nuestras producciones perso-
nales sino en las de nuestros camaradas.

Los trabajadores, ingenieros, escritores de nuestra
comarca, se impusieron, por encima de ellos mismos,
algunas obligaciones dificultosas, cumpliéndolas, y noso-
tros, en el 15° aniversario del cinema soviético, desea-
mos imponernos; por encima de nosotros mismos, la
obligación de hacer, en el práximo año, la segunda
porte de nuestro film, titulado "Provdc", cuya primera
parte reotizcrnos, juntamente eon el escritor B. Slavin,
al principio de la guerra, sobre la labor ilegal de nuestros
camaradas del "Trabajo Soviético Subterráneo" entre los
soldados del ejército.

KOSINTZEV y TRAUBERG

Voces de Europa
.

am igas

· ... La intensa emoción, -si contagiosa- que respiran
de una parte a otra los films soviéticos (no quiero hablar
aquí más qüe de los mejores)' viene de la robusta con-
vicción común que inspira a la vez al escenarista, reali-
zador y actor. Ellos no trabajan los unos para los otros,
sino los unos con los otros, cada uno para todos animados
por el mismo ímpetu. Es este mismo ímpetu, esta misma
convicción, quien espiritualiza el enorme esfuerzo mate-
rial de la U. R. S. S. entera y lo que les hará triunfar de
todas las oposiciones.

André G'IDE

· ... El cinema soviético es la imagen del inmenso pais
que lo ha creado. Construccián nueva, viva, grandiosa.
El arte cinematográfico llega aquí a su' perfección, e!
reunir en una ¡íntesis, todos los medias de expresión del
pensamiento, todos los informes evocadores de la visión.

El cine soviético, a pesar de su juventud, es uno
gran persona, que tiene ante ella un vasto porvenir y que
desde hace tiempo, se· ha situado en el primer rango dé
la admiración universal.

Víctor MARGUERITTE

· ... El primer film soviético que nosotros hemos visto
en Paris, fué "La Madre", adaptación de la obra magistral
de Gorky. No fué presentado más que en sesiones privadas
porque la censura lo había prohibido. Fué para nosotros
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una inolvidable revelación. Ante él, creímos oír todavía
los gemidos de un pueblo oprimido y la emoción nos su-
bió a la garganta.

Después hemos admirado "El camino de la vida",
consagrado a la educación de la infancia abandonada y
viciosa. Era tan auténticamente punzante, que no pudimos
evitar las lágrimas.

En Moscú, el film "3 canciones sobre Lenin", consa-
grado a su vida, me ha parecido completamente remar-
cable. Yo he sentido un sentimiento majestuoso.

i No existe nodo tan impresionante, tan exaltador!

Paul GSELL
Secretario General de la U~ión Francesa de la Sociedad
Universal de Teatro.

.... Si en el mundo se habla del arte soviético, el mérito
principal-hay que decirlo de una forma neta y clara-
es debido, ante todo, al cinema soviético. Es .gracias a
él, antes que a cualquier otro medio-litertotura, teatro o
prenso-c--por lo que la edificación socialista es una cosa
próxima y viva para todos, amigos y enemigos.

y esto no es solamente por la verdad interior de sus
películas: la perfección de la forma, los medios y, sobre
todo ese método del "montaje ruso", célebre en todo el
el mundo, han logrado grandes triunfos a la producción
cinematográfica soviética. Su contenido auténtica y ver-
dadero, no disfrazado. ha dado tambien su originalidad
al cinema soviético. Y la unidad de la forma y el conte-
nido aparece cuando la técnica soviética era todavía
inferior a la de los paises más avanzados.

Erwin PISCATOR

Del 15 an iversar io a l festiva l de M oscú

I

El 20 de Febrero se inauguraba el Festival cinemato-
gráfico y el día siguiente por la noche, se celebraba la
primera sesián en la Casa del Cine con asistencia de Lit-
vinoff, personal directivo de las organizaciones cinemato-
gráficas de la Unión Soviética, (directores, escenaristas
y actores) y más de 80 delegados extranjeros llegados
a Moscú para tomar parte en el Festival. El 2 de marzo,
en la Sala principal de la Casa de los Sindicatos, se distri-
buían los premios a los participantes. El Jurado, compues-
to por B. Choumiatsky, Debrie, Arrosieff, Pudowkin, Ei-
senstein y Dowjenko, ha concedido el primer premio a
la Fábrica de Leninqrcdo, por haber producido en sus es-
tudios "Tchapaieff" de S: y G. Vasilieff, "La Juventud de
Máximo" de Kozintseff y Trauberg y "Los campesinos" de
Ermler. El segundo premio lo obtuvo René Clair por su
film "El último millonario", sátira perfectamente recll,
zodo técnicamente. Y el tercero se le ha otorgado a
Walt Disney, por sus fi Ims de dibujos animados.

Otros films como ¡Viva Villá!, Los gentlemen nacen,
Nuestro pan cotidiano, Cleopatra, La reina Cristina,
(Estados Unidos) María Chapdelaine, y, Pensión Mimosas
(Francia), La vida privcdc de Enrique VII (Inglaterra);
El nuevo Gulliver, 3 canciones sobre Lenin, (U. R. S. S.),
La canción del pescador (China), La floresta' joven (Po-
lonia), Pierrot (Hungría), etc. han sido vivamente co-
mentados tanto en su aspecto artístico como técnico.
La prensa soviética por su parte, ha analizado seriamente
el contenido de estos films y sus concesiones. Las técnicos
rusos, han podido, en unos días soJamente, dorse cuenta
exacta de los progresos técnicos del cinema internacional,
gracias a este festival en el que la Unión Soviético, ha
demostrado, una vez más, que, en materia cinematográ-
fica, camina a la vanguardia de lo produccián mundial.

(Adaptacián de textos, y comentarios de
Juan PIQUERAS
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putrefactas a la burguesía española, han cumplido sw
papel. El imitar a Paul Morand, señor Obregón, termina
en 'eso: La "frivolidad" concluye siempre en dar brillo a
las botas de cualquier banquero, Pero hay alga por enci-
ma' de esós impertinencias sèñoritas, de esta concepción
sin virili-d~d de España, que por mucho que se empeñen
en ocultor Antonio de Obregón y Jonquin Gayones a los
pueblos de Hispano-América saben tfstos que pujante
existe, puesto que en ellos esperan el, momento para, a
todos los que- en lo importancia de los ,guardias de asalto
creen inferirles idénticos' "caricias" que ellos brindan o
los que por sentir el alma lleno de' nnhelos generosos y
no de "marrón glacé", confían en que espíritus medio-
cres como los que aplaudieron este "film" para individuos
desmedulados, sucumbirón sin remedio.,

Espcño, señores Obregón y Gayones, es la España
eterno que ustedes brindan, comprendido por los que sean
en impulso y esperanzo,. en fuerzo y juventud, capaces de
.oto loyor sus campos, sus hombres y SL/S monumentos, y
no incomprendido y llorado por señoritos que hablan de
las catedrales desde las pilas de agud bendita, o quizá
desde cualquier "cabaret" agradable, suave y canallesco.

i
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FILM ESPAÑOL DE ADO LF TRÓ T Í

En el cine de el Callao, despues de "magníficos"
discursos poro "estrechar lazos", de Ramón Menendez
Pidal, Gregario Marañón, Rafael Sánchez, Guerra
y otros más se posó por primera vez el qumce de,
Febrero un documental dirigido por Adolf Trotz, según
el guió~ de Antonio de Obregón y Joaquin Gayones, titula-
do "Nuevas Rutas", se trotaba de dar cinematográfica-
mente o los pueblos hisJ')anoamericanos, uno exacto visión
de España a través de sus rincones eternos, sus vértices
eontor tobles y modernistas, y -rara avis- de su pim-
pontes y nunca bien "piropeados" guardias de, asalto.,

Lo tesis de los dos jovenes escritores, bien podridi tos,
dispuestos a triunfar sea como sea, aún a costa de per-

.. gueñar estupideces como lo que nos ocupa -solo a veces
justa de fotografía, debido a, Beltran, y a rafas caldeada
suavemente por apacible música-, es la siguiente: Espa-
ña pueblos hermanos de América, no solo es Segovia y
Santiago y Toledo y Salamanca y Córdoba y Granada;

España es además "potencia industrial" írnpor tcnte,
e inefable "arcadia política" donde no hoy ra!a que se,
muevo gracias o nuestras flamantes milicias de asalto
que hacen gimnasia para cuidar sus músculos, su enfático
tipismoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY > : . . ; y sacrificando sus ideales cristianos'
cosquillean los veintitres en pro del órden, con el fin de

, que su "empeorio industrial" no cambie de monos, Lo
tesis de los señores Obregón y Goyanes,-jóvenes que to-
do mente honrado e inteligente no podrá olvidar como;
floración de esa España "fino", "eúforica", que enloda
los viriles miembros de la que contiene sus potentes
arrestos-- se reduce o asegurar que tradición más con fort'

yanquilándico, resulto igualo guardias de asalto.
Nos parecería bien, qU,e ol mostrarse la más profun-

doEspofio. lo"'Espàña qUe aún admira en calles edifi-
cios, costumbres, etc., se mostrara lo que a cualquier
sensi'bilidad civilizado, torturo con los trallazos del gas
neón, Nos parecería bien que los señores Obregón y
Gayones, con mayor sensibilidad que cualquier "niño pera"
contemporáneo, invitaran al fotógrafo a recorrer en su
guión (finústico, desenfadado, trivial sumamente estú-
pido) 'trozos de la España eterno y trozos de la que .se
ufana por poseer de dos a tres rascacielos. Lo que no nos
puede parecer más que una irreverencio, es que dichos
"mocitos",acompañen con diálogo propio de poetas de
tango, cosas tan importantes como 'Groricdo, Córdobo,
'Salamanca, Toledo y Segovia. Lo que no nos puede pare-
cer más que un insulto a los pueblos hispano-americanos
por 'creerlos de inteligencia tan pacata como supone lo
naturaleza de "Nuevas {utas", es ese desfile final que la
película luce de guardias de asalto. Porque el hecho tris-
te de que esos flamantes individuos, puedan lindamente
asolar el suelo de España, no indica bienestar, pujanza,
tranquii'idad, ni rutas muy nuevos. El hecho de que la ce-
guera señoritil, lleve a los señores Obregón y 'Gayones a
epilogar su producción con tal visión fotogénico, supone
que España, esa España eterna que los señores Obregón
y Goycnes por' medio del fotógrafo Beltrán reflejen sin
comprender, 'no cae popularmente en el pueblo, y que
ese pueblo, por los fuerzas que utilizan como cresta los
guardias de asalto no pueden demostrar que la edifi-
cación burquesc, que Q Jos señores Obregón y Gayones
tonto sorprende, es uno estúpido importación de nuestros
arquitectos vacíos, sin pizca de sentido común en sus ta-

reas,
'La película que el "Intercambio Hispano-Americano"

va a difundir por los pueblos de Américo, es la película
que refleja la España que puede ver un señorito acomo-
dado, un oficinista eufórico, un ciudadano hueco que los'
domingos efectúa excursiones a puntos históricamente
importantes de nuestra nación,

Antonio de Obregón y Joaquin Gayones, en lugar de
mostrar a América lo popular, lo señero español, con un
criterio inteligente, poetizado en un concepto elevado de
las cosas, han sumado a lo eterno español (dignificado
exclusivamene por el fotógrafo de la cinta) una España
que quiere ser señorita, y.,por. importar lo que no com-
prende, o previamente se ha dispuesta a comprender, 'O

pueblos del cosmopoliticismo de Buenos-Aires, resultará
provinciana y cursi.

Los escritores Antonio de Obregón y Joaquin Gayo-
nes, indecisos señoritos que creen "humor" y "anarquis-

Film Y~nqui de A lAN CRO SLAND , Patrocinado por "N.C."

Hay una humanidad que vive pendiente de un pro-
blerno de 'envergadura universal: la Humanidad de los
bloricos. La Humanidad de las grandes máquinas, de los
enormes trusts capitalistas, de los banqueros, de 10.; horn-
res de ciencia, de la prostitución, del paro y de la crisis
económica con el cierre constante de los mercados y con
el crecimiento continuo de' la producción. En esta Huma-
nidad existe una lucha de closes, y en esta lucha de ele-
ses 'está encornado el òvonce de quienes se quieran liber-
tar ímplantando una sociedad mejor, y el conservaduris-
rno o retroceso' de quienes se obstinan en sustentar' algo
matemática e históricamente caduco.

Pero hay otra Humcnidod que vive pendiente de
dos problemas: la Humanidad-de '10 raza de color, Aquí
está sin resolver la lucha de 'razas en primer término,
y permanece intacta, en un perímetro general, la lucha
de closes en el seno de la misma raza y en el pleno de

les dos razas.
Este doble aspecto se observa en el film de Alan

Croslcnd, aunque inteligentemente esté centrado el tema

en la cuestión racial ..
Aland Crosland se limita a exponer en "Massacre"

varias de las fases de la lucha de razas que puede
captar un turista al atravesar un Roblado indio. Testimo-
nios objetivos de una épica revelotivc, pero no signifi-
cativa en sí, Como en todo film C9Qit9!istq, el espectador
tiene que interpretar la substa'ncia expositiva; tiene que
hallar la relación entre lo que ve y el pensamiento que
ha podido --o debí do- onirnor a su óutor.' Hay en
"Massaére" momentos de gran valor, de gran emotivi-
dad racial y social, pero parece que no viven, que están
muertos por no habérseles dado una' vida consustancial y
propid er su propio sentido. Si los indios están oprimidos
y explotbdos por los blancos, ¿qué es lo que desean para
sí? .. Con haberse' hecho esta pregunta, bastaba. El
autor, o 'autores -RoQert Gessner, Ralph Blok y Alan
Crosland- debieran haberse colocado en la respuesta
para determinar el propio sentido que los propios indios
dan al problema, No es lo suficiente colocarse en el pia-
no del un observador aún guiado de uno inteligencia leve-
mente social, pai1tl plasmar o estudiar lo que no se vive
ni se comprende del todo. Si un· proletario-al igual
que a un indio-se le pregunta que es lo que. desea para
libertarse y libertar a los suyos, la respuesta decidida y ca-
tegórica sería esta: la Revolución. Pues bien; quien se pro-

ponga defender a los proletarios, !JO tiene mós remedio que
colocarse en este término preciso si ro, quiere falsear sus
propósitos.

Lcrnentolidod deun turista que visita un país y que
se rebela 'corifro los Injusticias que acaecen en ese país,
no puede hacer nada por, s~ liberoción si no escucha y
estudia y recoge ínteqromente+sus quejos, Las quejas o
el estado de rebeldía de un oprimido ~o pueden ser In-
justos, sino el testimonio exacto' de lo que le ocurre, 'N°. 3 - Pág. 52
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dó la sensación de
un argumento y de
ili,f, asr:rito y reali-
zado por turistas que
ha visitado un po-
blado indio. No hay
elocuencia racial, si-
no una emoción con-
cedida por unos blan
cos de buena inten-
ción y de extranjera
mentalidad. Si vivie-
se el pueblo en el
film, otra cosa se-
ría ... pero no vive y
sólo actúa de perso-
naje siguiendo los
giros de un argumen
to. LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúnico que vi-
ve, por ser documen-
to, es lo anecdótico,
lo que directa y ob-
jebvamente han re-
co jido y respetada
CO:l mós o menos fi-
delidad los turistas.
Hcy un indio que
llevo esperando mós
de una semana en
lo oficina para que
los blancos le despa-
.chen un pequeño trá

mite burocrático; hay un runo que se muere de tubercu-
losis después dé hacer 18 meses que cursaron -su instan-
cia de ingreso en el sono torio: una rnuchocho que es
violada por un blanco; un anciano que muere par falta
de médico y medicinas; luchas de los blancos para cris-
tianizar a los indios y prohibirles sus ritos religiosos ...
Toda esto, y algunos momentos del diálogo, estó va-
lientemente realizada y tiene un vigoroso valor anec-
dótico. Pera desde el momento que ella se yuxtapone a
la acción general del argumento, pierde gran parte de
su valor. El que escribe el asunto crea personajes y si-
tuaciones, y por este hecho tiene lo suyo algo de irreal •..
de hiperbólico y de desconcertante. La imaginación del
escritor, o del realizador, no es lo suficientemente capaz
ni precise, ni viva, para engarzar. el documento en el
engranaje total de lo puramente imaginativa. Lo absolu-
ta de la realidad queda cama ingrávido, queda cama ais-
lada e irresuelto dentro de lo transitoriamente concebido
por el realizador para dar cuerpo al film. Y así, vemos
que la anécdota la construye el artista de un circo, indio
civilizado que marcha con un gran automóvil y un cria-
do a visitar a los .de su raza, en vez de construirla el
mismo pueblo sin preponderancia de personajes. De
todos modos, la anécdota vive. Pero al fundirla con el
argumento se pierde, sobre todo al finalizar la película.
Dickinson es amigo en Wáshington de Joe Thunder
Horse, el Potro Salvaje del circo, y entre los dos parecen
arreglar el problema de las razas, que aquí adquiere 'ca-
tegoría de riña, de. escaramuza entre los deleqcdos que
gobiernan el poblado y los indios

MASSACRE' film

Allan Crosland pa-

trocinado en Madrid

por N. C.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pero desde el momento que ello se yuxtapone a
la acción general del argumento, pierde gran parte
de su valor. El que escribe el asunto crea personajes
y situaciones, y por este hecho tiene lo suyo algo de irreal
de hiperbólico y de desconcertante. La imaginación del es
critor o del realizador, no es lo suficientemente. capaz,
("liprecisa; ni viva, para engarzar el documento en el en-
granaje total de lo puramente imaginativo. Lo absoluto
de la realidad queda como ingrávïdo, queda como cls-
lado e iuresuel+o dentro de lo transitoriamente conce-
bido por el realizador para dar cuerpo al film. Y osi ve-
mos que la anécdota la construye el artista de un circo,
indio civilizoc'o que marcha con un gran automóvil y un
criado a visitar a los de su raza, en vez de construirla
el mismo pueblo sin preponderancia de personajes. De
todos modos la anécdota vive. Pero.al fundirla con el ar-
gumento se pierde sobre toda al finalizar la película.
Dickinson es amipo en 'v'{áshington de Joe Thuder Horse,
el Potro Salvaje del circo, y entre los dos parecen arreglar
el problema de razas, que aquí adquiere categoría de ri-
ña, de escaramuza entre los delegados que gobiernan
el poblado y los indios.

elRtJ:\l

De "Massacre" se desprenden dos cosas provechosas
la buena intención-¿cohibibda?-de Alan .Crosland
y las anécdotas en las cuales vemos el documento crudo
de la realidad. Por esto solo es par lo que "NUESTRO
CI NE""-" ha patrocinado la película. El espectador que
haya vis to la proyección y el lector que lea esta crí tica,
pueden ver muy bien lo que nosotros exigimos y la que
el cinema capitalista nos da. Es decir: en el· cinema ac-
tual no existe la obra completa, por más qué nas esfor-
cemos en buzcorlo con nuestra intención y con nuestro
apoyo. De exis tir, dejaríamos de tener nosotras esta p!a-
taforma, pues el estado de cosas que nos rodeara sería
idéntico a la intención que nos anima.

A. del AMO

GUILLERMO TEll

F I L M ALEMAN D E H E I N Z PA.U L

Tiene esta película elementos de arte verdadero: De-
coración y vestuario, interpretación y fotografía.

También es de notar, en oposición a tantos y tantos
fi Ims "históricos", y de los cuales apenas si queda al final
de su realización algún granito imperceptible de historia,
la laudable escrupulosidad con que han sabida ceñirse en
todo momento a la leyenda de Guillermo Tell, asamblando
cuidadosamente todos los detalles, desde el vestido hasta
el desarrollo del tema histórico, logrando hacer del film
simplemente, una fiel reproducción de la leyenda, tal co-
mo esta llega a nosotros.

Esta ágradable consideración a la verdad, junto con
la fotografía, enmarcada en las magníficas montañas de
Suiza, siempre bella y lograda, basta por si sólo para va-
lorar la película, que por otra parte adolece de excesiva
lentitud en la realización, como mayor defecto.

Expresión sincera. de cinema, aunque desgraciadamen-
te, incompleta la película en otras aspectos.

Magdalena L Ó P E Z C H E L V A
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FILM YANQUI DE JACK COW A y

La producción americana ha lanzado a las pantallas
del mundo un episodio dinámica de la Revolución mexi-
cana, encarnada en la silueta vigorosa y precisa de Pan-
cho Villa.

El nervio de la trama es tan hondo que--a pesar de
las limitaciones impuestas par los intereses de un capita-
lismo absorvente desborda 'Su fuerza de expresión
a través de unas escenas llenas de tragedia emocional.
Logrando muchas veces la atmósfera pasional de la
acción, en un ritmo maravilloso de planos que la téc-
nica yanqui fué primera en alcanzar. . .

Los combates epopéyicos que los representantes de
un orden nuevo sostienen contra el látigo miserable de
la esclavitud, resbalan por el film con rapidez. En
"¡Viva Villa!" los párpados del toma-vistas, se concen-
tran en el personaje eje del film.

El fue~te instinto de clase, inconfundible, certera e
indesviable de las peones, se perfila con naturalidad en
los gestos y movimientos del protagonista.

Por eso cuando la voz suave de Madero dirige pro-
mesas a los campesinos, estas se diluyen en un mar de

'Iegalismos sin fin. Su acción carece de potencialidad por
incomprensión del verdadero sentido de las reivindicacio-
nes populares. Madero es un místico incapaz de compren-
der lo que significa el peonaje en armas, cama única
garantía de los postulados de la Revolución. Mientras que
el otro, el hombre del pueblo, que ha vivido siempre bajo
las amenazas del hambre y la tiranía, saturado de rea-
lidad y encarnación viva de un estado social, entrevé cua-
les son los medios necesarios para la conquista de la libe-
ración social.



Nuestra Cinema La cámara inicia al principio, un movimiento progresi-
va al asomarse a rutas saleadas por la verdad, pero este
intento de alcanzar lo auténtico, se malogra al desviarsezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
por un i1iinermio falso, bordado de ficciones. fantasías
y trucos propios de los argumentos standard que todos
los directores a sueldo de los magnates de Hollywood han
de tener bien cprendido,

En las escenas finales se nos muestro como [a pluto-
eroclo de México representada por la [glesia, los terrate-
mientes y generales, consigue eliminar a [os perturbodo-
ses del orden existente.

Después ro cinta pierde vigorosidad, mientras el rscft-
iïzcdor nas proyecto unos desfiles militares como expo-
mente (i !} espíríttro! de] nuevo México.

Ahorrr, o fa visto de estas Irnóqerre s. recordcrrro: aqu. I
film que supo captar toda la patética belleza de las ári-
alas llanuras Y' los páramos sembrados de cactos, reco-
!lIiendo el eco de las civilízociones MDya y Azteca.

La sinfonía cinematográficaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq u e logró infe:'pretar r o
evolución histórica mexicana; los conflicfos del hombre
a:on la naturafeza y el hombre con el hombre, proyectando
en el lienzo pálido el grifo de rebeldía que elevándose
de la tierra parda, invecto decisión o los escfavos de Mé-
xico para la conquista revolucionaria de la v id a , El
u¡Viva Méxíco!" deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS . M. Eisenstein que' la censura capi-
talista sancionó, mutilándolo bárbaramente por no con-
venirle las consecuencias y conclusiones a que llevan
estos rollos Que na perdonarlán jamós.

A S. P U É R T O L A S gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IM ITAC iÓN DE LA VIDA
F I L M A Iv'! E.R I e A N o D E J o H N M A e sr RAt

l¡¡rANES DEL POLO'

(CHElIUSKl:N)

'Escena deL 501,,0·

merrte.,

F o to U n ió n F iu n .

Toda fa obra- cïnegráfica d'e Jhon Mac Sthcl, está
mrientada hacia un objetivo, hacia una fínofidod preme-
¡¡jitasa : [ a dignifïcacfón de ro mujer.

Es noble fa misión que Mac Stho] se' ha impuesto a

sí mismo. Y es más noble aún el fervor con que fa cum-
ple, la constancia con que labora por elfo. Porque desde
que real:ï.z:auEI msfinfo del emor"; hosto que dó la última
vuelta de manivela a "Parece que fué ayer", no ceja un
sólo momenfo en s u noble empeño. De esfe modo cense-
cuente, can esta línea de conducto, Ñ'l!::J.cSthal realiza
films como aSemilla'" y "Bcek Stl'eetu• U:10~ veces es ! a

medre. Otrcs, fa ornonte, fa e:-po-a. Siempre la mujer
Para ellos esté hecho el film. Y ella es la Que siempre
lleva 1.6. razón.

. Cuando Johrr M a c Sthof h a c e cïlJte,c.no,~esj:1 ~cia nun-
ca' el diálogo. A veces, nace de él un uso abusivo-"Semi-
110."-. En ocasiones la utiliza, en armonía perfecta con 101
im.agen---1'Ba.ck Street"-. Pero siempre lo considera de
importancia para el resultado generol del film.

Esto ligem-¿demasiada?-tendencia a lo teatrIJ-
lizocíón, tul vez provenga de le costumbre--¿censura-
ble?--de Sthal de hacer sus películas en orçumentos no.
cinemáticos, no construídos expresamente para ser lle-
vados a [a imagen. Unas veces son textos del español E:"
chegaray; otros del clemdn Stephon Zwig, a de ros am=ri-
conos Chs. G, Norris y Fannie Hurst. Pera casI siempre-
[as obres teatrales o literarias san [as par él' preferidas:
porcr ser troslcdcdcs el lienzo.

y nc es sólo en el cine u r ¡ , sonido donde se cprecku
esto particular[dad-¿defecto?-de Jchn Mac Sthal. En,
algunos de sus filrrrs silenciosos "S.ecrefos de Oriente" r

"EI a.fegre: Impester"; "Amanfes", se percibe i.gualmente
el escaso dirtornismo de: la ccción,

De fados modos ctrolquier mm de Mac Sthcl, si no>
es cinematográfica por la forma, la es grand~mente por
el fondo, por e] contenido drornó tico, fuertemente rea-
li~fa, que refleja siempre la vida fai y como es, sin arbi-
trariedades ni convencionalismos de ninguna especie.

m

En -Imífacíén de ro vida" toma de nuevo u n asunfo de
Fanny Hursr, amara de "Back Sfreef" y "La secuestre de"
cineqrofíodn por Tay Garmet y re d a forma de cinema.

Y, et resultada que consigue, es espléndido. Porque
"Imitación de lo. vide"; es un magnífco poerno de temurci
exhuberanfe en emociones de toda especie, rico en hu->
mano delicodezu. Aparecen, a q u i reflejadas, varias fa-
cetas de la vida, con sencillez, con natura tidad, con e s a

no turoüdcd propia del realizador que sabe 101 que dice-
y hace, que no necesito recurrir a mcloborísticos jueoos
de imágenes para lograr fa emoción. Esta broto tan solo>
de una polobro, de u n beso, de una cnrccjcrdc.

Es, tol v e z , "Imitación de ra vida", el film de Mac
Sthcl en el que ef diáloga está mejor distriòuído, mejor
combinado can fa imagen visual. S in ser escaso, ni mucho>
menos, no, resulta recargado en ningún momento, pues;
cada frase se complemenm magníficamente c o n una ima-
gen ton expresiva como efla. De ahí viene el espléndido>
aqirilibrio -ritmo-- que campea a través áe todo el film;

y oún h a y más. N a puede pasar desapercibida fa sig'-
nificación sociof de esta hermoso. obro. del cinema ameri-
cano.

En "lmifación de ra vida" se presento de nueva eB
problerno de las raros. Paralefamente a la acción prin-
cipaf se desenvuelve este. Y cr veces alcanza más prepon-
derancia q u e aquella. Es ef drama espantoso áel negro de-
Arnérico, Que ~e ve despreciada por eI colar de su piel.

El lucha, Y quiere-
afcanzar la catego-
ría morar del blanco.
Pero no puede. EV
bórboro prejuicio de
la diferencia de co-,
lcr, se lo impide.

T o d a s estos magní
fícos aciertos, uni-
dos a IIJ naturalidad'

de la interpreta-
ción -·louise Bea-
ve.s, craudette Col-
her t, 'N a r r e n Wi-
fliams, Ned Spcrks
- y a fa nitidez de'
la fo~ografía-Me-
rrit Gerstad-hacerY
áe "Imifación de ICII
vida" uno de los me-
jores films que nos:
ha traído América.
y una de las más:
perfecfas produccio-
nes de Jhon Md,ct
Stho].

A. Serrcno d e O s m a
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¿Pierde valar por ello?
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despreciando la escuela, o porqué, o conceden impor-
tancia a un fenómeno sexual trascenéle'n alítimo, Si la pe-
lícula fuese lucha se rebelaría contra el hecho de que
uno niño tengo que trabajar descalzo en el campo,

Pero el film na es crítica, sino narración. Y de esta
mcnersa, deja a la voluntad del público la interpretación
de los hechos que expone.

Esta cuestión había de ser objeto de un análisis más
detenic'c.

Hablando desde el punta de vista de la realización,
hay que reconocer que la cinta es magnífica. Ti..ne mo-
mentos perfectamente logrados, Tales como la despedi-
da de la escuela o la conversación de 105 dos muchachas
en el campo,

Si bien se advierte una falta considerable de ritmo
en todo el desarrollo, La acción al principio resulta lenta
dado su carócter (peripecias, travesuras, espíritu inqule-
to de 105 chicos, y si luego se ace'era, es debido a la
compl icación argumental.

Los tipos, están trazados con bastante precrsron: el
maestro, el cazador furtivo, el alcalde ... La fotografía
chorreando luz, rebosante de vida, es maravillosa,

" .'* f4E YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Una sucesion de beilas imágenes, componiendo un
canta a la naturaleza, inicia el desarrollo del film.

Lo inicia y condensa su contenida. Porque el fondo
de la cinto no es otra coso. Un canto o lo naturaleza un
rendido homenaje o lo belleza de los campos, o los bos-
ques y .01 río, espejuelo que pudiera ser trógica poro el
muchacho. Uno sincera loo, llena de comprensión a los
i~stintos e inclinaciones naturales en los catorce años.

Los de catorce ofios roban peras de cualquier peral.
Los de catorce años, W:1 muy amantes del aire libre y
"hacen novillos". Los: de catorce años, tocan tranquila-
mente una harmónica, cuando nsisten a, la iniciación de
le pubertad en una compañera. Los de catorce años, se
extrañan mucho de que haya familias numerosas que
tengan pocas tierras y no puedan calzarse. Y los de ca-
torce años, como muchachos que son, no se preocupan de
más.

La peliculo, pues, no es de tesis, no es lucho: es,
senci Ilamente, exposición de hechos.

Si la película fuese lucha, procuraría dilucidar e!
porqué, los muchachos roban las peras sin el menor car-
go de conciencia,.o porqué, rinden culto a la naturaleza

uevos

-',-
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.ABDUL EL CONDENADO~
F I L M NGLÉSDE KARL GRÚNE

Lon d res

En todas épocas los sociedades en descomposición
han tenido que buscar en el posado los sorisfçcciones
que les negaba un presente lleno de amenazqs. La
reproducción de las grandezas de antaño (en ~,I libro o
sobre la pantalla) es el soporífero que hoce olvidor la,s,.
miserias de hoy día, Asi se explica en parte el ambiente
favorable ,que desde hace algun tiempo encuentren, los
novelos biográficos y las películas históricas de valor
más o rneno., dudosa.

"A bdu l el condenado" ("Abdul the damned"), que acaba
de estrenarse en un cine de Marble Ardi, no pertenece
a esta categoría, A través de esa reconstitución de Id
Turquio de 1908, aparece uno realidad mucho mós cerc
cana y"poderosa, realidad que no ignoran Kcrl Grüne y
Fritz Kor+ner, el director 'y el principal, protcçonlsto de
la película que por pertenecer a U;1a raza inferior' se vie- '
ro" arrojados del paraiso germánico. "Abdul H am id" es
su primera producción inglesa y como anteriormente su-
cediera con la llegada de otros cineastqs alemanes a los
estudios londinenses, el' cinema inglés, logra uno de sus
mejores obras, En ella, se muestra la luche cposioncdo
que en aquel entonces el partido de los, "jovenes turcos"
llevaba contra el depotismo de los sultones,

En el trono, Abdul Hamid es la cabeza visible de la
reacción, de una reacción brutal que (sintiéndose cande-
'nad\::¡ por' lo histeria) se vale de todas los medias para
mantener su dominio, para a~làzar la ejecución de la sen-
ter.cio. El soborno, la provocación policiaca y por fin el
asesinato en masa, s o n sus orrnos de combate, Abdul
Hamid las maneja con grnn virtuo:idad· pero la lógica
implacable de su desrir-o le obliga a ser el mós ccti ,o

"~(caus6nte d'3 su propia hund, miento.

Se ve forzado a "liquidar" uno a uno hasta sus más
'fieles colaboradores; ni siquiera Kadar Pocha, jefe de la
polida y su instrumenta más seguro, logra salvarse, pues
"este' joven ambicioso sabe demasiado". Abdul se vá
quedando solo en su palacio en medio de sus bailarinas,
rodeado de enemigos invisibles. Vive en un pánico con-
tinuo. No ve a los fantasmas de los asesinados, oye los
gritos de los torturados, con cada crimen aumenta su
terror, El 'que más ha hecho sufrir es el que más sufre
ahora.

Cuando por fin estalla la revolución lo encuentra
.sólo abandonado por todos. Y solo tiene que emprender
el camino del destierro. Un coche negro le conduce a
través de las muchedumbres que vitorean a la revolución
En sus brazos tiene a su último compañero, un gatito
blcnco , . .. lo único que le queda.

Hoy en esta película momentos de gran dinamismo.
Aporre las escenas son un poco convencionales del matin
(estilo de Hollywood hace 10 años), otras profunda-
mente emocionantes muestran los métodos de que se va-
lían los jovenes turcos para la propaganda clandestina,
'o la muerte heróica de los rebeldes que seguían cantando
ru himno de la libertad cuando ya les apuntaban las

: ¡usi les de los verdugos .

¿Turq~ía en 1908? ... Seguramente,

Pero tambien algo mós. Algo que no debe ser del
agrado de los actuales Abdul Hamid o aspirantes a Abdul
Hamid de occidente.

FEDOR G A N Z

L o n d r e s



CONTRA PLAN, film
soviético de Sergio
Joutkevitch, presen-
todo en Perís con
el titulo de HONTE.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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. De igual formo
que el fascismo 0-

lemon ha grabado
uno huello descen-
dente sobre su cine-
ma, el orrivo del
fascismo en Italia,
occpó ~lirtuolmente
con uno producción
cinemotogrófico que
hasta aquellos fe-
chas estaba conside-
rado como lo más
internacional de to-
dos. Lo Bertini y lo
Menichelli de enton-
ces, eran los equi-
valentes incontesto-

. bies de los Gretos y
los Morlenes de aho-
ra, Gustavo Sereno
Tulio Corminotti y
Amleto Novelli, no
gozaban de menos

popularidad que lo que disfrutan galones actuales, y co-
mo los de hoy, los viejos románticos italianos, eran lo
meto de innumerables ensueños femeninos.

Con el arribo de Mussolini ol Poder muere el cine
italiano ccsi por çompleto. Desde el primer lugar en que
se encontraba, desciende o uno producción de tercero o
cuarto orden, hasta lo llegado del nuevo sistema sonoro
y parlante que le despierta un poco de su gran letargo.
Lo Cines Pittalugo, que ha monopolizado en ese tiempo
una gran parte de la explotación cinematográfico italiana
construye, con la ayuda de Mussolini, unos estudios de
producción, en los que se agrupan los vejas y nuevos di-
rectores de Italia.
Por un momento parece ser que van ha reconqulstcrsn
los viejos posiciones pero yá estarde, demasiado torde
paro lo reconquisto. ltolio, con su concepción del cinema
no puede saltar hoy sobre un ruedo internacional. El
espectador cinematográfico sabe separar el mal teatro
cinemotográfiado que se hizo en Italia, del buen cine
que se ha hecho en Estados Unidos, en Alemania y
Francia y que se hizo y se hace en la Unión Soviética.
Italio, si quiere reconquistar un mercado cinematográfico
interncciono! . que perdió con la llegado del fascismo
debe seguir distintos derroteros de los que ahora em-
prende: es decir, en lugar de repetirse sobre lo que hizo
de 1918 a 1923, debe mirar hacia sí misma, sobre sus
problemas y sus paisajes actuales, y produsír un cinema
ccpóz de representar la autencidad de lo Italia de su
momento.

Pero el hacer este cinema equivaldría o presentar
dentro y fuero de Italia las brutalidades y los grandes
defectos de un sistema social en fracaso. El fascismo, ha
demostrado claramente sus dos filos (el de su demagogia
y el de sus hechos concretos) poro que lo dictadura
mussoliniono pudiese tolerar que el cinema descubriese
los atrocidades cometidos. Vista ésto imposibilidad de
traer a lo pantalla una lttilio viva y sangrante, la Cines
y todos las productoras cinematogróficas, acometen un
tipo de producción internacional con temas que lo mismo
se pueden suceder en Italia que en cualquiera otra parte.
Lo inventivo, es un elemento Jntemccioncl y como en
el cine italiano hobia que inventar lo contrario de lo
que sucedía en Italia, éste, no ha podido escolar uno
solo frontera, y, dentro de lo suyo, apenas ha 'podido
moverse con un cierto desahogo gracias a medidos pro-
teccionoles y contingentes establecidos contra la pro-
ducción extrangero.

He creido necesarias las líneas precedentes poro
comentar con uno mayor subjetividad el film que Max

a OPHULS

j
Ophüls (realizador de un buen film alemon -Lilalai-
y de un mol film francés -On a volé un hemme-e-}, ha
realizado en Italia. Ignoro si Ophüls, ol ser invitado'
para producir un film italiano, pidió como temo uno bio-
gratí a de Esportaco como hizo Pobst, Seguramente,
Ophüls, fué menos ambicioso y, como Walter Rurrrnénn,
se conformó con el temo que le impusieron. Ruttmonn
dió vida (muy escaso vida) o un temo de Plrcndello y
pudo salir medianamente airoso de su empresa gracias
a lo fotogenio natural que encontró en los forjas y en los
altos hornos en que se situaba la acción. Y Max Ophüls,
se ha salvado tambien, gracias igualmente o su técnica
sólido y seguro y a sus conocimientos esencialmente
cinemotogróficos. En cambio, ninguno de los dos reali-
zadores alemanes, ha podido dar de cuanto poso o ha
posado en Italia. Sus dos films son italianos porque se
han rodado en los estudios de Italia. Pero si se hubiesen
hecho en Paris o en Hollywood podrían ser lo mismo y
llamarse franceses o americanos sin cometer el menor
fraude.

a n o d e M A X

La signara di tutti, es uno novela de Salvador Gatta
muy popular en Italia. Parece ser que es algo así como
La hermana San Sulpicia nuestro con uno mayor dosis
de. folletinismo. Es decir, un temo imaginativo sin rai-
gambres raciales .Exactomente un asunto poro ser rea-
lizado por un director extrangero que no tiene necesidad
de saber nada de Italia. Se trota dé un tema melodrá-
mático en el que se ven envueltos varios personajes que
se aman entre sí y que se ven obligados o separarse. La
culpa es de una muchacho que ejerce un signo <fatal para
todos aquellos que lo estiman o lci aman .. Primeramente
es un profesor quien sucumbe. en el segundo lugar es la
madre del muchacho o quien amo quien muere por ella.
Después es el marido de ésto y padre de aquél quien se
encuentro de golpe y porrazo arruinado por completo y
en monos de la justicia. Finalmente es la muchacha
mismo quien, cansado de provocar desgracias inconclen-
temen te, de causar dolores a quienes no quiso ofrecer
más que felicidad, ocobo con su vida en el momento
mismo en que su fama de artista cinematográfico habia
escalado lo mayor altura.

Con un temo semejante aunque el realizador se
llame Ophüls, no puede haber hecho más que el folletín
sensiblero y truculento de siempre. Ophüls, es cierto, ha
sabido barajar todos los elementos de que disponía con
una cierto habilidad paro darnos un film dramático de
gran fuerzo en el que hoy que remarcar varios momento,
de una técnica que denuncio su procedencia y su escuela
alemana. Este hecho acusa con mayor vigorosidad el ca-
rácter internacionalista de éste film italiano, en el que,
como yo hemos dicho, no se ve el aliento del país que lo
produce. Ophüls, fué contratado sin duda poro realizar
un film "comercial" y sus comanditarios deben estor!
satisfechos porque La signora di tutti es esto: un buen ne-
gocio, un excelente negocio logrado o espaldas de lo tra-
gedia fascista de Italia y un film que siendo lo menos'
italiano posible, sirve sin embargo, para que el "studio
Coumortin" de París, ofrezca golas franco-italianos
con asistencia del elemento diplcrnótico de ambos países.
utilizando su estreno en lo viejo Lutecio.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Leer NUESTRO CINEMA equivale a estar ente-
rado del movimiento cinematográfico ínternacto-

nal en su triple aspecto social,
a r tí sti e o y e con Ó m i e o.
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Austria

Checoeslovaquia_1_-
España_ .....
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y Comentarios en
r Emil Jannings, capturado de nuevo por el cine alemán, acaba de
terminar un nuevo film con el título de. El viejo y el [oven rey, basado en
el conflicto entre el rey sargento Federico Guillermo I de Prusia y su hijo
el entonces Kromprinz y después rey Federico el Grande,

,... En Berlin se ha fundado una cAs'ociación Alemana para el Comercio
Exterior de Películas». Más que una Asociación de productores en busca.
de un mercado exterior, se trata de una organización periodística orga-
nizada bajo la dirección de Albert A. Sander, ex-Jefe del departamento
publicitario de la Ufa. .

Albert A. Sander, nos ha remitido dos números de un boletín de
información que con el título de t:EI Cinema Alemán en el Mundo His-
pánico», se promete una buena propaganda en nuestros paises del cinema
chauvino ,"nacionalista y fascistizante a que hoy se ha reducido el cine
en Alemania.

". La Academia Cultural del cine (Institut Für Film Kultur) que acaba
de crearse en Austr-ia ha sido constituida por la Liga Patriótica, la Fe-
deración de Corporaciones, la Acción Católica y el Comité de Cultura
Popular de Viena.

Creemos inutil enunciar el resultado vaticanista y reaccionario, que
pueda surgir de este maridaje. '

,.. Gustav Machaty ha formulado un proceso eontra el actor checo Hugo
Hass, el realizador Max Frie y la productora A. B Film, por haber
utilizado sin su autorización un escenario suyo, titulado El paciente
número 13.

". Voskovec y Verich preparan el escenario de un nuevo film que
realizará Max Fric bajo el título de Robinson y Viernes. Los .exteriores
serán realizados en Córcega.

" A primeros de Marzo comenzará la toma de vistas de Stefanik, film
basado en la vida del héroe nacional checo.

,. Carlos Velo y Fernando G.IMantilla han terminado en los Estudios
CEA, un documental sobre el Escorial y un film de vanguardia titulado
Infinito. Más que un film de vanguardia este último, es un ensayo
sobre las posibilidades artísticas del cinema esp aficl , realizado magis-
tralmente por los dos jóvenes directores. '

Muy bueno era ya el primer documental, hecho por ellos, Alma-
drabas, pero los dos últimos films últimamente terminados, constituyen
un acierto técnico, de realización y de montaje. La fotografia de Beltrán
limpia y cuidada en sus menores detalles, y la música constituye una
novedad para el cinema español. I

Por su importancia en la historia del cinema español, en números
sucesivos nos ocuparemos de estos films con la atención que el caso
requiere. '

". Benito Perojo está a punto de comenzar su nueva producción
Rumbo al Cairo

".. Ricardo Urgoiti, Gerente de Filmófono, S A. tiene el propósito de
producir varias películas en España. El rodaje de IR primera comenzará
en breve en los Estudios CEA.

" Se esté construyendo en Madrid, en la calle General Porlier, unos
nuevos Estudios para dedicarlos a la producción de pelícu las. "Se dice
que serán los más e~paciogos de España,

,.. GECI (Grupo de escritores cinematográficos independientes), conti-
nua su labor, celebrando sesiones los sábados, en el Cine Tívoli. Santos'
del Infierno, Tumultos, Tarakanova y Cinara, ha sido el material pa-
sado en sus reuniones.

,. CINECLUBCUATRO CAMINOS. El domingo 17 inauguraron sus sesio-
nes, con los films Romanza Sentimentol y Karamasof el asesino. El
acto se celebró. en el salón Metropolitano, de Madrid.

,. CINECLUB HORITZONS, de ~:Barcelona Ha quedado constituido este
grupo, cuyas dos primeras programacIOnes serán: La pequeña vendedora
y Trois, Pages d' un JournolYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Finisterre y El I¡undimiento de la casa
Usher.

STUDIO FlLMS·Madrid Ha quedado constituido un moderno cinestudio ..
Parece ser que su trayectoria de realización será la presentación de

films, antes de su estreno comercial, y se cree será patrocinado por un-
grupo de profesionales del cinema.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

,. En el último trimestre de 1934, la Metro Goldwyn Meyer ha realizado
un beneficio líquido de 1.316,762 dolares. :

". La Fox va a realizar una nueva versión sonora y parlante de El In-
fierno del Dante.

,.. Antes de morir, el autor-director Lowell Sherman, había realizado
para la Universal una comedia humorística La vida nocturna de los Dioses
inspirada en la novela de Thcrne Smih. Es la historia de un sabio que en-
cuentra un medio para 'dar vida a las estatuas de piedra y petrificar a los
hombres. En Nueva York, da vida a las estatuas de Venus, Beco, Apelo,
Mercurio, Neptuno, etc, cuya acción se desarrolla en medio de " : g a g s »

cómicos inesperados e hilarantes, Alan Mowbray y Florine Me Kinncy son
los principales protagonistas.

Mientras Max Reichman y Marcel Blistein anuncian en Francia un
f.ilm inspirado en medida por medida de Shakespeare, Max Reinhart ea
Hollyvood realiza Sueño de una noche de verano. Al mismo tiempo se
anuncian tresveraiones del Hamlet (una en Hollywood. otra en Londres y
otra en Copenhague); dos de Macbeth (una en Hollywood y otra en Italia) y
otra de El mercader de Venecia con Mervyn Le Hoy o Fre nk Borzege
como realizador. '

.. La Fox anuncia una nueva versión de Ramona basada en la novela de
HelenHunt jackaon. La primera versión de esta obra fue producida en
1916 por Paramount e interpretada por Mary Pickford. La segunda l¡a
editó United Artist y la interpretó Dolores del Río.

,.. La censura americana ha prohibido Extasís film checo realizado por
Machaty. _

,. Paul Muni, protagonista de Scarface y Soy un fugitivo, ha establecido
una beca permanente en la Universidad del Cinema del Sur de California.
Dicha beca es perpetua y lileconcederá, por medio de concurso al estudi~nte
que ofrezca mejor .puntuación y dé pruebas de mayor competencia en el
estudio del arte cinematográfico.

". Greta Garbo interpretará por segunda vez el rol de la heroina de
Tolstoi, Ana Karenine que va a realizarse en los estudios de la Metro.

,.. Según cos comunica la Agencia de información cinematográfica. el
cine americano está en peligro de caer bajo el control del Estado, La Cá-
mara de los representantes de Estados Unidos ha recibido una proposición
en la que se trata de someter toda la industria cinematográfica bajo el con- .
trol del Estado. Este proyecto será discutido en la temporada actual.

r La eFilm et Photo League s de Nueva York acaba de presentar su
primer film Scherif (engañados por las autoridades) favorablemente aco-
gido por la crítica. La troupe de ectores utilizados en su interpretación es
una parte de los campesinçs que han jugado un gran papel en las últimas
huelgas nor-teameriaanas , t:Film-Photo League», que es una asociación
obrera prepara cuatro nueves producoiones tituladas: Huelga de marine-
ros, Taxi, Harlem y Cigarrete. ¿Cuando las asociaciones obreras do Euro-
pa podrán ofrecernos otro tanto?

". El g-ran film soviético Tchopaiew, de los hermanos Vassiliefs, ha sido
presentado en Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Buffalo, Washing ton,
Pittsburg, Boston, lleveland, Detroit y Chicago, con un éxito superior a
todos los obtenidos por los mejores films soviéticos, La -dnteruetional Art
Cínema Ine> que es quien le ha presentado ha retenido 20 nuevas películas
para presentar en EE. UU. durante 1935, ¿Cuan~o la censura españole
ofrecerá a una empre~a española el margen necesario para que pueda hacer
otro tanto? •

,.. He aquÍ la clasificación de las 2.196 películas. american.as presentadas
durante 1934 establecida r.0r la censura neoyorquma: 839 Indecentes, 79
inhumanas, 511 inmcru es y IS producciones sacrílegas. En estas condi-
ciones no es estraña la impopularidad en que va cayendo Mister Willian
H. Hays.

". La siempre joven y popular Mary Picklo-d interpreta .baio la direcc~~n
de Edmond Gdulding un drama titulado The Flame Wlthln (La pusron
interior).

". El sacerdote James Lawrence, se estacionó junto a un cinematógrafo
local en Sayville (Long Isiend) y a pesar del fria cortante que hacía con
objeto de prohibir a sus feligr-eses que acudan a presenciar la película «Belle
of Nineties» cuya protagonista es la famosa y atrayente Mae West.

Dicha película ha sido catalogada en el grado B, del registro católico,
por cuya razón no es apta para menores.

He aquí una nueva forma de propaganda que recomendamos a los
curas trabucaires que todávlajquedan en España.

,.. La voz de Charlie Chaplin no se oirá tampoco easu nuevo film IProduc-
tion Number Five, donde presenta su nueva «estrelle> Paulette Goddard.
Según se nos ha anunciado, es otro actor quien ehableré s los títulos que
describan la acción de Charlot.

F r a n e •' a ,. Ernest Busch, intérprete de L'Opera de
Quat Sous, Carbon, No Man's Land y Kul)le
Wampe, se encuentre actualmente en Paris.
Busch, que io ter pretó para la casa radiofónica

Gloria los discos de Komintern, Solidar ided, Unidad de Acción y otras
canciones revolucionarias, ha sido expulsado de la Alemania hitleriana.
Con la llegada de Ernest Busch, los espectáculos proletarios parisinos-a
los que sin duda prestará su colaboración" adquieren un elemento valioso.

,. Cessez le feu, film fascistizante de Baroncelli, a pesar -o tal vez por
eso- de haber obtenido el Premio C. I. D. A. L. C. 1934, se ha visto obli-
gado a cambiar de título ante las protestas que se rgian a su paso por I~s
cinemas de las barriadas parisianas. Cessez le feu es actualmente AmiS
comme autre fois. Si-n embargo, esta maniobra del editor no puede evitar
que los elementos antifascistas acudan a los cines en donde se presentan a
protestar violentamente contra la propaganda fascista que encubre, esta
película basada en un argumento de un ruso blanco y producida, a su
vez, por otro ruso del mismo color.

,.. El cine de la eBellivillois e, propiedad de la Cooperativa obrera del
mismo nombre, se ha especializado en la presentación de films soviéticos.
Tras Okraina, La tierra. tiene sed, El camino de la vida, Turk¡ib, la
eBellevillois> ha programado durante las últimas semanas, Sola, El demonio
de las estepas.

". Nicolas Farkas, antiguo operador de G. \V. Pebst y realizador ecir-
custancials de La Batalla realiza Varieté, con Annabella, Jean Gabin y
fernand Gravey en los papeles que interpretaron Lia de Putty EmH
J.,mnings y Warvik Ward en la vieja versión de Dupont.

".. Mientras en In pantalla del Max Linder-Pathé, se presenta el film so-
viético Las noches de San Petersburgo, inspirado en eNietochkae y Las no-
ches blancas, de Dostcyevsky, una produ~tora americana y otra francesa,
anuncian la realización de Crimen y Castigo,

". El primer papel de «Mercader de aman que había sido designado por
Edmond T. Greville. a van Stroheim, ha sida confiada a Jean Galiand,
vista la imposibilidad de que .Stroheim se desplaaese a Fr-ancia.

",. En el curso de 1934 se han creado en Francia 202 Sociedades Apó-
nimas o a responsabilidad limitada, representando un desembolso ofi-
cial de 20.034.000 de francos. En 1923 se crearon 228 Sociedades repre-
sentando un total de 70.259.000 francos. Más de la mitad de estas Socie-
dades. han declarado un-valor inferior a 50,000 francos.

Por otra 'parte, 88 Sociedades se han declarado eu quiebra ° en liqui-
dación judicial, representando un capital global de 160.uOO.000, Como pue-
de verse el aporte de las 202 Sociedades nuevas, frente a la quiebra o li-
quidación de las 88, se salda con un déficit de 130.@(){).000.

H I d Holanda, financiera de bt fir-ma interneciona
O a n a Tobis, ha qucrido ofrecerse una producción pro-

pia. Su primer film, La muchacha del sombre-
ro azul, inbes-pretado por dos artistas que hi-

cieron su aprendizaje en Alemania, parece ser que ha sido muy bien ace-
gido por el público de Amsterdan.

". Un. ingeniero húngaro acaba de presentar un
aparato que permitirá registrar simultaneamente
en una misma banda de sonido, el doblaje de un
film en otros cuatro idiomas diferentes. En el

mom ente de la proyección, un dispositivo especial permite la elección de
la lengua en que el film desea proyectarse. De esta forma un a misma pelí-
cula positiva puede presentarse en diferentes paises. Unos auriculares

Hungría-



especiales permiten además, oir el film en un idioma distinto al que se re-
produzca en los altavoces.

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa a
~ El alcalde de Génova, Marqués de Bombrini, ha concedido su apoyo a
la iniciativa de dos periodistas genoveses que han tenido la idea de Icalizar
un film sobre Cristobal Colón. El escenario, escrito por Luig i di Allegri y
Bruno Zanelli se basa sobre documentos colombinos pertenecientes a los
archivos de Génova y los pasajes históricos han sido hechos por el histo-
riador de Colón, Marqués Giuseppe Pessagno. S~ ignora todavía la campa
ñia que realizará el film y el director. En cambio se sabe que el papel de
Colón será interpretado por UD actor genovés.

Inglaterra
,.. Anthony Asquith, cineasta de «Vanguardia» hijo de! famoso político
de su nombrev-dirigiré el nuevo film que producirá Kcrda sobre la vida de
la Reina Elisabet. Philip Lindsay y del Profesor George Harriscn traba-
jan sobre el manuscrito dé esta futura pelicul a que interpretará Flora
Robson, la Emperatriz Elisabet de Catalina de Rusia.

". Kurt Bember dè director alemán en Inglaterra, realizará para Toeplitz
-productor italiano en Londres , La vida de Edmond Keen,

,.. Robert Flaherty realizador de Nanuk y Moana -primeras conq~is-
tas del cine documental de gran clase-r- colaborador de Vao Dyke en
Sombras Blancas y de Murnau en Tabu, cuyo film Man af Aran, ha
obtenido el prímer premio en el Congreso Beinnee de Venecia, ha sido
contratado por Alexandre Korda para realizar un film en las In Jias , El
film, inspirado en un libro del propio Flaherty comenzará en breve, Fteber-
ty ha partido ya hacía las riberas del Ganges.

,.. Landon Film prepara una nueva producción sobre la conquista del aire
por el hombre y la historia de la Aviación desde lcaro hasta nuestros días.

".. Bajo la iniciativa de los c:AmigHsde la U. R. S. S.~, se han producido
en Londres numerosas Y violentas protestas contra la proyección de un
film titulado (Forbidden Terrytory) (Territorio Prohibido). Este mismo
film ha sido de grandes protestas en Birmingham, donde un grupo de con-
-sejeros municipales pidió a la direección del cine )0 retirase de la car-t-ilere.

s U z a " El Departamento de Justicia y Policía de Gínebre, ha autorizado sin
reserva alguna, los films El secreto de una noche, El lago de las
damas, El niño del carnaval, La gran experiencia y Ángela,
La gran tonnenta y Viva Villa, han sido autorizados mediante su-

presión de varias escenas
Arlette y sus papás ba sido prohibido por completo, En cambio, el

mismo departamento de Lausana, ba probibido Arlette y sus papás y
La gran experiencia, film soviético que aunque no contiene escenas
contrarias a la moral, ni susceptibles de provocar o sugerir actos crimina-
les o delicuentes, presenta de una forma tendenciosa escenas babilmente
escogidas de la vida en la U. R. S. S.

El mismo departamento, ha prohibido Ia proyección de
bordo, una hora y media antes de la presentación. al r'l

U R S S ,.. La «Soyuzk¡'nocronica» ha presentado un
• •.• • film en el que se evoca la vida de Sergio Kiroff,

asesinado en Leningrado por Nicclaií, enemigo
manifiesto de la clase obrera S. - M. Èisenstein,

e~tima que este film es uno de los mejores documentos que ha visto en su
vida. Otras personalidades soviéticas como Krupskaya--viuda de Lenin-.
el profesor Schmidt :·jefe de la expedición del Tcheliuskin-etc, ban de-
cleredo que este reportaje sobre Kiroff, atestigua de una manera evidente
la .m:!"estríaque el cinema soviético ha logrado en sus primeros quince años.

" Nicolay Ekk realizador del gran film soviético El camino de la
vida, ha regresado de una expedición por el interior de la Unión Sovié-
tica con .dosnuevos films terminados: Ruiseñor y La pantalla se
desvanece,. ambas producciones sonoras Yparlantes son presentadas en

colores naturales.

r Un grupo de cineastas dírigidos por OIga Peeobranyeskaie Y Paeloff,
rueda actualmente un film titulado El Odio, sobre la organización de las
economias colectivas en Kezaksten, Este film ilustra las primeras etapas
del campo-en curso de colectivización y la lucha desesperado de los <kulsks>
por resolver su existencia.

,.. El regisseur Raism<anrealizador de La tierra tiene sed, rueda actual-
mente un film titulado Los hombres con alas. Estos hombres son los pilo-o
tos aviadores de la U. R. S. S. y toda la actuación del film se desarrolla en-
una de las escuelas de la aviación civil, en donde u 'a legión de hombres se
instruye enérgica y audazmente en la conquista del air-e por el homnre.

,.. El raid cósmico, realizado por V. Jariavloff, es un film de carácter
cientifico y Iantástico, destinado a los niños,

". Vano y las hermanas Brumberg acaban de presentar un nuevo film so-
noro de dibujos animados El cuento del Rey Duranday, con música de

Alexandroff.

". El director Korck rueda actualmente, en los estudios de la Ruvie
Blanca, un film titulado Alta Traición, en el que se presenta una fábrica y
una central eléctrica elevada eu una hornaguera" .

r El director Constan tin Eggetr. en colabora ión con el escenarista
Oleg Leonidcv, prep ra la próxima realización de Piratas, inspirado en
Gobsek, tipo creado por Balzac

s yB R o
EL CINEMA Y LA REALIDAD SOClAL, por A[fonso longoet,

Ediciones Imán, Buenos Aires. Con un prólogo de Luis Oraetti publican
'os Cuadernos Económicos en su número 4, e.ste ensayo de A}fonso Longuet
en el que otro libro-de Eremburg (cFábrica de Sueños» ha dejado vigo-o-
aas huellas. Acaso SiDel libro del escritor soviético no se hubiese produeide
este otro del escritor argentino, SiD embargo, en el «Cinema y la Realidad
Social. hay valores personal as, puntos de vista del autor sobre una canti-
dad de cosas esenciales y capitales en el cinema, qne le hacen interesante
e imprescinàibk como manual breve -yen algunos aspectos e ideológico--
de la actual cinematografía. En este momento no podemos extendernos
más sobre este ensayo del que segtlrameste ofreceremos a nuestros lectores

. algún extracto en nnestros numeres próximos.

2

EL TIEMPO PRESENTE. En Madrid ha comenzado ha publicarse
esta <Revista de Literatura, Arte, Crítica y Polémica> cuyo Comité d-
Redacción está integrado por los cemaradas César M. Arconada, E. Delga-
do y Ap Ser-ranc Plaja. eEl Tiempo Presente> no es UDa revista de grupa
que viene a defender ce] arte por el arte>. Es una revista decidida a luchar
pOT la libertad-del hombre y el artista contra todo movimiento que -como

. el fecista, P9r ejemplo-· eonstituya un pel~o parala cultura y la civiliza-
ción. En su número t , publica originales de W.lhttcb, R. Rolland,. ]. be-
bés, García Loi-ca, Cercude, ArcoDada, Serrana Plaja, Olivares, Bszán,
Dalgado, etc. Varios dibujos de Miguel Prieto y unas notas sobre cine de
nuestro Redactor J. Castellón Dlaz , completan su interesante sumario.

3

NUEVA CULTURA. Valencia, Febrero de 1935. La definición
concreta de èsta revista de «información. critica y orientación, intelectual>
la hallemos en un entrefilete que recogemos: cEn nuestro amplio frente de
lucha contra el fascismo, la colaboración firmada supone una responsabili-
dad individual. Solo en la obra anónima está la decisión colectiva de nues-
tro grupo •. En su número 2 publica: Situación y horizontes de [a plástica
española. Carta de N. C. al escultor Alberto; Sbaw contra Wells: Apropó-
sito de una conversación con Stalin;]. Renau: )estigos negros de nuestro
tiempo; César M. Arconada: A[abemos a Dios que ha hecho rica a Ex-
tremadura; N. Lenin: Leyendo a Heget; Max Rapbael: Arte y mitología;
J. Gil Albert ofrece nn texto sobre Extasis; leido en la pr imera sesión de)
«Cine-Estudio Nueva Cultura> movimiento iniciado en ' apafia por Noestro
Cinema y prolongado en Valencia por estos camaradas, a quienes nueva-
mante ofrecemos eu este aspecto nuestr.a experiencia y colaboraciór..

4

CLARIDAD, Sevilla, Marzo de 1935. Bajo el signo de Amsterdan-
Pleyel ha comenzado .-i publicai se este periódico 41 defensor de los estudian-
res, profesores e intelectuales amantes de} progreso.» Se trata de una revis-
ta juve~il de cultu-a universitaria y popular que sin duda alguna a~upará

R E v I s T A
en torno suyo lo más 5..00 de la intelectualidad andaluza. En su primera
salida publica originales de Berbusse, Pauoero. Pereio , Payé, Janseo,.
Malina y Roque Garcia. De la sección de cine, se ha encargado nuestro ca-
marada y colaborador J. Fuentes Calderas, quien sin duda alguna informa-
rá a los lectores de e Claridad> de todo cuanto de interesante suceda en el

mundo del cinema ,

s
AGRUPAMENT ESCOLAR (Academia y Laboratori), Barcelona, Ene-
ro de 1935. Este cButBetl Escolar», cuyo envío agradecemos a sus edito-
res, publica en el número que reseñamos UD documentado artículo sobre
A propósit del CDS Visca Méxic, que firma S. y G. El articulo. lleno de
notas y textos publicados en Nuestro Cinema, ofrece a los lectores de
«Agrupament Escolar» un informe completo de este desgraciado aconte-
cimiento, del que nosotros mismos publicamos hoy un nuevo documento

6

EL CINE RIE, Febrero 1935- Esta publicación, sin dirección y ain pie.
de imprenta, llega a nuestra redacción, para recordarnos algo que habíamos
olvidado: la situacion del cine americano. Se trata de una revista profusa-
mente ilustrada Cal}toda la pornografía fotográfica que puede extraerse
de los filma de Hollywood. Nada más objetivo que esta publicación, SiD
domicilio ni padres conocidos, como demostración del grado de pudibun-
dez en que se encuentra el cin- capitalista de EE. UU. Por si las fotos
fuesen por si solas poco evocadoras y sugestivas, los editores de e El Cine
Rie e. han colocado unos pies a las mivmas , dignas de loe textos más glo-
riosos de r eLa Hoja de Parre>.

7

LA. TECHN¡QUE ClNEMATOGRÁF¡QUE. PARIS Enero 1935_
Esta Reviste: la más seria y documentada de cuantas se editan ei; Francia
sobre le técnica cinematográfica. nos ofrece un documentado estudio
sobre eLe sisterne d'Enregistrement du Profeseur A. Chorine s, que como
se sabe, es el sistema sonoro que los estudios soviéticos adoptaron para
sus producciones En el mismo núrr-er-o se nos ofrece, en un encarte suple-
mentario, «Le Cineaste>, nuevo periódico menau al dedicado a la vulgariza-

ción óe la técnica del cinema.

8

MONDE-Pari~. Desde primeros de año vuelve a publicarse sema-
nalmente este periódico que aunque pasó por momentos de confación ma-
nifiesta, ha sabido marcar un viraje oportuno para seguir siendo el serna-
ne rio científico, social y literario de mejor oricntación y más clara indepen-
dencia de todos cuantos se publican en Francia. León Moussínac, recien
llegado de la U. R. S. S., se ha encargado de la sección cinematográfica
a la que habrá de acudir necesariamente cuando haga falta un juicio cer-
tero y decisivo sobre cualquicr film o no importa que hecho relacionado
con el cinema internacional.

• *' =
NOTA DE LA ADMINlSTRAOÓN: Debido al traslado que hemos efectuarJo de la impresión de NUESTRO(INEM'A en 1'5

. talleres tipográficos GENSde Sevilla, es el motivo de nuestro retraso en la solida de este
número. Esperamos qae nuestros anunciantes, suscriptores, corresponsales y amigos,

sabrán dispensar esta pequeña demoru.
-Núm. 3-Pág.58
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garización sobre las acti-

vidades y características

del cine-amateur.

ANNUAIRE
FRAN.CAIS
DUCINEMA
D'AMATEURS
POUR 1935

BOLETlN DE SUSCRIPCiÓN A

NUESTRO -CINEMA
Administración general: J. Fuentes Calderas-Apartado 305
-------- SEVILLA --------

Muy señores míos: Con estas fechas remito a ustedes

porill.. .10 cantidad de.

pesetas, correspondientes a:

Pedidos a la Adrninistroción Central de NUESTRO CINEMA, 7,
rue Broca, Paris (5.°) enviando su importe por onticipodo más

un 20 por cienlo de aumento para gastos de envío.

121 Una suscripción a Nuestro Cinema (4,501131 ..... ptas.
'» Un ejernplor del libro Lospobres contra los ricos 15ptcs) '

» Una colección completa del primer año de Nuestro Cinema
(15) pesetas . . . . . ., ...••....

» Una suscripción anual a Nuestro Cinema y un ejernplor del
libro Lospobres contra los ricos (8,50 pesetas). . . . ' ..

Total pesetas: ...

Leed y propagad

NUEVA, CULTURA
Ruégoles hagan el envío con la mayor rapidez posi-

. ble, a mis señas abajo indicadas con toda claridad

D.....
Calle

provincia de ...

..núm población .

. nación .
Revista mensual de Información, '

Crítica y Orientación lntelectuol

Precio 50 céntimos - Apartado 520 - V A L E N e I A

(1) Por Giro postal, cheque de facil cobro o sellos de correos.
(2). Tóchese el aportado que se utilice.
(3) Suscripción anual a NUESTRO CINEMA, España, Hispanoamérica y

Pertugal,4,50 pesetas. Extro'njero, 10 pesetas.
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