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N U E S T R O  C I N E M A
C U A D E R N O S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  V A L O R I Z A C I Ó N  C I N E M A T O G R Á F I C A  

P U n i C A D O r M E N S U A L M E N T E  E N  P A R Í S .  P O R  ] U A N  P I Q U E R A S

T O D A  LA C O R R E S P O N D E N C I A  l i t e r a r ia ,  p u b l ic i to r ia  y  ad m in i s -  

I ra t iv* .  t e l a c i o M d a  c o n  l a  O i r M c i o n  y  A d m m i s t r a -  

I r a c i ó n  C a n l r a l ,  d e b e  d i r i g i r» »  « i e m p r e  a  n o m b r e

d e  J u a n  P i q u e r a * ,  d i r e c t o r  d e  N U E S T R O  

C I N E M A ,  7 ,  R u é  B r o c a ,  P a r i s  ( V « ) ,  y

T O D A S  L A S  S U S C R I P C I O N E S  E » p a ñ o la« ,  P o r t u g u e . a .  e  H i s p a 

n o a m e r i c a n a ! ,  a s i  c o m o  los  q i ro »  y  d e m a n d a »  d e  e je m -  

p i a r e »  a tr a» f ld o» ,  h á g a n » e  a  l a  A d m i n i s t r a c ió n  E s p a ñ o 

l a  d e  N u o í l r o  C I n s m a ,  B r a v o  M u r i l l o , 1 0 3 ,  M a d r i d

N U E S T R O  S E R V I C I O  DE LIBRERIA lo  H a r e m o s ,  c u a n d o  » e  U a l e  d e  

l ib r o s  e « p a ñ o le » ,  d e » d e  M a d r i d ;  c u a n d o  l a  »ol ic i ten  

l ib ro»  e « l r a n ¡ e r o s ,  d e » d «  P a r i i .  El i m p o r t e  d e  los  m ismo» 

p u e d e  m a n d a r s e  a l  l u g a r  e n  q u e  » e  d i r i ja  e l  p e d i d o

É L  P R E C I O  d e  n u e s t r a  » u » c r ip c ió n  a n u a l  p a r a  E s p a ñ a ,  e s - e l  d e  

1 0  p e s e t a » ;  S u d a m é r i c a  y  P o r tu g a l ,  1 2 ;  F r a n c i a ,  Bé l 

g i c a  y  S u i i a ,  6 0  f r a n c o »  y  1 0 0  f r a n c o »  p a r a  a l  re» to  

d e i  « x U a n j a r o

I M P O R T A N T E :  El ei>»io d e  1 3  p e s e t a s  d a  d e r e c h o  a  l e  s m c r ip -  

c ió n  a n u a l  d e  N u s f t r o  C i n e m a  y  a  l a  r e c e p c i ó n  

i n m e d i a t a  d e  « U t  p o b r e *  c o n t r a  l o »  r i c o » »  

( N o v e l a  d e  la  R e v o l u c ió n  E s p a ñ o l a ) ,  d e  C é s a r  

M .  A r c o n a d a

N U E S T R O  C IN E M A

M á s  d e  1 0 0  p á g in a s  

d e  te x to  n u tr id ís im o ,  

profusamente ilustradas

El mejor y  único exponente  

español del pasado y  presente 

cinematográfico in te rn ac io n a l

Precio del ejemplar, 3  pesetas 

S e r v ic io  c o n tra  re e m b o ls o

P e d i d o s  a l a

Administración Española de

N U E S T R O  C I N E M A

Bravo Murillo , 1 0 3 .-M a d r id

t e r m i n a  d e  p o n e r  a l a  v e n t a  su primer  

N Ú M E R O  E S P E C I A L  c on  «I  si guiente

S U M A R I O ;

MAS IN TEENACIO NALE8; El cine
fael QIU P o t ic ió n  de l  c tn e m a  /r a n c é s .  „ ,5.
r a s ;  S ituac idn  a lem ana-.  *por
cióles, p o r  H. M enahem ; l  Hou»-
A- K rasína , K ra u s í ;  El ¡ J ? '
einao. -  PROBLEMAS A C IA L E S
s o d a s  de  E s p a ñ a ,  p o r  L. O ó i ^  urtUca
d 9 loa a c tu a l id a d e s ,  p o r  A. y s e m ,  Mac gl
de l c in e m a ,  p o r  E . P . d e  j?®®vu¡eBaa-L6pe*:
d ia  té c n ic o  de l  c t n « m o ,  p o r  ¿  o U t w M -

n e m a  b u r e u á s :  S u  *
-  EL CINEMA T  LA. G üE R E A ; La 

nueva» a u e r r a í  y  el a n e m a .  por o,’ ¿e ffuérro
v a c U i i ta e  lu rfluesae  ocu ltan  los ^ T e p a ra t
V lo í  f i l m  to v i é t í c o t  J ¿ í . ^ , v A 8  • B a d a
r r a ,  p o r  A- B, A. E- — » rabello- Sf’it’'*'’
ciiii-mu d o e u m e n ta l  »in t r u e o t ,  por A- t- ¿lejaiidroi 
pedagóg ico  de l  c in e  de  m a ñ a n a .  P®*,
E l c in e m a  v  el a r t e  f u t u r p  J , - u n  
sociales del cinem a, p o r  J .  M, P U * a , f l o w  slGNIFl-

s s r o V " r 'r “T & % £ / '^ f ~

£  !

. ,e x - a p v e a U .  p o r  V M. « R rc ia  , jco ^

m á s  r e p r e B e n t o t i v i s  d e l  c i n e m » '  >«'

Ayuntamiento de Madrid
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LA P U B L IC A C IÓ N  DE

NUESTRO 
C I N E M A constituye un esfuerzo su p e rio r a nuestras

posibilidades económicas. 

Para sostener nuestra revista
necesitamos el ap o yo  

decisivo de todos cuan

tos se interesen por ella

Lom pre siempre

NUESTRO 
C I N E M A

S u s c r í b a s e  u s t e d . . ,

Suscriba a sus amigos,.,

Señale su interés a quienes no la conozcan,.,

^ Ó M O  A Y U D A R N O S ?  

iCÓ M O  C O L A B O R A R  C O N  N O S O T R O S ?  

iC Ó M O  C O O P E R A R  A  N U E S T R O  E S F U E R Z O ?

Cubriendo el B O LE T ÍN  que adjuntamos... 

iü̂ s a n d o  en nuestra RED de C O R R E S P O N S A L E S  particulares... 

Ü ^ n d o  el F O R M U L A R IO  que publicamos en la página siguiente...

i»' * .

%' i,

Ayuntamiento de Madrid



A D M I N I S T R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  DE

N U E S T R O  C I N E M A
B r a v o  M u i i l l e ,  1 0 3 .  • M A D R I D  { E s p a ñ a )

En

a .193.

M u y  señores míos : C on  estas fechas rem ito  a ustedes p o r ' . 

la cantidad d e  pesetas, correspondientes a:

U n a  s u s c r i p c i ó n  a n u a l  a  N u e s t ro  C in em a  (1 0  p»a i. )  * * • ................................. ..............P<4«-

’  U n  « ¡ e m p l a r  d « l  l i b r o  Lot p o b r e s  con tra  l e í  r i co t  ( 5  pt as .}  . . . .  '

'  U n a  c o U e c i á n  £ o m p l« t a  J e l  p r i m a r  « ñ o  N u e s t ro  C in am a  (1 0  p t a s . )  '

'  U n a  s u i c r i p c i ó n  a n u a l  a  Nues tro  C in em a  y  u n  e j e m p l a r  l ib ro

l o s  p o b re *  c en t r a  los  r icos (1 3  pías.)................................................ ..... .......'

Total  p e s e ta s :

Ruégoles hagan e l envío con la mayor rap idez  posib le , a mis señas abajo 

indicadas con to d a  claridad.

D,

C a lle

Provincia de

N úúm. Población

N ac ión

* Pe< G iro Pett«! 9  d« ( ic l l  cobre.
** T i« k a s «  t i  «porlado  m  * • utilie*. ,  , ,
“ •  S w K r lp c ié n  «  N U E S T R O  C I N E M A  j  H í» p M o * i i v é r i< «  f  P o r t « « l ,  1 0  •  M é n ¡ » t o .  5 0  j r M c c t

In d fq u e n o s  el n o m b re  d «  l a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  s u s c e p t ib i e í  d e  i n te re sa rs e  p o r  "Nuestro  
C in e m a ”  y rem i ta  e s te  Form ular io  a  n u e s t r a  A dm in is t rac ión

N O M B R E  y  A P E L L I D O S C A L L E N Ú M . P O B L A C I Ó N

P u e d e n  s e r  p o s ib le s  susc r ip to res  d e  NUESTRO CINEMA:

P o d r í a n  in g r e s a r  e n  la r e d  d e  " C o r r e s p o n s a l e s  Pa r t icu lare s  d e  N U E S T R O  C I N E M A  y »|** 
b a ja r  la  v e n ta  y la suscr ipc ión d e  la Revista,  m e d i a n t e  la  com is ión  e s t ip u l a d a  p o r  ustea

D e se a n  rec ib i r  n ú m e r o s  d e  " N U E S T R O  C I N E M A ”  con tra  r e e m b o l s o  d e  : ’
e j e m p la r  los  n ú m ero s  co rr ien tes ,  y 3 p e s e ta s  el  n ú m e r o  ESPECIAl d e  enero - feb re ro

D e p a r t e  d e  D.

Ayuntamiento de Madrid



N U E S T R O  C I N E M A
C U A D E R N O S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  V A L O R I Z A C I Ó N  C I N E M A T O G R Á F I C A  

PU B LIC A D O S P O R  j U A N  P IQ U E R A S  -  7. RUE B R O C A  - PARIS ( V * )  TEL. G LA CIÉRE 0 6 .7 9

E D I T O R I A L E S

S i g n i f i c a c i ó n  y m u e r t e  d e l  v e d e t i s m o

^ ® R IL -M A y O  1933

M - NÚM. 11

C on la llegada d e  G rand H o te l  e l c inem a y an q u i nos  h a  ofrecido u n a  prue- 
ba dem o stra tiv a  d e  su  agonía . N o  q u e rem o s  analizar d esd e  este  ángulo  c! 
v a lo r — n eg a tiv o  o  a firm ativo  —  d e  u n a  película , s ino  p a ten tiza r la  significa- 
ción d e  u n  h ech o  c o n su m a d o : la  m u e r te  d e l  v ed e tism o  c inem atográfico  como 
e lem en to  com ercial, com o anzue lo  d e  sugestiones para  a traerse  a las m u l
titudes .

E l c inem a n o rteam ericano  d e b e  g ran  parte  d e  su  suprem acía  a  las «es
trellas» d e  sus film s. S i su  desarro llo  y  su au g e  económ ico d e  o tros tiem pos 
le  h a  p e rm itid o  a ten d e r  a las exigencias d e  la  técnica, se d eb e , desde  luego, 
a  las facilidades con q u e , a  trav és d e  sus ved e tes , conqu istaba  u n  m ercado  in 
ternacional q u e  le  p roporc ionaba ingresos suficien tes para  sostenerlas y  ro d e a r 
las d e  todos los accesorios necesarios.

S in  em bargo , e l ved e tism o  h a  sido u n o  d e  los e lem en tos q u e  m ay or daño  
h a  p rocurado  al c inem a. E l vedetism o  n o  h a  d a d o  a l c in e  obras autén ticas, tipos 
h u m a n o s , sino  personajes fab o s , te m p e ram en to s  d e  pacotilla . S u  signo, h a  sido 
m ás b ie n  d e  lim itac ión  q u e  d e  avance. N i  a u n  en  las películas índice d e l pro 
p io  c inem a y an q u i en con tram os vede tes , sino, sim p lem en te , actores o  ac
trices. N i  en  A varicia , n i  en Som bras blancas, n i  e n  So ledad , n i en  C harlot, 
n i en  n in g u n a  d e  esas películas q u e , d e  ta rd e  e n  ta rd e , se  destacan  d e l panoram a 
c inem atográfico  norteam ericano , en co n tram os v ed e tes , sino , m ás b ien , acto 
r e s ;  a rtis tas fác ilm en te  m ovidos po r e l rea lizador, pero  lim itados en  tod o  m o 
m e n to  a la  acción y a  la esencia d e l  film , en  lu g a r  d e  lim ita r és ta  y  aquélla  
a  sus ac titu d es  trepad as y  a sus am an eram ien to s .

E l v ed e tism o  es. n a tu ra lm en te , u n a  fase d e l c inem a cap ita lis ta  y  una  con 
secuencia d e l cap ita l en  la ind u s tria  c inem atográfica . S o lam en te  u n a  cinem ato- 
^ a f í a  fu e r te  —  fin an c ie ram en te  —  com o  lo  h a  sido  la no rteam ericana , h a  podido 
im p o n er y  sostener d u ra n te  u n  p a r d e  décadas la  heg em o n ía  d e  la  v ed e te . Ei 
sign ificado  d e  la «estrella» h a  sido p u ram en te  com ercial. Los nom bres  d e  las 
G retas , los V alen tin os, los N ov arro s, las M arlenes y  sus ep ígonos, se lanzaron 
d e  la m ism a fo rm a q u e  se lanza u n a  m arca d e  ¡abón o d e  c rem a para el cal
zado. D e  igual m anera  q u e  u n  fab rican te  d e  productos industria les necesita 
d e  u n  no m b re  p ara  lanzar y  p ro p ag ar sus artícu los, los p roducto res  c inem a
tográficos necesitan  de! no m b re  d e  sus v ed e te s  p ara  va lo rizar com eix ialm ente 
su s  películas. Y  con  ig ua l inconsciencia q u e  el consum idor com pra  e l jab ó n  X 
p o rq u e  'e  h a n  d ich o  en  su  p ro p ag an d a  q u e  es «el m e jo r d e l  m u n d o » , e l es
pec tad o r c inem atográfico  acude al c inem a a v e r  a X  en la «película m ás 
sensacional d e  la  tem porada» .

P ero  este  m é to d o  h a  fcacasado y a , com o h a n  fracasado o tro s  m uchos  en 
q u e  se  v ien e  ap o y an d o  e l c inem a capitalista. P rim e ram en te  bastaba  d a r  el 
nom b re  d e  una  «estrella» para  asegurarse  e l é x ito  com ercial d e  u n  film . L uego  
ya se  d ie ro n  dos  —  él y  e l la — . M ás ta rd e , h u b o  necesidad  d e  recu rrir al 
tr iángu lo  — ■ él, ella  y  e l otro, o  ella, la otra  y  él — . A ctu a lm en te , con el re 
c rudec im ien to  d e  la crisis, las vedetes se m u ltip lican  en  e l m ism o film  con la 
esperanza d e  co m b a tir  la ind iferencia  genera l d e l espectador. H o y  m ism o.
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M * G rand H o te l ,  nos ofrece sie te  «estrellas», con  las q u e  en  o tras  épocas se
N u e s t r o  C . n e m a  C .ra«a^ P a ram o u n t p resen ta  o tta  con q u in c e  «primeras

f is u ra s » :  s i t e  d irec to res y  ocho «estrellas». - u  • c  •
^  E stos castings ex traoK linarios obedecen  tam b ién  a  o tro  hecho  significativo. 

U s  v ede tes  se c o n tra tan  po r anos y se les señala u n  n um ero  d e  film s a mter- 
o re ta r  E n  las e tapas p rósperas, un a  em presa p rodu c to ra  «propietaria,, de diez 
E s tre lla -» , podía p roduc ir an u a lm en te  tre m ta  p e l í c u l a s  com erc ia les . tres con 
c S T  una. p L  ahora  no  h a y  d in e ro  suficien te  para  producir ta n ta s  y, sm em- 
b t r l o  h a y  q u e  procurar am ortizar el d m e ro  d e  los con tra tos . U n as  veces se 
p r e f t a n  a  L  p roducto ras  rivales. O tra s  se  las hace  a p a re e ^  ^  «carne y hueso» 
en  los e 'cenario s  d e  sus circuitos cinem atografíeos, ob ligándoles a  declamar 
u n c io n e s ' provocadoras d e  desencan tos. M uchas o tras , se las agrupa  en um 
sola película. ¡M ás p roduc tivo  q u e  pagarlas sm  traba ,a r, p u ede  ser hacerks

" " " Í r p u b S d a d ^ ^ r a n  aliada d e  la v e d e t e  -  den u n c ia  los próxim os com

ba tes  C hism orrea  sobre posibles o  p robables rivahdades. A celera el ocaso de 

Ín a s y co labora en  el auge d e  las o tras. C on  sus a rte s  d e  casam entera y de 
c e le s t iL  p rocura, en  sum a, d e sp e r ta r  la a tenc ió n  d e l espectador, qu ien , a pesar 
d e  su p r< ^erb ial b u ena  fe, n o  re sp o n d e  a los «esfuerzos» d e  productor ane- 
S á f i c o  q u e  le  ofrece tres, cuatro , cinco, siete._ q m n c e  «estrellas» d e  «primera 

m agn itu d ., en  u n a  sola y  ..ex traord inaria»  película.

N u e v o s  f i l ms  s o v i é t i c o s  p r o h i b i d o s  e n  España
La « n s u r a  cinem atográfica  d e l G ob ierno  d e  la  R epública d e  Trabajador^ 

co n  sus m in is tros «socialistas., y  to d o , te rm in a  d e  p ro h ib ir  la  prc^eccion de 

v a n o s  film s soviéticos q u e  h ab ían  llegado rec ien tem en te
t u  casa d e  ¡os m uertos)  y  M ontañas d e  O ro, e n tre  otros. N o  es esta la primera 

q u e  la  censura  g u b e rn a tiv a  im p id e  al p ro le tariado  
películas rusas. A lgunas d e  ellas, ta les com o L a  m adre, E l f m  d e  San P e U ^ u r  
lo O ctubre  etc., las p roh ib ió  to ta lm en te . Para  o tras (El acorazado Potm km . 
E l'A rseru d , T u r h i h )  fu é  u n  poco m ás m ag n án im o  y las de jo  v e r  a los 

Do,ioi.w,l<i s ,c .  un. »po- ^ d e  M a d r id  y  Barcelona. ^
logia d .  Alejandro PoucS- ^ asociaciones obreras, el G ob ierno  se o lv ido d e  us ca

kin: del hlm soviético de Jo m rv M rias  V n e s ó  a l p ro le tario  espanol lo  q u e  autorizaba a la o
F .d o .o*  .Doiioi-wski-, ^ ^ seudoin telectuales m ad rileños y  catalanes. E sta  padece a  o
rechüisdo recientemeni* S  . n u e s t r a s  r e f e r e n c i a s ,  el c o n c e s i o n a r i o  cspanol pudo

. . . . . . .  d .  - I » ' » -  p ™  “
Foio . Me . c h . a b p o n ,  h aberlas  p resen taao  e derecho para  hacer con ellas

esa explo tación  general que se 
hace en  E spaña normalmente
con las dem ás películas. Es de
cir. la censura  n o  se atrevía a 
rechazarlas franc?m ente y que
ría justificarse con  dos o ttei 
proyecciones hipócritas e mea

^  S in  em bargo, en  este mis
m o  m o m en to  la censura es^- 

ñola au to riza  películas rea 
narias d e  d is tin tos  matices.
e s p e c t a d o r  puede c o n t i ^

bru tec iéndose  con .
m u lti tu d  d e  películas 
francesas, alemanas ®
pero  le  está  t e r m m a n ^ ^ ^ ^
prohib ido  c o n o c e r  las nav

vieticas. E n  este
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N u e s t r o  C i n e m a

On p r i s i o n e r o  e n  S ib e r í a :  

de « D o s t o i e w s l c i s

G ob ierno  españo l está  p e rfec tam en te  iden tif icado  con  las d ic tad u ras  d e  Prim o 
d e  R ivera, d e  B erenguer, d e  M ussolini. d e  H it le r  y  dem ás d ic tadores social- 
fascistas, q u e  p ro h ib en  en sus respectivos países la en trad a  a los f ilm s rusos, 
m ien tras  p ro tegen , pa troc inan  y , m u ch as  veces, p ropagan , los film s m ilitaris
tas, patrióticos, policíacos, chauv inos, religiosos, im perialistas y  a rch ibélicos...

París, a b n l  d e  1933- 

( U  A N  P I Q U E R A S

C I N E M A T O L O G i A
Un n u e v o  l i b r o  d e  C é s a r  M.  A r c o n a d a

Nú

Los pobres cantra  los neos. Es ju s to  señalarla aq u í com o una  obra d e  r i tm o  
esencia lm en te  cinem atográfico . D icho  ?ea. in te rp ie ta n d o  e l cine com o visión 
d irec ta  d e  la rea lidad  y cuya  em oción h a  d e  proporc ionar e l r itm o  d e  su 
desarro llo  y  la  situación d e  lugar. Y  la  ob ra  ú ltim a  d e  A rconada, q u e  en  breve 
h a  d e  ser trad u c id a  a l ruso  y  a l a lem án , es u n  trozo d e  nuestra  rea lidad  cir
c u n d an te . m ag istra lm en te  v is ta  y  desarro llada  con  su  técnica d e  novelista  
au tén tic am en te  n u e v o ;  la iniciación d e l  proceso dem ocrático  d e  n u es tra  revo 
lución, en  abril d e l 31 y el papel d e  ac tiv idad  en  él, del p ro le tariado  y los 

cam pesinos.
C on  facilidad  p u ede  consta tarse  q u e  es el h ech o  lite rario  m ás serio acerca 

d e  n u es tra  revolución  dem ocrá tica . P o r  eso con v ien e  señalarla  com o u n a  obra 
b ie n  d ig n a  d e  trasp lan tarse  a la  pan ta lla , y  n o  so lam en te  po r la calidad lite ra 
ria  d e  la novela  /  la  r iq ueza  d e  sus situaciones, sino  p o rq u e  sería u n a  decid ida  
am pliación  d e  m éritos, q u e  al despojarle  d e  su  carácter d e  m inerías, q u e  toda 
v ía  tiene  e l lib ro  en  E spaña, au m en ta ría  con la  am p litu d  d irec ta  y  m agnífica 
d e  lo  c inem atográfico , la m ás bella narrac ión  h is tó rica  d e  la revo luc ión  b u r 

guesa d e  abril.
T o d a  la  represión  fe roz  d e  la m onarqu ía  y !a no m enos republicana, las 

“ ' " • 1 1  - Página 1 4 7  esperanzas d e  los obreros d e l cam po, la adap tac ión  d e l caciquism o a la R epú-
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N ú m .  n  - P á g in a  1 4 8

blica, el sabo teo  d e  k s  ansias d e l p ro le ta riado  fusilado aiites y  ah o ra , la  corro
sión d e  la  b u rguesía , la  cru e ldad  d e  la G uard ia  c iv .l q u e  A rconada enmarca 
en  su  novela , llevados a  la  cám ara  y  realizado en  los m ism os lugares d e  los 
sucesos, constitu iría  u n  film , sobre to d o  sob erb iam en te  artís tico , po r la  realidad 

d e  su  fo n d o  y .  co n secuen tem en te , la  n o v ed ad  d e  su fo rm a . ^
A q u í tien en  los p roducto res  españoles el tem a  de u n a  película d e  « i to  

asegurado , d e  situaciones sobradas p ara  u n  g u ió n  m agn ifico  y  em otivo . Una 
ocasión sen tida  y  m u /  ac tua l p ara  in iciar fran cam en te  en  E spañ a  ese cinema 
social d e  ciase, q u e  reclam an ardorosas las m asas. Pero, es m u y  posible que 
orefieran  segu ir lanzan d o  series n v ev as  d e  acciones para  unos fu tu ro s  estudios 
L p len d o ro so s  y  m ien tras  ta n to , v a y an  rea lizando  V m  m orena  y  « « a  o
Eí h o m b re  q u e  se  reía del am or, o  E l s m c d to  d e  d o n  C atalino. d e  Amiches el

inm enso . , i • _  .
A firm em os q u e  es sólo e l p ro le ta riado  q u ie n  p u ed e  ^ im e ra m e n te  com-

n ren d e r  y  luego  d esm en u zar, sm  peligro  d e  sU m teg rid ad . t< ^as las facetas 
^ tí= ticas  q u e  presen ta  L os pobres contra  los ricos. Y e n tre  ellas la  cmegra- 
fica. E l cap ita lism o, con  la ob ra  d e  A rconada . sólo haría  d e sv ir tu a r  su tendencia 
fu n d a m e n ta l : ay u d a r  a  la  clase o b rera , apartan d o  los tipos d e  la  obra de ia 
rea lidad  en  q u e  A rconada los coloca, carica tu rizando  a lg uno  d e  los aspectos ex

teriores d e  los m ism os.
L a bu rguesía  la convertir ía , en su  h u id a  d e  lo verd adero , e n  algo apartado 

d e  su fu n d am en ta lid ad . R ozaría, cuando  m ás. los m o tivos in te rn o s  d e  la clase 
q u e  com b a te  po r su  m eiocam ien to  y d is im ularía  lo  real, exa ltando  todo lo 
r im b o m b an te , lo  artificioso, lo  espectacu lar. N u n c a  p o d ran  manifestarse las 
g rand es posib ilidades cinem atográficas d e  Los pobres contra  los neos, y  aun 
L n o s  e l con ten id o  social d e  la  nov e la , o  s e a :  el papel d e l proletariado a r 
eola en  la revo lución , la  indecisión  d e  la  p eq u eñ a  burguesía , el papel contra- 
revolucionario  d e l socialismo po d rid o , la  desorgan ización  d e l proletariado en 
aq u e l en to n ces ...  a  n o  ser «1 m ism o p ro le tariado , la ún ica  clase capaz de dar 
su ve rdade ro  sen tido  a  cua lq u ie r acon tec im ien to  d e  la  h is to ria , q u ien  la reali
zase, m ultip licando  co n  ello su r iqu eza  expresiva y su  sen tido  bello y emo-

' ' ° T a  burguesía  te rg iversa  las v isiones reales d e  su  tiem po  y tiende  a  refu^r- 
se en  lo  arcaico, en  lo p in toresco. Los film s d e  guerra , superficiales, oculund 

las causas reales d e  la  belicosidad y  e l p ap e l d e l p ro le tariado  en  J
t r a u b a n  d e  insp iram os horro res sen tim en ta les. F e w .n  Galan, qu e  debiera 

h a b e r  serv ido para  rea lizar una  crítica d e  m asas d e  b s
com ponían  la  mona^'quía. y  sus crím enes, aparte  e l ser y
históricos, era una  rid icuhzación  b u rd a  d e  aquellas do s  figuras P P 
aq u í d eb e  evidenciarse  q u e  e l lib ro  d e  A rconada g u ió n  m agnifico 
n ífico  film  proletario , n o  es so lam en te  u n  lib ro  h o n d o , sino antisup

T c o T a d ^ a ^ L '^ '^ c o r t í ld o  un  apo yo  b ien  c im en tado  en  la 

y  su  p ensam ien to  joven  se  h a  ro b u s te c id o ; a l con trario  q u e  deforma
bu rg u és , q u e  h a  d e  v e r  refle jado su  pensam ien to  e n  u n  f s u
y em pequeñece . Así. en  Los pobres contra  los r,cos, A rconada h a  re 
L i d a d d e  F«eta y  a la vez  h a  m arcado  con  señales d e  ro tu n d id  d  y a c i e j ^ ^  

h u id a  d e l idealism o b u rg u és  y  co m p ren d id o  q u e  en  realidad  est 
m ied o  d e  co n tem p la r la v ida  f íe n te  a  fren te  e incapacidad d e  ver

v ir ilm en te  y  ta les com o son. nunca d^l
(C om probem os en  u n  inciso q u e  A rconada no  se ¡gs jen-

p ro le tan ad o . Sus poem as n u nca  can ta ro n  el regodeo  n i «tu-
tidos)., tan  e n  boga en  los ecos d e l capitalism o. Sus por su
v ie ron  im pregnadas d e  los do lo res d e l  p ro le tariado  V de la
e sp ín tu . Y  cuando  b iografía  figuras d e l  c inem a, estas ^ n  
clase obrera , desvestidas d e  sus oropeles y  reiv indicadas d e  su 

la am oro íid ad  d e  u n  can to r d e  entusiasm os.) exclusiva,
L a  valorización positiva  d e  este  lib ro  m agnifico  . . j j  ofensiva

■  nosotros, d e  q u e  su  au to r, im b u id o  d e  sus -fo rzarse , «bus-
revolucionaria  d e l  p ro le tariado . A rconada  no h a  ten id o  que
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film soviético deTi>
cUnoff. Foid : Soyuskino.

cando  en lo  m an ido , 
para  ha lla r e l m ateria l 
de su  obra . L e  h a  bas
tado  con recoger, con 
la p ene trac ión  d e  una 
sensib ilidad  al servicio 
d e  lo n uevo , e  in te rca 
larla con  la  belleza d e  
unas im ágenes felices, 
todas las ansias, las vi- 
cisitudes d e  su  clase, en 
d e te rm in ad o  m o m en to  
de la H isto ria . D e la 
c a n t e r a  in ex tingu ib le  
d e  la revolución. Arco- 
n ad a  h a  ex tra ído  su  m a
te ria l y  h a  creado, con 
la ay uda  decisiva d e  su 
ta len to , u n a  m agnífica 
m u estra  d e  la  capaci
dad  artística d e l pro le 
tariado.

T o d as  las figuras de 
la ob ra  están  enlazadas 

y, a u n q u e  so berb iam en te  an im adas, despersonalizadas. p o r  así decirlo , en  el 
curso  ag itado  d e  la revo lución  dem ocrá tica , escenario  to ta l d e  la  novela . La 
revo lución  las d iluye . A rconada. en  posesión d e  u n  m é to d o  dialéctico d e  com 
p ren d e r  la H isto ria , sitúa  los estrem ecim ien to s precursores d e  la R epública, por 

los tres soberbios p rim eros planos d e  su  cap ítu lo  1. n o  d e  la  m anera  psicológica, 
superficial, d e  tan to s  escribidores, sino  d esd e  la in tim id ad  m ism a d e  tre s  capas 
d e  la  sociedad. H e  aq u í su  m é rito  d iferencia l. A rconada h u / e  d e  la h ipérbole  
vacua, d e  lo  panorám ico, recu rriendo  en  su  con tra  a im ágenes cualitativas. 
H u y e  d e  la  abstracción, d e l bosque jo  insufic iente , ex am in an d o  los aconteci

m ien to s desd e  su in terio r.
D eb e  vocearse. E n  el proceso d e  d iferenciac ión  ideológica q u e  v iv im os, ei 

p ensam ien to  n o  p u ed e  perm an ecer ine rte . E l p ensam ien to  d e  una  época está  d e 
te rm in ado  p o r e l s istem a d e  producción  d e  !a m ism a. C u an d o  éste  es m o d ifi
cado p o r  nuevas fuerzas q u e  rec lam an  y o b tien en  su  in te rvenc ió n , en  e l n u evo  
reag ru p am ien to  d e  las clases, las fuerzas d e  la in te ligencia  son ob ligadas ta m 
b ié n  a u n a  n u eva  d is tr ibuc ión , a  una  n u ev a  delim itac ión . Y s ituándose  en  lo 
ac tua l, unos m arch an , ya d ec la radam en te , h acia  el fascism o, o tros perm anecen 
con  la bu rguesía , ex trem an  su  in d iv idua lism o  característico y enaltecen  el 
«arte  p o r  el a rte» , y  o tros se u n en  a la m a rch a  con vallas y  a  la com bativ idad  

d e  la clase obrera.
C ésar M . A rconada, es d e  estos ú ltim o s. H a y  q u e  señalarlo  alegrem ente. 

Se ap a rta  con decisión d e  convencido  d e  tod a  com plic idad  con el pasado  /  
se ab raza  a la  clase ob rera  con  ansias d e  ren o v ac ió n  y  coadyu van do  a su tr iu n 
fo . E l p ro le u r ia d o  p u ede  m ostra r, tr iu n fa l y  con  o rgu llo  d e  lo propio, a  ia 
b u rguesía  en  «crisis d e  m otivos» . Los pobres contra  los neos  y  su r i tm o  em o 
cional y  c inegráfico . com o u n a  m u estra  d e  la v igorosidad  d e l pensam iento  

d e  su clase y  d e  la jov ia lidad  q u e  le acom paña.
L as «Publicaciones Izqu ierda» , a u n  en  esta  «crisis» d e  las editoriales, ha 

in iciado con  Los pobres contra  los ricos sus ac tiv idades co n  m u y  b u e n  éxito . 
E sta  p rim era  ob ra  d e  su  sección d e  L ite ra tu ra , m u estra  u n a  confección cuidadosa 
y  u n a  p resen tación  excelen te , q u e  deberá  p erdurar.

N

Bflrceloníi.

N  T  O  N  I O O I V R

1' - Página  149

Ayuntamiento de Madrid



P R O B L E M A S  A C T U A L E S

S u b v a l o r a c i ó n I c i n e m a

N ú m .  11 - P á g in a  1 5 0

Es p e r  desgracia  frecu en te  en  nuestros m edios ob reros subva lo ra r o  des- 
d e ñ a r  s im plem en te  al c inem a com o m edio  d e  p rop ag an d a  política. Todavía. 

A  pesar d e  L en in . E n tr e  las llam adas fábricas d e  op in ión  ocupa aú n  lugar 
p re fe ren te  la P rensa. L a  preocupación  es clásica, u n  poco fósil. A  fines del 
siglo pasado , en  los congresos d e  la  social-dem ocracia a lem ana, se  adoptaban 

y a  resoluciones sobre este  particu lar. E n  u n  lib ro  rec ien te  sobre los motores 
financieros d e  1a política —  El dinero  en  la política, R ichard  L ew insohn , Ce- 
n i t  1 9 3 0 — . en con tram o s u n a  d o cu m en tac ió n  a b u n d an te  sobre las subven
ciones d irec tas  d e  la g ran  indu stria , sobre los tru s ts  d e  P rensa, pero tan 

só lo  d os b rev es  n o ta s  sobre  la U fa  y  la E m elka . Y  en  am bas se añad e  a los 
da to s  u n  juicio inexac to  y  típ ico . «E l púb lico  q u e  asiste a  los cines no  es tan 

fácil d e  in f lu ir  com o e l m ás pasivo  q u e  lee periódicos.»
Sin  caer en e l  exceso d e  desp rec ia r la in fluencia  d e  los g randes rotativos, 

es ev id en te  su  ac tu a l decadencia . U n a  p rop ag an d a  eficaz d e  los m o tivos «ideo

lógicos» de sus cam pañas, inc luso  una  desconfianza in s tin tiv a  hacia  la letra 
im presa, l im itan  su  acción. Salvo en caso d e  franca  d ic tad u ra  cap ita lis ta - - las 
consecuencias se am plifican  en  e l c inem a — , s iem pre p u ede  e l proletariado 

d isp o n er h o y  d e  su P rensa, si n o  ex tensa, in ten sa  y  consc ien tem en te  seguida y 
apoyada. P uede  llegar en  u n  rég im en  dem ocrático  b u rg u és  incluso a  disponer 
d e  u n a  m agnífica  organ ización , com o el consorcio d e  la  Prensa ro ja  alemana, 
ob ra  d e  M üzenberg . q u e  acaba d e  ap lasta r H itle r . La revolución mejicana, 
po r ejem plo, h a  pod ido  desarro llarse  en  con tra  d e  la inm ensa  m ayoría de la 

P rensa nacional. E n  cam bio, con la  sola excepción  —  ino p e ran te  —  d e  Kuhle- 
W a m p e ,  fu era  d e  la U . R. S. S.. los obreros n o  pueden  d isp o n er d e  una edi
to ra  c inem atográfica  q u e  apoye sus posiciones. N i  s iqu iera  d e l cinem a ruso, 

co n tra  e l q u e  se alzan  todas las fro n te ras  y  se afilan  todas las censuras.
La p rop ag an d a  reaccionaria  d e l  c in em a se dosifica cuidadoM m ente asi 

siem pre. Los m uslos d e  loan  C raw fo rd  y  lu  conm o ved o ra  redención . U na hó- 
to ria  d e  cam aradería  y  la  exh ib ic ión  d e l p o d er d e  la  m arina  norteamericana.

Los obreros acuden  al c inem a en  u n  m agn ífico  y trág ico  estado de recepti

v idad . C on  e l án im o  laxo, cansado , do lorido . E n  busca d e  u n a  hora menos.
Y  com parten  los conflic tos sen tim en ta les  d e  los m illonarios en  Palm  Beacn. 
se percatan  d e  la  im portanc ia  d e  las fu e rzas  policíacas, se a d m i r a n  e n  los noti

c iarios d e  las a tenciones benéficas d e  las dam as d e  alta  sociedad, na a r 

h o n d a , ten az , d e  desclasificación, q u e  n o  h a y  q u e  descub rir en  N u e s t r o  ci
n e m a . L a  frase d e  H e a rs t ,  m a g n a te  d e  la P rensa  y an q u i. « D a d m e  una toto- 
g rafía  y  y o  os daré  u n a  guerra» , co rresponde ah o ra  a W illiam  Hays.

La subvaloración  d e l  c inem a a q u e  alud im os alcanza en  '
ciones a te rradoras . Sólo con tam os con la  p la ta fo rm a d e  N U ESTR O  CiNE ,

ún ica , aislada. . 1 uj.
Los d iarios q u e  suelen  leer los obreros españoles —  anotem os aquí 

cho , sin  calificarlo o m a tiza rlo  —  n o  se  ocup an  d e l c inem a o lo 
in d ig n am en te . E l S o a a lis ta  llega al m á x im o  lu d ib r io :  publica  en sus p 
sem anales todas las no tas  q u e  recibe d e  las d is tr ib u id o ra s : a>rgument^^^^^ 
grafías d e  «estrellas», la v e rd ad  sobre  u n  d iv o rc io ...  E n  la  critica 
idén tica  tona lidad . Sobre  L a  V en u s  ru b ia :  «L leno en  la sala. Ab 
flores. T od as las señoras —  num erosas y  b e l l a s  —  han sido  L^ber
rosas y  claveles... Es d ía  d e  gran  g a ía . . .»  A s e g u r a m o s  form alm ente 
cop iado  esta  bella in tro ducc ión  d e  u n a  crónica d e  A  B C. E n  La Ise  , 
d e  u n  cre tin ism o racista-anarco 'sm dicalisra . ocupándose  d e  la mism 
tab le  producción  d e  S te rn b e rg :  «M arlene ... u n  papel <:ompletam€nt 
al in terpre tado  en las cintas q u e  la consagraron com o p n m e n s v M  ¡ s
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¡tquie rdd d d e r e c h a  y  d e  

üíribs a b a jo :  «La c e s t a  d e  

V*hui», « e n ó fo r a  e n  fo rm a  

cinU; « B í fe ra * ,  d e  U  fa- 

*̂ ilia dé M a r) te l é s :  « C a r a *  

col d e  mará , e n  A t l a n t a  y  

«Una Vel illdi ,  d e l  f j fm  cuU  

^'«1 «La m ara v i l l a  d e  los 

triiíales v i v o s . .  F o t o ;  U |a

Cinema m u n d ia l ...........abarca todos los papeles por d ifíciles que  éstos sean ...
el raspacuartillas h a  cum plido  fie lm en te  la consigna d e  la P a ram o u n t —  

. . .e l  d irector d e  m ás f tn a  sensib ilidad urtistica». C N T  n o  recordam os haya 
publicado  o tra  cosa io b re  cinem a q u e  u n a  d ia tr ib a  con tra  L a  linea g e n e ra l : 
p refieren  sm  d u d a  M r. Z u k o r a E isenstein . Y  M u n d o  Obrero, único  d ia rio  q u e  
pod ía  y  d eb ía  p reocuparse d e  estas cuestiones, se h a  lim itado  a e log ia r a l
g u n a  vez. ap resu radam en te , ta l cual peL'cuIa soviética . D esd eñ an d o  la labor 
im prescind ib le  e  in te resan te  d e  d en u n c ia r  a las masas la p ropagan da  con 
form ista , religiosa, im perialista , q u e  todos los d ías se g rita  desde  las pan 
tallas.

¿ Q u e  fa lta  espacio para  p rob lem as ap rem ian tes?  Bien. P e ro  siqu iera  con  una 
docena d e  reng lones, lim itan do  las co lum nas q u e  casi s iem pre se ded ican  a 
com batir las m aniobras d e  Prensa, podría  in iciarse esta  labo r necesaria , u rgen te , 
inexcusable.

C onsecuencias d e  la subestim ación  en  E spañ a  d e  la necesidad  d e  u n a  polí
tica cm em a to g rá fic a : d e  m o m en to  sólo ac túa  consecuen tem en te  la  b u rg u e 
sía reaccionaria. H em o s  ten ido  ocasión d e  escuchar su s  p ro testas  co n tra  film s 
soviéticos —  L a  tierra, d e  D o v ch en k o  — . e incluso con tra  producciones e u ro 
peas com o  ¡ V iv a  la libertad i y  M uchachas d e  u n ifo rm e . E n  cam bio, en  silen
cio. inc luso  ah ogándose  en  ind iferencia  y  hasta  en  con trap ro testas  las esca
sas voces m d ig n ad as  q u e  su rg ían  d e  las localidades a ltas, hem os v is to  proyec 
ta r  películas d e  franca y agresiva p rop ag an d a  religiosa com o Ef m ilagro de  
la fe .

Y hem os o ído  aplausos de n iños y en tusiasm o d e  adu lto s  en  T itanes  del 
cielo, apología d e  la aviación m ilita r . E tcé te ra , e tcé tera , etcétera.
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EL PROLETARIADO EN El CINEMA
Los  f i l m s  d e  H o l l y w o o d  y l a  c l a s e  o b r e r a

M iUones d e  obreros d e  los E stados U n id o s  v a n  a  los cm em ato g ra  os todas 
las sem anas. Los film s dad o s  e n  esos cinem as son p rop iedad  y  ha llan  con^ 
tra tad o s  por la  clase bu rguesa . E s ta  clase p rocu ra  q u e  los film s norteam encanos 
sólo refle jen  «ideales,, capita listas -  ideales d e  negocios, d e  im perialism o, de
m oralidad  bu rgu esa , d e  superio ridad  racial y  nacional.

A  pesar d e  q u e  los obreros y  sus fam ilias  co n stitu y en  las n u ev e  décimas 
partes  d e l púb lico  cinem atográfico , los c inem as n o rteam en can o s  no  se inte
n s a n  en  su  v id a  y  sus problem as. L a  explo tación  cconom ica. e l paro  forzoso, 
la  lucha  d e  clases -  a su n to s d e  u n a  im p ortanc ia  v ita l para  el traba ,ador inte- 
U s e n t e - h a n  sido r ig u ro sam en te  exclu idos d e  la  pan talla  norteam ericana. En 

este  país se  hacen  film s para  co n d u c ir  a  la  clase ob rera  a u n  estado  d e  vawidad 
m e n ta l p ara  ap a rta r  sus ojos d e  las te rrib les  rea lidades d e  la  v id a  cotidiana. 
U n  obrero  cu y o  cereb ro  está  sa tu rado  d e  los am ores cinem atográficos d e  Greta 
G arb o  o d e  la  tra m a  d ram ática  y  fasc inadora  d e  ¿ D o n d e  esta tu  im r id o j ,  Im  
m u c h a c h a  p id e n  sensaciones o  ¿ D eb en  d e a r lo  las e sp o sa s . , u n  o b i j ro  de e«e 
tip o  m e n ta l no  caerá  p rob ab lem en te  v ic tim a  d e  la p rop ag an d a  radical ni sera 

u n  m ili tan te  a c tiv o  en  lu c h a  po r u n a  n u ev a  civilización.
r O u é  v e  e l ob rero  no rteam ericano  cu an d o  v a  a l c in em a . U s  secretos se« 

xuales d e  la  clase «alta», detalles anatóm icos d e  las señoras m as distinguidas, 
m ansiones esp léndidas, h ab itad as  po r parásitos q u e  n u n ca  t r a b a |a n ; chulo^ 
e iso los, p ro s ti tu ta s :  m a n iq u íe s  an im ados d e  am bos se x o s ; guerras S S ' 
te fs  q u e  te rm in an  siem pre con e l a rrep en tim ien to  y  re fo rm a  del bandido 
^ im U ü c o  q u e  se  cp n v ie rte  en  u n  respe tab le  h o m b re  d e  negocios y  se casa 
¡ o n ^ a  h ija  d e  su  p a t ró n ;  la v ida  y av en tu ras  d e  u n a  )oven v iuda  con una 
herencia  d e  u n  miUón d e  dólares y  a q u ie n  to d o  le  ab u rre  hasta  e l ^  que 
en cu en tra  a l h o m b re  q u e  la  t ra n s fo rm a : y  así h a s ta  pasar y  traspasar 1« 

linderos d e  la m ás im bécil c re tin er ía . , . j,i
E n  las actualidades, e l ob re ro  v e  rev istas navales, el 

ejército , d e p o r te  com ercializado y  e l ro s tro  d u lc e  y  esp iritua l d e  algún n o m  
la d ró n  nolitico E n  cam bio , e l ob rero  no  v e  n u n c a  u n a  hue lga , una tamüu 

' ± ; a l , a d a  a la  ca lle : la ex p lo tac ión  m h u m a n a
N u n c a  v e  e l l in ch am ien to  d e  u n  neg ro . N u n c a  v e  u n a  ^
b ros d e  su  d a se  n i  la  b ru ta lid ad  sin  lím ites  d e  los cosacos del 
policía. S i se  h a n  h e ch o  ta les films, n u n ca  h a n  sido proyectados en la p 

L a  clase d o m in a n te  d e  la an tig u a  R om a, cu an d o  sen tía  el 

d a se  ba ja , calm aba a sus esclavos d án d o les  p a n  y
n o rteam ericana  provee  a  sus asalariados con  la . ¿  diferencia:
H ollyw oo d . P ero  e n tre  los esclavos rom anos y  los d e  h o y  J
los asalariados n orteam ericanos p agan  p ara  p o d er te n e r  d ^ e c h o  

E l film  ruso  co n stitu y e  u n  co n traste  m aravilloso. R usia es 
d o n d e  e l film  está  h echo  d e  la sustancia  m ism a d e  la  v id a . N o  hay  ̂

a s m o ,  n o  h a y  «arreglos., d e  los h ech os d e  la  existencia 

c inem atográfica  d e  la  U n ió n  Soviética  es p ro p iedad  y  se  , ^ 1  fil®
los m ism Ss obreros, com o ocurre en  todas las o tras

soviético es considerado  com o u n  poderoso  hi-
E se film  tra ta  d e  los p rob lem as v ita le s  d e  la  clase ¡nquenal, de
g iene . colectivización, d e l p rob lem a d e  la  films no son
la  revo lución , d e  la  lucha  d e  ^ n i o n  S o j e ^ a  os tilm

utilizados para  «cegar» las in td ig e n c ia s  d e  los " ^ ^ a i a d o r ^  s 
larlos, para  perfeccionarlos, para  e levar su  prop io  n iv e l d e  • 
los o b r L s  ^  las fábricas, en  las gran)as agrícolas, en  los teatros, 

c u d a s , en  d o n d eq u ie ra  q u e  se re ú n e n  ellos o  sus hijos.
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H u e s t r o  C i n e m a

<li poIi<(d c a r g a  s o b r e  los  

obraros*. Esc« n d s  f r e c u e n t í 

simas e n  N o r t e a m é r i c a  q u e  

1°  nos p r e s e n t a n  j a m á s  los  

f iW  ni ías a c t u a l i d a d e s  y a n >

<í»i«. F o t o : A r c h iv o  ) . P.

El film  cu ltu ra l d e  la  Rusia soviética  es to ta lm e n te  d ife ren te  a l p u ram en te  

com ercial d e  N orteam érica . Los pro letarios rusos, q u e  co n tro lan  la  producción 
ciernatográfica. t ien en  u n  in te rés  e n o rm e  en  c rear y  d isem in ar cosas q u e  valgan  
la  pena, p o rq u e  saben  q u e  los p rim eros q u e  o b te n d rá n  los beneficios so n  ellos 
m ism os. N a d a  es dem asiado  D u e n o  p a ta  ellos. A d em ás d e  satisfacer sus propias 

necesidades económ icas, ellos d esean  lo m e jo r  eri a r te , li te ra tu ra , te a tro  y  c i
nem a . L a  R usia bo lchev iq ue  es e l ún ico  país d e l m u n d o  q u e  posee una  cen
su ra  artística. Y  es e l  ob re ro  m ism o su  prop io  censor. M oscú es la  única c iudad  

q u e  tien e  u n a  un ive rsidad  cinem atográfica, d o n d e  los estu d ian tes  d e b en  es
tu d ia r  d u ra n te  v a n o s  años to d o s  los aspectos posibles d e  la producción  c ine 
m a tográfica an tes  d e  q u e  p u e d a n  com en zar sus ac tiv idades en  cua lq u ie r ram a  
im p o rtan te  d e l  film , tales com o fo to g rafía , p roducción  d e  escenarios, d irección.

E n  N orteam érica , la cualidad artís tica  d e  u n  film , su fidelidad  co n  respecto  
a la  v ida , tiene  u n  v a lo r  secundario  si es q u e , e n  rea lidad , lo  tiene . L a  natu ra leza  
com ercial d e l film  no rteam erican o  se m u estra  p a te n te m e n te  d esd e  el m o m en to  
en  q u e  se  escribe e l escenario h a s ta  el m o m e n to  en  q u e  la  p roducción  se 

acaba y  se  lanza a l m ercado . P ara  e l  t é m in o  m ed io  d e  los d irec to res n o rte 
am ericanos, la in teg rid ad  artís tica  n o  significa n a d a . E s  u n  p u ro  p rob lem a d e  

caja. D e  hecho , la  inm ensa  m ayoría  d e  los d irec to res norteam ericanos cuyo 
d e b e r  pa té tico  estriba e n  realizar o b ra s  m aestras  en  H ollyw oo d , desconocen  
to ta lm e n te  las posib ilidades casi ilim itadas d e  su  prop io  m ed io . La m ayo r 
p a rte  d e  esos d irec to res son  h o m b re s  ana lfabe tos q u e  h a n  sido elevados al 

ra n g o  q u e  t ie n e n  p o r  razones q u e  n o  g u a rd an  n in g u n a  relación con la  capacidad 
necesaria  para  e jercer la profesión. N o  tien en  la m e n o r idea d e l  r itm o , del 
m on ta je , d e  los valores d ram áticos y  fo tográficos o d e  cualqu iera  d e  los com 
po n en tes  básicos d e  u n a  b u en a  técn ica cinegráfica. Y  d e trá s  d e  los directores 
se ha llan  los ((revisores» y  los g eren tes  generales, q u e  sólo se  m u e v en  por 
u n a  idea c e n t r a l : a d q u ir ir  el m á x im o  d e  d in e ro . Y  fina lm en te , d e trá s  d e  los 
«revisores» y  g eren tes  generales, se  en cu en tra  e l sin iestro  p o d er d e  los p ri
v ileg io s : los banqueros , los financieros, los ((raketeers» tr iun fado res  d e  nuestro  
m u n d o  m o d e rn o  q u e  d ic tan , e n  ú lt im a  instancia , las no rm as d e l  c inem a.

E l film  soviético  es fran cam en te  «propaganda»  —  p rop ag an d a  c o n tra  la  ig 
no ranc ia  y  la  superstic ión , co n tra  e l cap ita lism o y la esc lav itud  d e l  asalariado, 
p ro p ag an d a  po r u n a  v ida  m ejor, p rop ag an d a  p o r el com unism o. T a m b ié n  el 
film  n íjr team eñ can o  es ((propaganda» —  p ro p ag an d a  p ro  ignorancia  y  supers
tic ión , pro  v u lg a rid ad  y  deg rad ac ió n  m o ra l;  e n  b reve , p rop ag an d a  p ro  cap i
ta lism o. A  d ife ren c ia  d e  los film s d e  la  U . S. A ., eí c in em a soviético está 
hecho  para  educar a  los trabajadores, para  darles conciencia d e  su m isión  h is

tó rica  d e  creadores d e  
u n  n u ev o  m u n d o :  la 

U n ió n  Soviética d e  to 
do s  los pueblos d e  la 
T ie rra . Y  es te  instin to  

edu cad o r e s  algo m ás 
q u e  u n a  v ag a  asp ira 

ción. T em p es ta d  sobre  
el Asia, V ie jo  y  N u e -  

vo , P o tem k in , E l fin  
d e  San  P etersburgo, L a  

Tierra, E l E xpreso  A zu l  
y  o tros m uchos film s 
soviéticos son m o n u 

m en to s  d itraderos d e  la 
n u ev a  cu ltu ra  prole 
taria.
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LOS G R A N D ES FILMS SOVIÉTICOS

« M o n t a ñ a d e O r o » O

i

Pro d u cc ió n  d e l  W - d . o  « S o y u .k in o .  d e  L e n in ^ r . d o .  ................ o
v o  S y o u t k e w i U h  V l .  A r n í U n  • R ^ l i i - d o r :  S e r g i o  Y o u tk e w . t e h  .  C o m p o , i t o r .  D im U n  C h w U . 

ko 'w itch  .  I n g e n i e r o  d e  S o n i d o :  L eón  A r n í l e n  .  T e x lo  y  d i á l o g o s :  A le x i s  T e h a p y g u i n e  .  J^fs-Op»-  
r a d o r '  I M a r t o v  . O p e r a d o r e s  -  » o m a v i* » a í :  V. R a p p o p o r t  y  A. V a l í  .  O p e r a d o r  d e l  S o n id o :

Volk . ........... .. d e  O r q u e s t a :  N. RabInovHch . A s i . t o n le :  B. Pos .avsky  . D e c o ra d o r :  S - « r o v  .

Á d m in is i r a d o r :  Michel Eminov . A y u d a n U »  d e  O p e r a d o r :  A. Koudr iavU *va  T.

N N e d v e d s k y  y  V. Eismon* . In .é rp re le s  p r in c ip a le s :  PEDRO: Bor.s « > « - « k y ^  EL PATROK: 
„  , . u i m -  F a d n t i e v  VA SSILY: I. Strao«l>; El  TUERTO : Nazarenke;

ErHOM BR^^DE^BAKÚ N C h e r g a l a i a ;  LA MUCHACHA: N. R a iu m o v a ;  El lOVEN OBRERO: 

^ “  v rk y ?  El COM^.SARIO DE POLICÍA: N. C ho lkovsky ;  OBREROS DE LA FABRICA METAIÜR. 

CJiCA- Tchírkow. Kriukow, Se l ian ine ,  DImitr iev  y  l o b a n o v .  Eieeución mus.ca i  d e  
F i la rm ón ica  d e  L en in g rad o ;  C o r o ,  d e  iu k h o v ,  C anc iones  ^ h l c h k i n e  E s t e  f. m  h« s d ,  ded ,« .  

d o  a  n u es t ro  c o l a b o r a d o r  co lec t ivo  la  R edacción  d e  « P u t i l o v e t i  Ro|o.. .

I M  E R  A

T í tu lo :  E l  a ñ o  m il

»  — NOVEOENTOS 

)) —  CATORCE 

»  —  HA COMENZADO A S Í:

), —  L a  u n i ó n  d e  l o s  o b r e r o s  d e l  

PETRÓLEO DK Ba KÚ 

„  —  PROPONE LLEVAR A CABO UN CON

TRATO COLECTIVO.

„  —  N o s o t r o s  n o  p o d e m o s  t r a b a 

j a r  CATORCE h o r a s  POR DÍA. 

»  —  ¿ C o m p r e n d é i s , c a m a r a d a s ?

>, — N o t i c i a s  a l a r m a n t e s  n o s  l l e 

g a n  DE Ba k ú . . .

{En el in terior d e  la fábrtca)

V a ss i ly :  Y a lo sabéis, cam aradas. N otic ias 
a la rm an tes  nos llegan d e  B akú. Y  nosotros, 
obreros d e  S an  P e te rsbu rgo , d ebem os a y u 
d a r  a  n u estro s  cam aradas d e  B akú.

{En u n  rincón d e  la calle)

E l M ozo  (cantando ) :
S i yo  tuv iera  m on tañas de oro

E

y  grandes  ríos d e  v ino , 
daría todo  por  tu s  caricias, 

por tu s  m iradas, 
y  so lam en te  t ú  serias m ía.

M ás d e  u n a  v e z  í>e ped ido  t u  mano, 
m ás de u n a  v e z  la he ped ido  a tu  padre...

__¿ Q u é  te  parecen  m is  canciones? 
L a  M u c h a c h a : N o  están  m al. pero las he 

o ído m ejores. 
E l M o z o : S i tú  m e  am ases, cantaría rae|or.

{Cíwtí.)

T ií padre n o  ha com prend ido  m i tormento 
y  ha h e n d o  cru e lm en te  m i corazón. 

Em ocionado  en  m i su fr im ien to , 

pido  consejo a m i alm a herida.
Cree en  la san tidad  d e  m i  pranesa  

y h u y e  con tu  bien  am ado.
E sta  n o che  ven d ré  hasta tu  ventana  
y  lanzaré al cristal pequeñas piedras; 
tú  m e  abrirás la puerta , daré u n  salto, 

y , en  silencio, la noche será nuestra.
E l C on tram aestre:  H e lo  aq u í en  w^-nce e 

dec ir obscenidades. ¡O h , D ios miO'

N ú m .  11 
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(*) Como anotamos en otro lugar de este mismo numero. solo plumMO'
soviéticos rechazados recientemente por U Censura Cmematográf.« ^  espectador cons-
el Gobierno de la República, por med>o de su censura ^¡sod.os más sal.e»-
cierne de España, la visión de esta magnífica pehciila. cuya ^  por los indu^tia-
tes de la represión policíaca rusa en .914: de U expbtac.on obrera y P
les y terratenietites: del papel -  consciente en unos e mconsciente e
saboteadores en Us filas obreras, y. fmalmenve. de la he7 manos de dase. Dad. >
lúrgicos de San Petersburgo. a U httelga de os obreros de ^ k u .  s «  herm ^ ¡ „ ^ 3togr¿
imposibilidad de poder presentar a nuestro proletariado esta P canciones y ^
soviética, ofrecemos hoy a nuestros lectores U tradu«.on ! ° ; X e t o  que, c o n s ta n te -
diálogos de Montaña, de Oro, seguros de que habran de j  situación y e!
,e. viene haciendo N uestro Cinema por T  enseñanzas de su
arrollo del cine en la Unión Soviética y de que s.bran sacar provechosas ensena
pese a la ausencia de las imágenes visuales. — N. de In O.
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N u e s t r o  has o lv idado  d e l T e  D e u m .. .  H o y  n o  es- 
C i n e m a  cucharás la  san ta  m isa .. .

(En u n  paseo, fr e n te  a la fábrica)

E l h ijo  d e l Patrón  (a los obreros): H a r o a -  
nos, n u es tro  P a tró n  h a  recib ido  u n  fuerte  
ped ido  d e l G ob ierno , y  csp>era q u e  todos 
haréis u n  g ran  esfuerzo  po r q u e  este  e n 
cargo  p u eda  servirse a  tiem po . Si es así, 
su  ag radec im ien to  no  se h ará  esperar 
m ucho .

E l C ura :  V en id  a m í. V en id  todos los can 
sados y  fa tigados para  q u e  yo os alivie. 
C onfiadm e todas vues tras  culpas y a p re n 
d e d  d e  m í :  m i yu g o  es m u y  h o lg ad o  y 
su  peso ligero.

C o ro s : S eñor, te n ed  p iedad  d e  nosotros.
E l C u ra : L a  v ida  es b ien hecho ra  y  apaci

ble . E nv íanos, S eñor, la paz. la  calm a, la 
ab u n d an c ia  en  la tie rra  y  u n a  la rga  v id a .. .

C oros:  U n a  la rga  v ida . Y o v o y  a a labar a 
m i D ios en  m is cantos y a glorificarle 
en m is alabanzas.

E l h ijo  del P a tró n : ¡ A  la  salud  d e l a m o !
E l T u e r to :  ¡ H u r r a !
E l C ontram aestre  : j H u r r a !
Los O breros:  [ H u r ra !
P ed ro :  V en im o s d e l p ueb lo  a  casa d e  su 

Señoría , p ara  g an a r e l d in e ro  q u e  nos 
hace  fa lta  para co m p ra r u n  caballo.

G rito s : ¡ H u r ra  1 |  H u r r a !
E l h ijo  d e l P a tró n : j  Rusia ! ¡ N u e s tra  m a 

d re !
G r ite s : j  H u r r a !

E l h ijo  del P a tró n : Q ue se Ies co n tra te  y  
q u e  b eban  a la  sa lud  del am o.

E l C ontram aestre  : |  Bien, s e ñ o r !

G

T í t u l o :

u N

El

E s  HORA YA DE DESPKRTAR AL 

PRIMER EQUIPO.

(En la fábrica)

O b rero : D u ra n te  to d o  e l d ía , e l hom -

El C c n t r d i n a ^ l r e ,  l a  

E r m o l i n s k y

M u c h a c K d  y  El M o z o  

y  y o u l k e w í t c h .

d e  " H o n t a ñ a i  d

F o t o :  S

O r o  

o  y  u  5 k  i n  <

w

bre  go lpea  in cesan tem en te  con su  g ru e 
so m artillo . H a  trabajado  ta n to , q u e  al 
f in a l d e  la ¡ornada se sien te  déb il y  fa 
tig ado . P o r la noche , de ja  colgar el b ra 
zo fu e ra  d e  su cam astro  y no  p u ede  le 
v a n ta r  la  m a n o  sobre  su  pecho  si n o  le 
ayu dan . E l su d o r  q u e  salió d e  su cuerpo 
po r sus axilas, h a  q u ed ad o  em papado  en 
su  cam isa. A sí es com o v iv im os en  m e 
d io  d e  n u estra  soledad, sin saber n ad a  d e  
nada , para  m o rir  luego  en  cualqu ier r in 
cón h ú m e d o  y  m a l oliente.

V d s s i ly : M i m u je r está  ahora  d e  parto , sin 
asistencia casi. S o lam en te  h a y  una  m u je r 
ex tra ñ a  q u e  la  cu ida . H ab ría  q u e  llam ar 
al m éd ico , pero  el m édico  n o  v ien e  de 
ba lde . T e n d r ía  q u e  pagarle , pero  ¿d ó n d e  
en co n tra r  d in e ro ?

Obrero i."  [irónicam ente):  E l P a tró n  v e n 
d rá  en  tu  ayuda.

O brero 2.” : E l P a tró n  tiene  b u en  corazón, 
pero  es d u ro  d e  pelar.

Obrero  3 .° : E l P a tró n  es u n  v ie jo  podrido . 
E stá  s iem pre sen tado  en  su bu taca, con 
su lab io  co lgando.

VassÜ y:  ¡ T e n  confianza  en  é l ;  él te  a y u 
d a rá  ! ¡ N o ! S o lam en te  la ío lid ar idad  pue 
d e  gu ia rno s po r e l b u en  cam ino. M irad , 
en  B akú, los industria les op rim en  a los 
obreros. D ebem os darnos cuen ta  d e  ello 
y  sen tir lo  com o si se tra tase d e  nosotros. 
N o  h a y  q u e  te n e r  m ied o  d e  sostenernos 
y  ay u d arn o s  m u tu a m e n te  los trab a jad o 
res. N o  tem am os n uestro  aislam iento  d e  
clase. L uchem os jun tos.

R uido  d e  v o c e s : C am aradas, no tengam os 
confianza m ás q u e  en  noso tros m ism os y  
en  n u es tra  solidaridad.
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O b i r e  ) o  V e  n M o n t a n a s  d e  O r o

IV

Joven  Obrero t ¡ V assily , h e  aq u í a P e d ro ! 
P ed ro  t e  trae  no tic ias d e  tu  casa. Y  bien, 
¿ q u é  es lo  q u e  te  h a  d a d o  D ios?

V oces  d e  los O breros : ¡ V am os a  ce leb rar el 
b a u t iz o ! ¡ E n h o rab u en a  p o r e l  au m en to  
d e  la  íam ilia !  ¿Felic itaciones po r los g e 

m e lo s . . .?
H a  sido u n  h ijo . M uy  b ien , P e 

d ro . C am aradas, ten g o  u n  h ijo , u n  here- 
dero. Él será m ás fe liz  q u e  nosotros.

U n  O b re ro :
M t m adre estaba en  trance de lanzarm e ai

Inmundo,

y  corría d ie z  ((verstas», cotno una  cabra. 

Y o  hubiera  q u e n d o  verla  
y  v e r  cóm o  se arreglaba.
¡Ó yem e , am igo  m ío '. ¿ P o r  q u é  n o  estas

[m ás  con ten to?  

Parece q u e  estás de entierro.
H a  ten id o  ya  u n  hijo y  n o  se  alegra. 
¡M archa! ] Isb a l ¡M archa! ¡ H o m o !
E l pa trón  no  t ien e  s í tw  para acostarse.
L a  m u je r  ha dado  u n  hijo al m u n d o ,  
y  ella ha ocupado to d o  el horno.

N ú m .  1 1  V a s s i ly .  i ' í  m i m u jer, p o r q u é  n o  dices 

Pag. 1 5 6  n ad a ?  m u jer?

T í t u l o :  N u e s t r a  c o s b c h a  d e  t r i g o  h a  

SIDO MALA, PO B R E...

,> L a  Is b a  e s t á  e n  r u i n a s  b a jo  e l

TALUD DE ESCOMBROS.

{Evocaciones d e  Pedro)

P ed ro :  M i trozo  d e  tie rra  es m u y  peque
ño . U n a  parcela árida y  reseca. Los an
tepasados absorb ieron  su  savia. A penas se 
recogen  30 p ouds  d e  tr igo . 35 escasos. 
L levam os 10 ó 12 a  la estación y  nos dan 
u n  b ille te  d e  10 rub los, y  5 m ás por los 
hu ev o s  y  la  lana. E s ta  era  to d a  m i fortu
na . T o d o  lo  q u e  poseía para  alim cnar 
cinco b o c a s : m i m u je r  M atrena , yo mis
m o, M anka , P e tk a  y  S techa . Además, hay 
q u e  vestirse , calzarse y hacer una  provi
sión  d e  fo rra je  para  el caba llo : hierba, 

av ena , pa ja ...

T í í h Io : ¡ .P o r q u e  y o  t e n í a  u n  c a b a l l o !

P ed ro  : .. .T am b ién  ten ía  q u e  pagar un im- 
pue-íto d e  8  ru b lo s  para  nuestro  Padreato 
el Z a r . o tros intereses y  i rub lo  30 kopeks 

d e  seguro.

T í í h Io : ¡ E l  c a b a l l o ,  P e d r o !

P ed ro :  . . . He  m a n ten id o  tam b ién  a un gato 
y  a  a lgun os p ichones, q u e  comían casi 
20 lib ras d e  grano  al año . Es bueno_ calcu
lar, pero  los ingresos no  eran  más que 
d e  15 rub los y  los gastos m ás del doble. 
C inco  bocas, el caballo  y  8 rublos ¡ara el 
Padrecito  Z ar. y  i ’30  d e  seguro.

T t t t i í o : Q u e  D i o s  b e n d i g a  a  n u e s t r o  pro 

p i e t a r i o .

P e d r o : E n tonces , los cam pesinos, decidimos 
to m a r la  tie r ra  d e l  prop ietario  en arrien
d o . Y o  ta m b ié n  h e  tom ado  una parcela 
po r 15 rub los a l año . Im aginé que sena 
m ás ven ta joso . B ueno. N o s pusimos a tra
ba jar, m i m u je r M atrena , m i caballo y y°-

T í t u l o : ¡ H a y  q u e  p a g a r ,  q u e r i d o ,  h a y

PAGAR a  t i e m p o  EL ARRIENDO-

P edro :  . . .P e ro  h e  aq u í el re s u lu d o : me 
h a n  em b argado  el in v e n ta n o : m 
a trancado  h a s ta  la ú ltim a  camisa de Ma 
tren a  y  m ía . y  m e han  qu itado  el caw 

lio .. i m i c a b a llo ...!  ,
Eí Propietario-. <Séte e t

ce tte  fa tn ille  de gueux»  ( )• •••l 

nu es tra  m ad re  1 . pp-n
P ed ro :  ¡H a y  q u e  vo lver a je

no  se p u ede  em p eza r sin ^3,
p u ede  pensar en  com enzar sin 

b aU o ...!

, I Rpstia y
(•) En francés en el original. T.

osa. toda esta fatnilia de miserables».
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C i n e m a  P e d ro :  E n to n ces  dec id í v en irm e  a la  c iu 
d a d . E l b ille te  m e costó  4 rub los y  i  k o 
p e k ;  15 kop eks la c a n t in a ;  47 la  b o te 

N u e s t r o  T i t u lo :  E n  LA CIUDAD... lla q u e  beb í con e l com pañero . T o ta l :  

4  rub lo s, 63 ko pek s d e  g a s to ;  y . para  
com prar u n  caballo , hacen  fa lta  m ás de 
40 rublos.

N
P,

«m. 11

ag. 1 5 7

(En u n  taller d e  ¡a fábrica)

T i t u l o : E n  l a  c i u d a d  t a l  v e z  s e a  m á s

FÁ C IL...

»  E n  l a  c i u d a d  t a l  v e z  s e a  m á s  

FÁ CIL...

V assilyx  ¡C am arad as , el con tram aestre  h a  
pegado  a  u n  o b re ro ! ¡ N oso tros  n o  per
m itirem os q u e  se  no s tra te  d e  esta  fo r m a !

V oces d e  los O breros:  ¡A b a n d o n a d  las m á 
q u in a s  ! ¡ D ejad  e l t r a b a jo ! ¡ Q u e  se  res
pe te  nues tra s  personas!

V a ssü y :  ¡D e jad  el trab a jo !  T ú .  ¿estás  sor
d o ?  ¡ A b an d o n a  la m á q u in a !

C om isario d e  Policía: ¿ D e  q u é  se tra ta ?
V a s s ü y : E l co n tram aes tre  h a  peg ado  a  u n  

obrero . H e lo  aqu í.
C omisario d e  P olicía :  ¿V ien es  a hacer una  

rec lam ac ió n ...?
O brero:  U n a  rec lam ación ...
Comisario d e  Policía: ¿ P o r  q u é  n o  con tes

tas?

P edro :  ¿ Y  q u é ?  E stam os y a  acostum brados. 
Él m e h a  zarandead o  u n  poco. Pero, ¿ p o r  
q u é  im p id en  ah o ra  a  la  g e n te  g an a r un 
poco d e  d in e ro  ptara co m p ra r u n  caballo?

Comisario d e  Policio- { trón icam en te): ¿ E s  así 
com o se zarandea  a u n  « m u jik »?  ¿ Y  n o  
pide socorro?

V assily  (aerra  los p u ños ) : ¡ O h ! ¡ O h !

T i t u lo : H o y  s e  h a  s u s p e n d i d o  l a  h u e l 

g a ,  PERO m a ñ a n a . . .

(E n  el salón d e  m úsica  del hijo del Patrón]

Comisario d e  P o lic ía : P erd ónem e usted , 
pero  m e  veo  ob ligado  a in te rru m p ir  su 
m úsica. L e  p ro p o n g o  desped ir a  los m ás 
revoltosos.

C ontram aestre:  S í. N o  estará  m al lim piar 
u n  poco la  fáb rica  y d esp ed ir a  to d o s  los 
ag itadores y  cizañeros.

H ijo  del P a tró n : P e rd o n e  u s ted , pero  m e 
c reo  ob ligado  a hacerle  observar q u e  las 
d e ten c 'o n es  p u ed en  p rovo car u n a  huelga  
q u e  nos im posib ilita rá  d e  serv ir e l  p e 
d id o  q u e  no s  h a  h echo  el G obierno.

H ijo  del P a trón :  ¡Espiere! ¡T e n g o  una 
idea!

C ontram aestre  : ¡ Soy  to d o  o íd o s !

T í tu lo : U n a  p e q u e ñ a  i d e a  d e l  s e ñ o r  In 

g e n i e r o .

T í t u l o : E l  P a t r ó n  q u i e r e  m u c h o  a  s u s

OBREROS.

» E l  P a t r ó n  a p r e c i a  m u c h o  a  s u s  

o b r e r o s .

)> E l  P a t r ó n  r e c o m p e n s a  m u y  b i e n  

A s u s  o b r e r o s .

(En u n  taller d e  la fábrica)

H ijo  del P a tró n : E l P a tró n , in fo rm ad o  d e  
su  b u en a  cond u c ta  para  el trabajo , m e 
encarga  le  d é  las g rac ias ..,

O breros:  F ijaos b ien , herm an ito s . Se tra ta  
d e  u n  re lo j para  P ed ro . ¡ U n  re lo j d e  g ran  
va lo r 1 I C on  su  n o m b re  g rab ad o  sobre la 
t a p a ! [ A m igos m íos, co n  su n o m b re  g ra 
bad o  sobre la tapa , y  caden a  d e  o r o ! | N o  
p u ede  pedirse  m á s !  ¡Y  con  u n a  Uavecita 
para  hacerle  tocar m úsica! \T iruU ri, t i '  
ru l ir i!

C on tra m aestre :  ¿ Q u é  h o ra  es, P ed ro  Petro- 
v itc h ?

O brero (aparte ai con tram aestre): E l reloj 
hace  t ic - ta c ; pero  n o  g rite  m ucho.

Obrero 2 ° :  U n  relo j para  hacer e l fan fa 
rró n . Pero  así y  to d o  ten d rás  q u e  de ja r 
la cam a an te s  d e  q u e  salga e l  Sol.

O brero  3 .” {al con tram aestre ): H em o s  es
ta d o  e n  los lavabos. N o  se nos o lv ida 
aquello.

L e tr e r o : PROHIBIDO PERMANECER MÁS DE 

5  MINUTOS EN LOS LAVABOS.

C o n tra m a estre : S ilencio. Es necesario  q u e

M II t
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C i n e m a  g an ta  seca. ^  .  u
O brero ■■ N a tu ra lm en te . C om o d e  costum bre . 
V a ss i ly i  T e  h a n  com prado  p o r m u y  poco 

d in e ro , Pedro  P e trov itch .
P edro (enérg icam ente) : ¡ A  v uestro  sitio, 

m u c h a c h o s !

N u e s t r o  pagues una ronda, Pedro. T engo  la gar- T í t u í o : i E l  P a t r ó n  q u i e r e  m u c h o  a  s u s

O BREROS!

» ¡ E t  P a t r ó n  a p r e c i a  m u c h o  a  s u s

O BR ER O S!

» j E l  P a t r ó n  r e c o m p e n s a  m u y  bien  

a  s u s  O BR ER O S!

u
(En el café cantante)

C on tram aestre:  ¡O y e , m o z o ! ¿ p o r  q u é  no 
tocas y a  e l aco rdeón?

P e d r o : ¡ H a z  m úsica  o tra  v e z  1
C ontram aestre  ■. T o d o s  son  unos orgullosos. 

S o lam en te  tú  h a s  sab ido  co n q u is ta r  a l Pa

trón .
P e d r o : Y o  m ism o soy tam b ién  patrón .
C o n tram aestre :  H e te  aq u í h o n ra d o  y  ap re 

ciado po r encim a d e  todos, Pedro  P e tro - 
v itc h . A ho ra  b ien , debes descon fia r y  a le 
ja rte  d e  los tipos com o V assily , q u e  e m 
p u ja  a los ob reros a la  h u e lg a . N o  vayas 
con  é l . . .  N o  te  acerques a  é l.. .

P ed ro :  < C on  V assily?
C o n tra m a estre : Sí. S i eK uchas sus p ropósi

tos perniciosos te  con tam inarás  ta m b ié n  y 

caerás en  desgracia.
P ed ro :  Y o  n o  iré con ellos. T e n g o  necesi

d a d  d e  u n  caballo, ¿ co m p ren d es?  ] T e n 
go  q u e  g a n a r  d in e ro  p ara  u n  c ab a llo !

C on tram aestre :  T ú  lo  tend rás , P ed ro  Pe- 
orovitch. ¡ T ú  lo  te n d rá s  1

P ed ro :  ¡Y o  lo  te n d ré !  (C antando.)
Por tu s  palabras y  tu s  ojos de fu eg o ,  
v o y  a recom pensarte con un  caballo ; 
con tina brida y  u n a  fu s ta  d e  o r o : 
con una  m o n tu ra  bordada d e  perlas.
Por  tMs palabras y  tu s  ojos d e  fuego .

E l T u e r to : ¡ D e jad le  q u e  se v a y a ! E s te  dia-

V » . s i l y  y  P e d r o ,  p r o l . 9 0 n i « t a s  d e  . Mo n Uñ a J  d *  O r o .

p a r t e

blo  está m ás borracho  q u e  una  cuba.
U n a  v o z :  ¿ H a s  sido  tú  q u ie n  m e  dio de 

b eb e r?
P e d r o : M is m uchachos n o  irán . A hora me 

obed ecen , m e  es tim an . ¡Y o  no  tolenré 
q u e  se declare  la h u e lg a !

C ontram aestre  : ¡ O h  !
P ed ro :  Sí. ¡E llo s  n o  irán  a la huelga!
C o n tra m a estre : E llos te  obedecen, te  esti

m an . (Ríe. Risa general.)
P ed ro :  ¡C alla  y  no  rías m ás! ¿ N o  quieres 

creerm e?  ¡V e n  conm igo  y  verás! Yo te 
lo  d em o stra ré . ¡ T ú ,  v e te  a dorm ir!

Joven  O b re ro : Pedro , to m a  u n a  carta de la 

aldea.
P ed ro :  ¡ V e te !  ¡V e te  a  d o rm ir !

(E n  la sala d e  reunión  de los obreros)

V assily  : ¡ C a m a ra d a s ! La situación en Bakú 
es cada  d ía  m ás d ifícil y  alarmante. Los 
pa tron os n o  q u ie re n  h ace r  concesiones. Los 
obreros se m a n tie n e n  en  su puesto, pero 
en  sus hogares , los n iñ o s  tienen  hambre. 
E n  sus casas, n o  h a y  m ás q u e  miseria y 
desesperación. N o  es m ás q u e  a condiaón 
d e  q u e  nosotros les ayudem os, d e  que les 
sostengam os, d e  q u e  nos solidaricemos to
do s  los obreros cóm o podrem os hacer es
ta lla r  y  sostener la h u e lga  hasta  la victo
ria . U n ién d o n o s  a nuestros hermanos de 
B akú, obligarem os a  to d o s  los industnajes 
capita listas a q u e  reconozcan nuestros de
rechos. N o  h a y  q u e  perder tiempo. Uda 
d ía , cada h o ra  q u e  perdam os, puede hacer 

fracasar la  h u e lg a  una  vez m ás. Si no nos 
defen dem os, la  sangre  obrera c o r r ^  y< 
v ez  m ás. los obreros se verán obligados a 
trab a ja r com o esclavos, a aceptar las con 
d ic iones d e  traba jo  superiores a las/ue«a  
hum anas... L a  h u e lg a  d e  so l id a r id a d  « n  

nuestros cam aradas d e  Bakú, se a ] 
para  m añ an a . ¡Q u e  n in g ú n  trai * 
causa d e  los obreros se encuentre  en 

tras f ila s !

T í t u l o : N a d a  d e  c o n t r a t o s .

(Los industria les d e  B akú , rechazan ^  
diciones q u e  les ofrecen los o ''J ¿  

(E n  la escalera q u e  conduce a la sai 

u n ió n  d e  los obreros.)
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N u e s t r o  C on tram aestre :  ¿ Q u é  ho ra  es, Pedro  Pctro- 
C i n e m a  v i tc h ?  E llos te  obedecen , ¿ n o ?

P e d ro :  T o d o s  m enos él...
C o n tram aestre :  ¡T o d o s  m enos é l!  E l es u n  

sinvergüenza . S iem pre  es V assily q u ie n  in 
cita a los o tros . C an ta  com o un  ru iseñor, 
pero  no  es m á s  q u e  u n  crápu la  q u e  q u ie re  
vo lv e r la cabeza a los dem ás. | N o  basta 
ría  co n  m a ta r  a  ese  v a g o !

P e d ro : |  Yo le  m a ta r é !
C o n tra n u ies tre : E spera, espera...

P ed ro :  ¡D é jam e  h a c e r ;  h a y  q u e  m a ta rle !
C o n tra m a estre : E spera, te  d igo . N o  te  a tu r 

das, an d a  despacio , Pedro  P e tro v itch . T o 
m a u n a  p ied ra  y  sobre  e l  cam ino... ¡ zas, 
z a s ! ,  le  d as  e n  la cabeza...

P edro  {riendo) : E n  la  aldea, es ah o ra  e l m o 
m e n to  e n  q u e  com ienzan  a  c an ta r los g a 
llos.

C o n tra m a estre : Los gallos can tan  ahora , P e 
d ro  P e tro v itc h . ., jC o n  ufta p ie d ra . .. I ¡E n  
la cabeza 1 ¡ Z a s . . . !

u N

(En una  ca lle : por  la noche)

E l C o n tra m a es tre : Y o  com enzaré ... T ú  te  
acercas e n  to d o  lo alto  d e  la cabeza (dán
d o le  u n a  gran  piedra). D ale  fu e r te  con  este  
pico. C o n  u n  go lpe  bastará ... P ero  q u e  sea 
sobre el cerebro ... ¡ E l cereb ro  es lo  m ás 

b la n d o  d e  la  c a b e z a !
El H o m b re  fo t ’e n :  ¡ E h ,  P ed ro  P e tro v itch !  

Parece q u e  has beb ido . Yo ta m b ié n  h e  b e 
b ido  u n  poco, Pedro  P e tro v itch , pero  allá 
abajo , parece q u e  h a n  m a tad o  a  u n  h o m 
bre . D iríase, P ed ro  P e trov itch , q u e  es a 
V assily  a  q u ie n  h a n  asesinado.

V a s s i ly : ] Gracias, gracias, a m ig o s ! M e e n 
cu en tro  m e jo r ya.

(E n  la habitación d e  Vassily)

U n a  m u je r : ¡ O h , D ios m ío , le h a n  d a d o  en  
la  cabeza! ¿ Q u ié n  le h a  h e rid o ?  M irad , 
am igos míos, u n  cen tím e tro  m ás a rr iba  y 

le  h ab rían  m atado .
U n  H o m b r e  J o v e n : N o  h a  sido n ad a , nada , 

b u ena  m adre ,
Pedro (al n iñ o  d e  V a ss i ly ) : Y  tú ,  bocaza, 

¿ t ien es  h a m b re ?
V a s s i ly : ¡ O h , los c a n a l la s ! M e h a n  robado ...
E l M o z o :  ¿ Q u é  pasa, V assily?

Vítsstiy : j M e h a n  robado  el d in e ro  q u e  h a 
b ía  recog ido  para  los obreros d e  B a k ú ! 

P edro  (al n iñ o ) :  E spera .,. V o y  a en señarte  
a lgo  m u y  b on ito . ¡ U n  r e lo j ! ¡ U n  reloj 
con  m úsica! T ú  eres m u y  pequeño , pero  
tu  boca es g ran d e . « H e  aqu í u n  reloj... Por 
su  celo y  su  buena  conducta , he aqu í u n  
reloj d e  parte d e l pa trón» ... P o r m i celo y 
m i b u en a  co nduc ta , d e  p a rte  d e l  Patrón ... 

(C a n ta n d o ):

E l n e n e  tien e  una  gran bocaza.
E n  casa, la despensa está  vacía.

L a  m adre se  ha m archado  hacia su  tu m b a  
y  se  llevó  la leche  para el n iño .

M ira, m ira  e l relo j... E l reloj co n  música... 
E l re lo j y  el zorro... E l zorro  y  la  cabra... La 
cabra  y  el lobo... (T o m a n d o  u n  biberón):  
E s to  n o  tiene  m u ch a  leche, querido ... 

V a s s i ly : H a y  q u e  d is tr ib u ir  estas consignas.

M añ an a  po r la m añana...
E l M o z o : T ú  n o  puedes le v an ta r te  m añana...

E s  m ejo i q u e  t e  q u e d e s  en  cam a.
V a s s i ly : N o  p u ed o . L a  h u e lg a  d eb e  procla 

m arse  m a ñ an a . D eb e  co m enzar a las do s en 
p u n to , cu an d o  su en e  la  sirena d e  alarm a. 
D ebes ser tú  q u ie n  d é  la señal...

E l M o zo  : ¡ D e a c u e rd o !

n
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(En casa d e  Vtisstly)

Comisario d e  Policía: A  p ro p ó s ito : pe rm í
tam e  q u e  inspeccione la hab itac ión , (A 
P ed ro ) : Y  tú , ¿ q u é  haces a q u í?  T u  ac
tiv id ad  es conocida po r la  policía y  m e 
rece nu estra  aprobación , sin  em bargo , h a 
brá  q u e  reg istra rte . V eam o s...

P ed ro : N o  hagas ru id o , q u e  vas  a d e sp e r ta r  
al n iño ... E stá  d u rm ien d o ...  (L eyen d o  una  
carta) : <(Te in fo rm am os en  las p rim eras 
líneas d e  la p resen te , m i q u e rid o  esposo

P edro  P e tro v itch , q u e  n uestro  b ienh echo r 
el p rop ie ta rio , po r el q u e  d ebem os rogar a 

D ios en  to do  m o m en to , m añan a  y ta rde , 

d ía  y  noche , se  h a  llevado  d e  n uestro  esta 
b lo  a  la  P e tru sk a , p reñada  y  todo... Y nos

o tros te  rogam os y t e  ped im os con lág ri

m a s  e n  los ojos, vayas a  po stra rte  a  los pies 

d e  las au to rid ades  y  les p idas d in e ro  y nos 
lo  m an d es  s in  falta , p a ta  dárselo  a l pro 

p ie ta rio  q u e  no s  am en aza  con llevarse todo  

y arrasar n u es tra  casa para  cobrarse...)»

Ayuntamiento de Madrid



N u e s U o

C i n e m a

P ed ro :  «E nv íanos sin  falta ...»  ¿Y  e l caba 
llo?  ¿ Y  m i caballo, si les m an d o  el d i- 
ñ e ro ?  V u estra  S e ñ o ría ...

A g e n te  d e  P o l t m :  ¿ Q u é  haces aq u í tú ?
P e d r o : «E nv íanos sin falta ...»  Es necesario 

q u e  g u a rd e  3  ru b lo s  50 k o p ek s  para  co- 
m er. N o , con  3 ru b lo s  te n g o  bastan te . 
T e n g o  aq u í 22 rublos en  d inero .

V íissjly : A v isa  a los cam aradas... T e n  cu i

d a d o  d e l n iño .
C oírtisano d e  P o h c ía : D am e, d am e  la  carta , 

y  n o  te  hagas e l rem olón.
C o n tra m a estre : ¡ E h , eh , P ed ro  P e tro v itc h ! 

H e  a q u í u n  canalla a s tu to  com o él solo, 
q u e  v ie n e  d e  v is ita  a  casa d e l  q u e  h a  q u e 
rido  m a ta r... (C antando.) Se lo h a n  lleva
do ... S e  lo  h a n  llevado... ¿ Q u é  es lo  q u e  
se  h a n  llevado ...?  (Ai m ñ o ):  ¿ P o r  q u e  
g ritas  tú .. .?  (R tendo.) ¿ Y  si te  cortase el 
caño  po r d o n d e  haces p ip í...?

O b re ro : ¿ Q u é  hacen  aq u í estas cornejas?

C o n tra m a estre : Sabe  usted , a  veces sucede...
O brero:  (Ai contram aestre): ¡C ana lla , s in 

verg üen za . n o  saldrás v ivo  d e  aq u í!

C ontram aestre  {señalando a P edro):  N o  fui 
yo. n o  £uí yo... H a  sido él... Es él...

P edro : Y o  n o  p ued o  en co n tra r  los 2 0  rublos.

Obrero : ¡ A h . canalla, lad rón , im bécil... 1

O brero 2.°: ¡ E res u n  tra ido r, u n  can a lla .. .!
O brero  3 .° : H as  ven d id o  los tu yos , tienes 

necesidad  d e  u n  caballo y  n o  ves o tra  cosa 
q u e  colas d e  caballo  po r todas partes.

C ontram aestre  (a P edro): ¡A rre , arre, c a 

ballo ... !
O brero {ai contram aestre) : Y tú  eres u n a  v í 

bo ra . {Irónicam ente.) | Rusia, nuestra  m a

d re !
P e d r o : ¡ D éjam e, d é ja m e ! M e h e  aturdido 

u n  poco... H e  d eb id o  dec ir  q u e  cesase el 
traba jo , pero  él m e  p ro m etía  un  caballo. 
¡ U n  caballo  p o r  su  celo al p a t ró n ! Es él 
el con tram aestre  y  n o  yo. {Reaccionando.) 
T e n g o  q u e  hacer una  reclam ación... Iré 
h a s ta  e l m ism o p a t ró n . . - ¡D e jad m e ..,!

O brero:  ¡ H a  perd ido  la  ta z ó n !
O tr o : L os m en teca to s n o  t ie n e n  necesidad 

d e  razón . ¡ Es u n  canalla, u n  tra idor a la 

clase o b re ra !
U n  te rce ro : ¡ Y  a t i ,  con tram aestre , ya te 

cogerem os u n  d ía  1

{En u n o  d e  los sajones de la casa del Patrón)

P ed ro :  ¿ E s  él e l  p a tró n ?  (Reconociendo en 
el pa trón  d e  la fábrica  d  propietario que 
se le llevó  el caballo) : ¡ A h , p e ro .. .!

E l P a tró n : Q uel estece encore ce type de 
v o y o u ...  (*)? ¿ Q u é  desea  usted , amigo 
m ío ?  ¿ P o r  q u é  no  con testas?  H abla , pues
to  q u e  h a s  v en ido . ¿ Q u é  es lo  q u e  quie
res? {Desconcertado.) M ais il est cotnplé- 
te m e n t  fo u ,  le b o n h o m m e  (**)! Por qué 
te  callas?  ¿ Q u ié n  es? ¡E h . criados! 
¿ C ó m o  dejáis  en tra r  e n  m i casa al primer 

v ag ab u n d o  q u e  llega? fe  t ’en  prie de me 
laisser tranqu ille  (***)! ¡N o  im porta qué 
canalla  p u ed e  e n tra r  tran q u ilam en te  en mi

c a s a ! ¡¡R u s ia !  ¡N u e s tra  S an ta  Madre...! 
Pedro (b lasfem ando):  ¡R usia , tu  santa ma

d re ... ! ¡ Q u e  h ub iese  sab ido  portarse me
jo r con n oso tro s! (Los criados lo arrojai: 

a la calle.)

p  T I M A

(E n  u n  m itin , en  la fábrica)

O brero:  N o  os o lvidéis, m uchachos, d e  d e 
ja r  e l traba jo  cu an d o  su en e  la  sirena d e  
alarm a. A cordaos, cam aradas, q u e  h a  de 
ser a las d os  e n  p u n to , acordaos. T e n e d  
p resen te  q u e  es a  las d o s  e n  p u n to , cam a- 
radas. ¡ A  las do s  en  p u n to !  ¡C u a n d o  se 
o iga el silb ido  d e  la  s i re n a ! [ C a m arad as!

¡o ven  O b re ro : Si la  sirena está  ocupada  por 
la  policía, irem os a la h u e lga  sin  su aviso. 
N o  os preocupéis, cam aradas, n o  os d es 
anim éis... ¡C am arad as!  ¡T o d o s  en  v u es 
tro  s i t io ! E l en em igo  n o  descansa. L a  po 
licía h a  d e ten id o  a  V assily  y  lo  h a  llevado 
a  la  cárcel. ¡Y a  le  sacarem os nosotros, 
cam aradas! ¡V assily , la lucha  c o n tin ú a !

E

¡ C u and o  perdem os u n o  d e  los nuestros, 
m illares y  m illares d e  cam aradas conti
n ú a n  nu estra  o b r a ! {Silbido d e  la strenn.) 
¡L a  h u e lg a  d e  so lidaridad  tendrá  lu g a r» 
la h o ra  in d ic ad a ...! ¡ L a  huelga  de soli

d aridad  obrera  h a  c o m e n z a d o !

T i tu lo :  ¡ C a m a r a d a s ,  o b r e r o s  d e  B/.k u , 

VUESTROS COMPAÑEROS DE S aN PETERS' 

BURGO ESTÁN CON VOSOTROS!

(*) En francés, en ei original: 
todavía este golfo?

(••) En francés, en el original: 
completamente loco el pobre hombre l

(••*) En francés, en el original: *
que me dejeí tranquilo I

E
N ú m .  1 1  A 
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EL C I N E M A  B A J O  EL S I G N O  F A S C I S T A

¿Es c a p a z  el  f a s c i s m o  d e  e n g e n d r a r  u n a  c u l t u r a?
«Las revo luciones tien en  sus leyes. L a  revo luc ión  a lem ana d e  1933 sería 

incom ple ta  si no  se ex ten d ie ra  a! d o m in io  cu ltu ra l y  esp iritual.»  E stas  palabras 
d e l ó rgano  oficial d e l  nacional-socialism o d e f in e n  los p ropósitos d e l  G obierno  
a lem án . L a  creación  d e l m in is te rio  d e  E d ucac ión  d e l pueb lo  y  P rop ag an da  

y  la  in te rv en c ió n  d e  ese m in is te rio  en  todos los resortes d e  la v ida  cu ltu ra l 
a lem ana, p ru eb an  q u e  el nacional-socialism o se h a  ap rop iado  u n  principio 
fo rm u lad o  hace  ya m u c h o  po r C arlos M arx  y  aplicado po r L en in , q u e  la 
c u ltu ra  es in s tru m e n to  d e  una  clase, q u e  la c u ltu ra  tiene  s iem pre u n  con ten ido  
político y  q u e  las ¡deas d o m in a n te s  en  u n  p eríodo  d e te rm in ad o  d e  la  e v o 
luc ión  social son las ideas d e  la  clase d o m in an te . V eam os cóm o p re te n d e  el 
nacional-socialism o aplicar esta  v e rd ad  m arx is ta  a l cam po  d e l cine.

E l m in is tro  d e  p ropaganda, d o c to r  G oebbels. q u e  tiene  a su cargo la 
P rensa, la  Tadio, e l c ine  y to d o s  los reso rtes  d e  la producción  cu ltu ra l ale
m ana, h a  convocado  a  los p rod uc to res  c inem atográficos para  hacerles saber 
sus p u n to s  d e  v is ta  (que  son los d e  la  « revolución nacional») sobre e l cine. 
Las pa lab ras d e l  d o c to r  G oebbels m erecen  sin  d u d a  u n  com entario . A firm a 
q u e  la crisis d e l  c in e  a lem án  es m á s  b ien  d e  o rd en  e sp iritu a l q u e  m ateria l. 
E n tre  las películas q u e  m ás le  h a n  im pres ionado  c i ta :  i .  E l acorazado P o tem -  
k in ,  q u e  p a rtien d o  d e  u n a  concepción  « tra idora  a  la  patria» m uestra  c lara 
m e n te  hacia  d ó n d e  d e b e  o rien tarse  e l f ib n  d e  m a sa s ; 2. A m  K aren ine , gi'acias 
a  las d o te s  artísticas d e  G reta  G a rb o : 3- Los J^ibelungos, evocación d e  una  
época pasada, y  4. El R ebelde ,  f i lm  d e  la  A lem an ia  nacionalista  q u e  despierta . 
F re n te  a esas cu a tro  películas, al d o c to r  G oebbels le  parece  r id icu la  la  p ro 
ducc ión  nacionalista  d e  los ú ltim os años, a l v e r  la cu a l se  creería —  dice —  q u e  
<'la h is to ria  n o  es m ás q u e  la  sucesión d e  desfiles y  paradas m ilita res  a l son 
d e  tro m p e tas» . «N uestros  cineastas —  co n tin ú a  —  se q u e ja n  d e  la pobreza 
d e  m otivos . ¿ N o  h a y  acaso en  las luchas d e  la  A lem an ia  n u ev a  una  riqueza  
ex trao rd in a ria  d e  tem as?»  N o s  en con tram o s ev id en tem en te  en  ese discurso 
y  e n  las m ed id as  g u b ern am en ta les  sobre  la censura y  la protección a l f ilm  d e  
tendenc ia  nacional-socialista, f re n te  a una  concepción  nacional-socialista d e l 
c inem a. L os estudios, inc luso  los d e  la  U fa , h a n  cam biado  in m ed ia tam en te  la 
d irección  artística. L a  consigna era  n o  sólo exp u lsa r a  los judíos y  a  los «mar- 
x istas» , s ino  incorporar « g en te  jov en , g e n te  nuev a» . E m presas flam an tes  han  
surg ido  d e  p ro n to  an te  el « | Sésam o, á b r e te !»  d e  la  v a r ita  goebbeliana. A lem a -  
m a  ensangrentada. E l general Y o rk , L a  jo v e n  A lem a n ia  en  marcha, o sten tan  
ya la n u ev a  m arca d e  fábrica. Y se  anu nc ia  p ara  fecha  m u y  p róx im a e l es
tr e n o  d e  o tras  películas d e  g ran  fo rm a to  concebidas d e n tro  d e  la  m ism a lín ea : 
L a  lucha en el territorio del R u k r , L o s invencib les . H éro es tras el arado, etc.

L a  adm irac ión  d e l  d o c to r  G oebbels  p o r E l acorazado P o te m k in ,  la obra 
m aestra  d e  la  c inem atografía  soviética , n o  es c a su a l  E l nacional-socialism o n e 
cesita ta m b ié n  su  cine d e  m asas. La «revolución» reaccionaria  d e  las capas 
m edias y  desclasadas h a  ro b ad o  a l m o v im ien to  d e l  p ro le tariado  todas sus 
fo rm as d e  p ro se litis rao : e l sistem a d e  o rgan ización  celular, las fo rm as d e  la 
« liturgia» revolucionaria , la conm em oración  d e l  d ía  d e l traba jo , la  m úsica y 
h a s ta  la  le tra  (adu lterándola) d e  sus canciones. A h o ra  q u ie re  ser consecuente 
en  m a teria  d e  cine. ¿ P e ro  basta  im ita r  las fo rm as d e l  a rte  p ro le tario  para  
en g e n d ra r  u n  a r te ?  ¿B asta  c rea r u n  m in is terio  d e  p ro p ag an d a  para  q u e  surja 
u n a  cu ltu ra  n u ev a?

«E l f ilm  a lem án p u ede  y  d e b e  ser el p rim ero  d e l  m u n d o , ya q u e  somos 
el pu eb lo  d e  los p oetas y  pensadores» , p roclam a, m o d estam en te , uno  d e  los 
nu ev o s  cineastas d e  la línea h it le r ian a . « N u es tro  m o v im ien to  —  dice H itle r  
m ism o — ' está  cargado  con  la herencia  d e  d o s  m il años d e  g loria  y  d e  h is to ria  
a lem anas y  será e l sostén  d e  la h is to ria  y  d e  la cu ltu ra  alem anas en  e l por- 

,,  , ven ir.»  Si e l «verbo» fuera  m a d re  d e  la  rea lidad , la  cu ltu ra  fascista habría  de
Página 161 ser la  m ás brillan te , la m ás grandiosa  d e  la h is to ria . ¿ P e ro  n o  h a y  u n a  con tra 
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N u e s t r o  C i n e m a

•  S  m u c h a c h a s  e n  b a r c o » ,  

- i « x - a p p « a l »  a l e m á n

1 9 3 2 - 3 3 .  F p t o :  T o b i » .

dicción irred uc tib le  e n tre  cu ltu ra  y  fascism o? ¿ E s  acaso capaz e l fascism o de 

en g en d ra r , d e  desarro llar u n a  c u ltu ra  p rop ia?
T ra te m o s  d e  responder co n  criterio  h is tórico , ob je tiv o . L a  clave del Potem - 

k in  n o  está e n  la in te rvenc ión  d e  la m asa sino en  la func ión , en  e l papel de 

esa m asa. E n  la  concepción  socialista, la  m asa es h o y  fuerza  m o triz  y  sujeto de 
la h is to ria . E n  la concepción fascista es sólo el in s tru m en to  d e  u n  je fe  («Duce», 
«Führer))) o  d e  una  m in o ría  «selecta». E n  la  concepción socialista, la  m asa rea

liza  p o r sí y  para  sí u n a  m isión  h is tó rica  p rop ia , en  el fascism o sirve intereses 
e ideas (ideal nacionalisU , cu lto  d e l  pasado, etc.), a jenos a e lla  m ism a, patri
m on io  d e  la clase h is tó ricam en te  p reced en te . L o  q u e  h ace  la  grandeza  del 
film  soviético en  sus ob ras  d e  insp irac ión  m á s  p u ra , lo  q u e  d a  universalidad 
a  a lg u n as  creaciones d e l a rte  soviético y  d e l  a rte  revolucionario  d e  los países 
capitalistas, lo q u e  hace d e  ellas, en el sen tid o  m á s  g ran de  y herm oso  del 
té rm ino , cultura, es q u e  son  expresión  d e  u n  m u n d o  e n  g es tac ió n ; es que, 
al en ca rn a r h o y  los anhelos y aspiraciones d e l  pro le tariado , en cam an  los prin
cipios universales y  p e rm an en te s  d e l  h o m b re . ¿ Q u é  p u ed e  ofrecer en  cam
b io  el fascism o? O presión  y  se rv id u m b re  d e  la  m asa, cuyo  des tin o  es obedecer 
y  ap laud ir. O rg u llo  d e  raza , persecuciones m edievales d e  raza , sed  colonial, 
gu e rra  im peria lista , f re n te  a  ig u a ld ad  y con fra te rn id ad  d e  todas las razas, de 
todos los pueblos. A utos d e  fe  d e  todo  lo  q u e  rep resen ta  u n  paso  hacia de
lan te  en  m a teria  d e  lib e rtad  y d e  progreso , f re n te  i  la  liberación d e  todas las 
fuerzas h u m a n as  ascendentes. L im itaciones a la técnica, proteccionism o agra
rio . favo ritism o  d e l a rte sanado  y d e l  p eq u eñ o  com ercio, fren te  a l desarr^oJlo 
ilim itado  d e  la  técnica, d e  la  in d u s tria , d e  la  sociahzacion. Las fo rm as r e l i a 
das y  b ru ta le s  d e  u n a  d ic tad u ra  te n d ien te  a p e rp e tra r  to d o s  los vicios, todos 
los abusos, tod a  la  ba rba rie  d e l  pasado , fren te  a  la  creación d e  un  mundo 
n uev o  q u e  h a  d e  lib e r ta r  al h o m b re  d e  k  tiran ía  ignom iniosa d e l capital para 
c lausurar la  p reh isto ria  d e  la h u m a n id a d  e  in a u g u ra r  el periodo histonco.

el período  d e l socialismo. . ,
P u ed en  los H itle r . los G oebbels. los G o erin g  creer q u e  an iqu ila ran  el raaT- 

x ism o. q u e  sup rim irán  la  palabra m arx ism o  h as ta  d e  los libros «para que du
ran te  c in cuen ta  años n ad ie  sepa n i  lo q u e  significa», p o d ran  hacer todos los
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N u e s t r o  C i n e m a au to s  d e  fe  q u e  les perm ita  su  do m in io  efím ero , p o d rán  p ro m ete r p rem ios y  
d in e ro  a  la p roducción  cinem atográfica  y  c u ltu ra l nacionalsocialista, pod rán  
ex h u m a r las glorias d e  Federico  «el Ú nico»  y e n to n a r  h im nos a la  raza ele 
g ida . pod rán  sub lim izar los do lo res d e  e stóm ago  o los trasto rnos eróticos d e  
la pe íjueña  bu rguesía  o  d e  las m asas cam pesinas q u e  cond enan  a la serv idum - 
b re  y  a la  m ise r ia : lo  q u e  no  p o d rán  jam ás es crear un a  cu ltu ra . P o rq u e  c u ltu 
ra  significa, en  el ac tua l período  d e  la evo lución  h istórica , p rec isam en te  eso 
q u e  q u ie ren  e x te rm in a r :  cu ltu ra  significa m arx ism o, socialismo.

¿ H a  p roducido  acaso n i  s iqu iera  los rud im en to s , n i  siqu iera  u n a  prom esa 
d e  cu ltu ra , e l fascism o m usso lin iano  en  sus d ie z  años d e  d o m in ac ió n ?  E l  p u e 
b lo  a lem án , ese  ¡(pueblo d e  poetas y  pensadores» , h a  d e  p roduc ir ev id e n te 
m e n te  un a  cu ltu ra . E ngeis creía  q u e  to d a  !a trad ic ión  y  la capacidad filosófica 
alem ana h ab ían  pasado a l p ro le tariado  a lem án . E se  p ro le tariado  creará  evidente^ 
m e n te  su  cu ltu ra . Y  en  la m e d id a  en  q u e  la  e labore , esa cu ltu ra  será, p o r el 
solo h echo  d e  serlo, cu ltu ra  an tifascista . P o r m ás m ercenarios q u e  e l fascism o 
a lq u ile  en  la p rensa, en  las academ ias, en  los estud ios c inem atog rá ficos ; p o r  m ás 
b razos y  cerebros q u e  com pre  p o r  d in e ro  o po r e l te rro r, todo  será in ú t i l :  
d o n d e  p onga  e l paso, se agostará  la h ie rb a . P o rq u e  el fascism o rep resen ta  un a  
pesadilla d e  la h u m a n id ad , rep resen ta , a  pesar d e  to d a  la soberb ia  y  d e  las 
declam aciones d e  sus jefes liliputienses, u n a  m ala  n o che  d e  la q u e  n o  q u ed ará  
m á s  q u e  u n  recuerdo  som brío . Y  sólo el pro le tariado , sólo el m arx ism o , al 
lu ch a r con tra  él en  un a  batalla en  la  q u e  e l fascism o tien e  q u e  perecer irrem i- 
s ib lem en te , y  para  siem pre, a l c rear los m o ld es  d e  u n a  sociedad sin clases, 
creará s im u ltán eam en te  las únicas posib ilidades d e  cu ltu ra , la  fo rm a  h istófica- 
m e n te  sup erio r d e  la  cu ltu ra  h u m an a .

Berlín y  abril d e  1955.

A N R O N  B L

En p l e n o  n a c i o n a l i s m o  c i n e m a t o g r á f i c o
L a revolución  nacionalsocialista h a  in fluenciado  p ro fu n d am en te  los destinos 

d e  la c inem atografía  a lem ana. E n  pocas sem anas el pano ram a d e  esta  industria  
h a  cam biado  p ro fu n d am en te , ta n to  en  la  o rien tac ión  com o en  e l personal.

N ad ie  ignora  q u e  hasta  el m es d e  m arzo  e l 90  p o r  c ien to  d e  los p ro d u c to 
res d e l c in e  a lem án , au to res  d e  m anuscritos, actores, m úsicos, la  p rensa y  hasta  
e l ^ r s o n a l  d e  oficinas era  d e  o rig en  israelita . L a  cam paña an tisem ita  h a  rep e r 
cu tid o  d e  ta l  fo rm a q u e , ac tua lm en te , e l e lem en to  ju d ío  h a  q u e d a d o  reducido  
a  u n a  ínfim a proporción , acaso no  llegue  al 5 po r c ien to . T o d o s  los puestos 
d irec tivos h a n  pasado  a m anos d e  a lem anes, p re fe ren tem en te  nacionalsocialistas. 
Incluso  los m ás hu m ild es  em pleados p ie rd en  su  d es tin o . E l «Film  K urier»  n o 
m in a lm en te  sigue pertenec iendo  al a n t ig u o  p ro p ie ta r io ; pero  ya n o  ejerce 
n in g u n a  in fluencia  en la o rien tación , h a s ta  e l p u n to  d e  h a b e r  sido convertido  
d ic h o  d ia rio  en  el ó rg ano  oficial d e  la  n u ev a  indus tria  c inem atográfica .

T o d o  ello n o  tien e  n ad a  d e  p articu la r cu an d o  observam os q u e  e l f lam an te  
n u ev o  m in is te rio  d e  la  P ro p ag an d a , com o era  lógico, y  s ig u ien d o  e l  ejem plo 
d e  R usia, h a  creado  u n a  sección especial para  el cine. S eg ú n  palab ras d e  G oeb- 
bels, «el c ine , a causa d e  sus efectos en  las m asas es e l m ás im p o rtan te  m ed io  
d e  p ro p ag an d a  a l servicio d e  la  nación . P o r m ed io  d e  él será  revelado  a l p u e 
b le  e l  v e rdad ero  esp íritu  d e  la  revo lu c ión . H a s ta  ah o ra  bajo  e l ab su rd o  p re 
te x to  d e  k  lib e rtad  d e l  a rte  se h a  e n v en en ad o  a l pueb lo  m oral y  política
m ente.»

U n a  in d u s tria  ta n  im p o rtan te  no  p u ed e  su frir parecida experiencia  sin  re 
sen tirse  p ro fu n d am en te . C om o consecuencia  in m ed ia ta , tenem os la  paraliza
ción d e  tod a  la  p roducción . E n  Berlín, d e  27 estud ios d e  producción, tan  sólo 
do s e s tán  ocupados para  rea liza r film s d e  m ed iocre  in terés . H em o s asistido a 
u n a  em igrac ión  d e  p roductores hacia  V iena , P raga  y  París, lugares en  p lena 
ac tiv idad . S in  em barg o , el m in is te rio  h a  a d v e rtid o  q u e  q u ien es salgan a pro-
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«Éxt«8'(»>, film cf)«co  dft  G u s 

t a v o  M a ja H  d « l  q u «  h a b l a r e 

m o s  e n  n u « s t r o  p r ó x i m o  

c u a d e r n o .  F o t o :  G .  F. F, A .

N ú m .  11 - P á g in a  1 6 4

du c ir  fu e ra  d e  A lem an ia  sin la d eb id a  au torización , se ex po n en  a  v e r prohibí^ 

d os sus film s en  to d o  e l te rrito rio  germ ano . , • ,
Para  co m enzar la era  d e  la  censu ra  nacional, 9 0  film s d e  carácter social, 

o  s im p lem en te  h u m an o , incluso a lgunos p o r  carecer d e  tend enc ia  nacionalista; 
y  d esd e  luego  todos los filnis soviéticos (en tre  ellos e l P o tem k in ,  tan  elogiioo 
po r G o e b b e k  com o  m ode lo  d e  f ilm  artís tico-tendencioso) h a n  sido rigurosa- 
m e n te  p roh ib idos. E je m p lo s : E i T e s ta m e n to  del D r. M abüsse, d e  Fntz 
po r e l h e c h o  d e  d is tra e r la a tenc ión  d e  las gen tes con  problem as . insípidos', 
y  «desm oralizantes» . T ifó n ,  m ed io cre  p rod ucc ión  burguesa , a  causa de W' 

k is jk ínoff, a rtis ta  soviético e n  decadencia.
La «Spio», o rgan ización  d e  los p rod uc to res  y  exp lo tan tes  d e  Alímama, 

hállase  ac tu a lm en te  ba jo  e l con tro l d e  u n a  com isión nacionalsocialista (N. S- 
K.), q u e  ac túa  co n  poderes d ic ta to ria les. E n  todas las firm as se  h a n  nombra
d o  com isarios nazis encargados d e  verificar los p royectos d e  producción, y 
d e  censu rar los m anuscritos. «La m úsica y  la  le tra  d eb en  es ta r im pregnadas e 

esp íritu  a lem án , ser suscep tib les d e  ex a lta r  y  m ostra r las v ir tu d es  ,
la raza. A u to res  y  m úsicos serán  alem anes. E n  cuan to  a l p C T s o n a l  o  ero 
los talleres, ac tuará  d e n t ro  d e  la  o rgan ización  sindical n az i <N. S.

S om etiéndose  a las inspiraciones d e l m in is te rio  d e  la  P ropaganda, todo 
m u n d o  conserva e l d e rech o  d e  p roduc ir lib rem en te . Se perm itir ía  fabricar 
d e  d is tracción , s iem pre y cu a n d o  sean m orales y  n o  ridiculicen los Mgr  ̂
do s principios. P ara  fac ilita r la  labor, una  oficina especial inform ara soW 

posibilidades d e  tra ta r  cada asu n to  particu lar.
O tro  de los p royectos d e l p lan  nacionalsocialista consiste  en  U dis 

ción d e  los salarios d e  los artistas. Se p rev é  la  desaparición  d e  los gca 
sueldos d e  las v e d e t te s ; pero  adem ás, u n a  estrella q u e  p re tenda  ir  a  tr  )  ̂
a l ex tran je ro  p o rq u e  allí se le ofrezca un  c o n tra to  económ icam ente 
tajoso, se expone  a v e r p roh ib idos en  e l te rrito rio  d e l Reich los n  s

ella trabaje . . gn-
C om o resu ltado  d e  ta n  o rig ina l insp iración  nos sirven sem anaim e
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N u e s t r o  C i n e m a tre  las actualidades, los d iscursos d e  los personajes d e l rég im en . Ü ltim am en - 
te  'hem os escuchado  sendas alocuciones d e  G ocbbels, H it le r  y  G oering . Es
peram os q u e  para  llenar el p rog ram a desfile por la  pan ta lla  h a s ta  e l ú ltim o  
na zi  d e l partido . U n  film  d e  p rop ag an d a  nacional, B lü ten d es  D eu tsch land ,  
q u e  ocupa e l p rim er lu g a r  en  ios p rogram as, nos h a  parecido u n a  ex trav ag an te  
colección d e  fo tografías ch auv inas d e  la g u e r r a ;  u n  in h áb il m o n ta je  d e  todas 
las m an ifes tac iones nacionalistas d e  los ú ltim os tiem pos. A  pesar d e  la em 
b riaguez  popula r, e l  en tusiasm o fu e  b as tan te  tib io . Q uizá  d e  ah í p roceda el 
ukase  d e  G oebbels con tra  e l k i ts c h ;  es decir, c o n tra  los film s q u e  bajo  p re 
tex to s  nacionalistas , rid icu licen  e l a rte  c inem atográfico . ¿ P e ro  n o  cree el se 
ñ o r  G oebbels  q u e  será b as tan te  d if íc il p rodu c ir u n  P o te in k in  nacionalsocialista?

C on el fin  d e  fo rm arse una  idea d e  la  p roducción  q u e  se p repara, vam os 
a d a r  a lgunos títu lo s  d e  los m anuscritos acep tados p o r  d is tin ta s  f irm as:

L a  feUcidad d e  ¡%tan, L a  M adrina  d e l reg im ien to , L u ch a  en el R u hr, Los  
vencedores, H éroes detrás d e  la carretera, M áscara filia l. Sólo  hay  u n  R in  
alem án, Sueños del R in , E l cazador d e  las trincheras. M añana com ien za  la 
v id a , A lem an ia  sobre to d o . F ieram en te  ondea  la bandera negro-blanco-rojo, 
Florión G eyer  y  L a  verda d  en  marcha.

P ara  m uchos, e l v e rd ad e ro  cine a lem án  em pieza a h o ra :  para  otros, h a  
m u e r to  defin itivam en te .

Berlín.

M V R

El c i n e  p r o l e t a r i o  e n  A l e m a n i a
(E n  el curso de u n a  reu n ión  organizada por la A . E . A . R . {Asociación de  

Escritores y  A rtis tas  Revolucionarios), d e  París, con el te m a  «C ultura  m arxis ta  
y  cu ltura  fascista», u n  grupo  d e  cineastas revolucionarios a lem anes en v ió  este  
m ensaje  q u e  traducim os y  publicam os) :Dos tom a-v is tas  d e  ■  I . F. I. n o  

contesUi . Film Erich  P o m m a r .  

«pard toso  y  fa l so .  F o to :  U F A . H a y  q u ie n es  n ie g an  la  posib ilidad  d e  u n  a rte  p ro le tario  an tes  y  hasta
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N u e s t r o  C i n e m a

li«i

despu és d e  la co n q u is ta  d e l p o d er por e l pro le tariado . Se basan  para  ello en 
q u e  la  d ic tad u ra  d e l  p ro le ta riado  tiene  sólo u n a  m isión  h is tó rica  provisional, no 
pud iendo , p o r lo ta n to , p rop o rc io nar las posib ilidades para  crear y  desarrollar 

u n  a r te  p roletario . L a  rea lidad  a lem ana, h a s ta  el 30 d e  enero  d e  1933. mediante 
num erosas creaciones en  todos los te rren o s  d e l a rte , r t íu t a  d e fin itivam en te  esa

opin ión . .
T am p o co  resiste al p a ran g ó n  con la rea lidad  o tra  concepción  q u e , si bien 

ad m ite  u n  a rte  p ro letario  an tes  d e  la conqu ista  d e l poder, sólo reconoce a ese 
a r te  u n  valor com ba tivo . L a  d is tinc ión  e n tre  v a lo r artístico  y  v a lo r  combativo 

es m ecánica y  n o  d ia lé c t ic a : el valor com ba tivo  d e  u na  obra d e  arte está en 

fu n c ió n  ún icam en te  d e  su  valor artístico.
N o  h a y  q u e  o lv idar sin em bargo  las d iE cultades q u e  an tes  d e  la  conquista 

d e l p o d er se o p o n en  a la creación artística, especialm ente e n  e l te rren o  cine
m atográfico . E n  la  socied.id capita lista  to d a  ob ra  d e  a f te  es mercancM. Para 

p roduc ir la  m ercancía  q u e  se llam a fü m  se  requ ie re  u n  costoso  aparato de 
producción . E ste  ap ara to  se en cu en tra  en  los países c a p iu lis ta s  en  manos de 
la burguesía , q u e  elabora c o n  é l los gases venenosos  d estinados a  penetrar en 

los corazones fem en inos , a  en te rn ece r  o  a leg rar las a lm as pequeño-burguesas 

e  in tro duc ir  las tin ieb las en  los cereb ros proletarios.
L a  m adre  K rause busca la fe lic idad , K u h le  W a m p e , E l C apual y  una sene 

d e  películas d e  17 m ilím etros rep resen tan  ten ta tiv a s  im p o rtan tes  pa ta  crear un 
film  pro letario  en  la  A lem an ia  cap ita lista . E stas ten ta tiv a s  d eb ie ro n  chocar no 

sólo co n  la  censura  oficial sino  c o n  las em presas n o  oficiales d e  exhibición.
La m adre  K rause, después d e  u n a  m ísera v ida  pro le taria , encuen tra  el «cca- 

m ino  d e  la  felicidad» ab rien do  la  esp ita  d e l gas. Sus h ijos encuentran  otra 

so luc ió n : alistarse en  e l f re n te  d e  lucha  d e  la  clase trabajadora . E l ultimo 
cuadro  m u estra  tu d a s  co lum nas obreras m a rch an d o  sobre  e l duTO asfalto de 

la g ran  ciudad . C laro  q u e  este  final n o  p od ía  satisfacer a l d is tin gu id o  publico 
berlinés d e  K u rk u rs ten d am m . Las em presas suprim en  la  escena trocando el 
con ten ido  co m b a tiv o  d e  la  película en  ideología  derro tis ta . La burguesía ilus« 
trad a  q u ie re  películas d e  carác te r social. ¿ P e ro  to le ra ra  una  solucion revolucio

n a ria?  1 N i s o ñ a r lo ! , , 1 i l .
K u h le  W íwnpe (el n o m b re  d e  u n a  colonia d e  parados d o n d e  se  c e le r a  una 

fiesta d e p o rtiv a  obrera), la  ob ra  co lec tiva  d e  los escn to res B recht y  O t wa!t, 
d e l com posito r H a n s  E isler y  d e l  réguseur  D u d o w , es u n a  epopeya d e  la so

lidaridad  obrera . . u  
E l C apital rep resen ta  u n  traba jo  d e  v an g u ard ia  en  e l  m e)or sentido d e ja

palabra . E s  la te n ta t iv a  d e  film ar la o b ra  d e  C arlos M arx . E sta  obra, co 
la  p roducción  in tensificada d e  películas d e  pase red u c id o  con  fines d e  agitación.

se v ió  in te rru m p id a  po r la  «revoliicion)) a lem ana. . , „,..ipfariado
N u e s tra  ob ra  era u n a  p eq u eñ a  avanzada  en la lucha  d e l p

^ ' " n o ’ abandonam os la lucha  n i  las esperanzas. ¡E l  tr iu n fo  será nuestro y 

sólo n u es tro !

I

«Camisas  Negras»,  film i tal iano = fascista en  Alemania
La UFA ha adquirido el nuevo film mussoliniano Catm'sas Negros 

Alemania. La primera representación tuvo lugar el 17 de abrd en una p a  ^  
nesa en la que participaron los miembros del Gobierno aleman y de ^  
tico. La empresa -Europa^ ha adquirido setenta copias para ^ ciNEMA
grandes ci :̂da<les alemanas con motivo del >Día del obrero aleman...  ̂
se ocupará del film en el próximo r,úmero. Por ahora, nos preguntamos. íV  
habrá hecho la censura gocbbeliana para que las camisas pardas, a , .^j^„,ente en 
indignen contra Us camisas negras y contra el Duce, represm ado p ^  contra
el film italiano como el campeón de la intervención y el heroe ae s 

Alemania?N ú m .  11 - P á g in a  Ifefe
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N U E V O S  F I L M S  E N  P A R Í S
L a t i e r r a t i e n e s e d » ( • )

ti erra t i en« sed»,  
fi lm s o v i é t i c o  de  
Ermoliniky y Raismdn.  
foto; Sowkifto-Woslowlíino,

F I L M  S O V I É T I C O  D E  S .  E R M O L I N S K Y  Y T- R A I S M A N

La tierra Uene sed — producción Sowkino.Wostowkino — e$ un film que data de 
i9}0'3i. A  Occidente no$ llega casi con tres años de retraso, y. este hecho, resta obje- 
tividad a  la comparación que pudiésemos establecer entre esta película soviética y  las 
producciones yanquis, frjncesas y  alemanas, de las primeras etapas del film sonoro 
y parlante.

En Jos periódicos burgueses de los piíses capitalistas se viene hablando insistente
mente de la criíis o decadencia del cinema soviético, para no desglosar este aspecto 
del arte y la industria en U. R. S- S-. de sus otras manifestaciones artísticas y econó- 
micas. Y como en las demás, cuando se habla del cine, se falsea toda realidad. Pri
mero porque, desde su ángulo contrarrevolucionario, debe ser así, y, después. por<5ue 
\is  censuras cinematográficas, muy consecuentes con su papel policíaco, se encargan 
de prohibir la exhibición de nuevas películas soviéticas, a través de las cuales la 
prensa revolucionaria podría oponer a la burguesa multitud de pruebas— palpables e 
inmediatas — que dejasen al descubierto sus mentiras y su triste papel.

Sin embargo. La Uerra tiene sed nos proporciona ahora los medios necesarios para 
constatar la síiperioridad manifiesta del cinema proletario de la Unión soviética sobre 
el cinema capitalista — de Norteamérica, de Francia, de Inglaterra, de Alemania —, no 
solamente en la parte proporcional de sus temas, sino en su aspecto puramente ex
presivo, específicamente cinema:<^ra'fico. Si lanzamos una mirada retrospectiva — de 
tres años — sobre el cine europeo y yanqui, veremos cómo sus nuevas formas de expre
sión se limitan a  cobijar toda clase de operetas de «gran espectáculo» y todo ese 
teatro populachero y comercial en donde se nutren I.-í cámara y el micrófono a los 
que. por razones sobradamente conocidas, se les imposibilita de enfrentarse con la 
vida y los temas culmiruntes de su momento. En cambio, en U- R. S. S., la cámara 
y el micrófono, en estas mismas fechas, calan sobre los pro'blemas esenciales de la 
vida rusa y, recogiendo los hechos más representativos de su socialismo constructivo, nos 
ofrecían El camino de la vida, La lucha por ¡a vida. La sinfoma del Doubase, La 
tierra tiene sed y otros films admirables que. aun vistos con dos o tres años de 
retraso, se han destacado por sus innumerables valores técnicos y cinematográficos, 
aparte, naturalmente, el valor de sus temas sobre la pr<>ducción capitalista más reciente.

La tierra tiene sed es un eipisodio que recoge el esfuerzo de las nuevas genera
ciones de U. R. S. S., en sus luchas por la edificación de su nueva economía. El esce
nario se centraliza en Turkmenia: tierras ricas y productivas ayer, áridas y resecas 
hoy, generosas mañana si un agua bienhechora las regase... Pero en este 1917. el 
panorama no puede ser más desolador: la carencia de agua ha agrietado y endurecido 
a la tierra, que no es más que una estepa polvorienta y  estéril; los hombres enlo
quecen de sed y los animales mueien. Solamente Aman-Durda-Baya. amo y señor de

algunos pozos de la región, posee 
I el agua necesaria que podría sal- 
1 var de una muerte horrorosa a 
I hombres y bestias. Pero el gran 

i'Bek» la niega a los unos y a las 
otras y  la utiliza para el riego de 
su pequeño jardín. Ni una pro
testa, ni una Irase violenta sale 
del pueblo ante este hecho. Al 
contrario, cuando el poderoso ha
cendado sale a Ja calle, las hom
bres se esfuerzan por aparecer son
rientes, y  los más viejos bajan la 
cabeza en señal de acatamiento. 

Sin embargo, los Soviets de

(•) Presentado por el Comité 
Francés de las Fiestas de Arte de 
Moscú», en el cinema de «.Les 
Agriculteurs». de París, el 11 de 
abril de 1933.
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F o l o  F i l m ó f o n o

Mosíú y de Leningrado piensan en los hom
bres de Turkmenia. Desde las ventanillas de 
un tren, una brigada de jóvenes técnicos 
soviéticos lanzan el coro de sus canciones 
revolucionarias. Más tarde les veremos arri
bar al poblado, en donde la gente muere 
de sed. llenos de polvo y de fe en sí mis
mos. Las masas se mueven como electri
zadas. Uno tras otro, los técnicos soviéticos 
lanzan su consigna: [El agua y  U¡ tierra 
nos pertenece...! ¡Nosotros saltaremos con 
dinamita los montes asagrados-« y  cambia
remos el cauíe del río para que el agua se 
precipite sobre nuestros pueblos...'.

Los campesinos se constituyen al eco de 
estas palabras y. algunos de ellos, se agru
pan a los técnicos que comienzan a taladrar 
las rocas que aprisionan desde hace siglos 

el agua. El trabajo es duro, pero la seguridad de un  mañana mejor es más fuerte que 
el polvo, el sudor y  la fatiga. La roca, sin embargo, no cede. Los pnmeros intentos

de perforarla fracasan.
Los hacendados, que habían santificado, de generaaón «n generación, estos mon

tes y declarado maldito a todo el que se atreviese a poner en ellos un pico o una pala, 
se enorgullecen de su triunfo. Algunos ..viejos» del pueblo tienen risas sarcásticas para

los hombres nuevos. ■ , .
Pero la brigada de choque no se descorazona. Sabe perfectamente que la hicha es 

dura, pero está segura de la victoria final. En medio de una polvareda intensi se 
les prende fuego a las mechas que se introducen en el corazón de las montañas. Con 
una febril ansiedad se espera el resultado, Pasan unos segundos con capaadad de

siglos. . I
U  primera descarga llena de gozo y de alegría a todos los corazones presentes. A la 

primera sigue una segunda, una tercera, una qumta. una décima... Son diez, doce, 
veinte, cincuenta estallidos que perforan las entrañas de los montes, que abren nuevo 
cauce a Jas aguas aprisionadas, que en el espacio de unos segundos transforman un 

rincón del mundo...
Tumultuosamente se abalanzan las aguas sobre las tierras áridas que se esponjan en 

fertilidades opimas. Los campesinos han triunfado. Los hacendados se cobijan en sus 
madrigueras, huyendo de una canción que les persigue:

¡En la tierra salvada habrá ahora ¡arditKsl
¡Nuestros campos son nuestros'. ¡Nosotros somos íifaresl^
¡Camaradas l ] Reguemos nuestras tierras y edifiquemos fábricas!

Con este tema. Ermolinsky y Raisman han realizado un ñlm vigoroso, vi»l. tó -  
nitivo. La tierra tiene sed es, por su contenido, por su realización, por sus indiscuftMes 
valores sociales y  cinematográficos, una de las obras más completas y decisivas que nos 
ha ofrecido el cinema de todos los tiempos.

« d e  ] u I i
F I L M  F R A N C É S  D E  R E N É

Rene CUir termina de ofrecer a la expectación cinematográfica internacional ^ 
vo film 14 de luUo. Come sus obras anteriores, ha captado los maxinws elogi 
crÁica y atrincado toda clase de apologías en sus primeros espectadores de Karis,

lín y de Londres. , . . j .  orc-
René Clair. en 14 de ¡ulio, vuelve sobre el viejo tema de Sous les totts d 

sentando un ambiente pretendidamente irreal, sobre una anécdota sentimen 
blera. Pero, sobre todo, lo que René Clair ha pretendido hacer, es un íUm J   ̂
Voluntariamente, ha querido separarse del sentido directamente socia qu 
ficar en Vtva la Ubertad. para dar un film ..cien por cien cinema». ¡o-

Sin embargo, el 1 4  de Juho, como Viva la Libertad, es un film .de íes
cíales, completamente negativas. El hecho de esquivar a las masas j,o obs-
muestre la descomposición del capitalismo y la burguesía actual presen ,

. 1 . __ rCsu*K*»*
muestre la ciescomposición del capitalismo y la Durguesia aciuai y 

Núm. 11 - Página 168 tante. estos elementos con direcciones completamente falsas—, dan como r
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[ M u e s t r o  C i n e m a manifestación social de tendencia burguesa, y por lo tanto, un film perfilada y resuelta
mente político, precisamente por su apoliticismo.

En ¡4 de julio se agrupan los elementos necesarios a un film social del momento. El 
pueblo y la burguesía intervienen activamente, en  un constante paralelismo: como dos 
factores esenciales. Pero René Clair, fiel a su trayectoria de siempre, autocrítico consigo 
mismo y con la rama social de donde procede, equivoca los términos cardinalmente, pre
sentando a los de abajo en pleno jolgorio, y  en completo y  grotesco aburrimiento a los 
de arriba.

Es decir, mientras que para los trabajadores y para los pequeñcK comerciantes de 
París, no existen problemas de ninguni clase, los ricos y los adinerados se encuentran 
ante el grave dilema de no encontrar un medio para divertirse. Estos hechos, presenta
dos en ese momento en  que los pequeños comerciantes se encuentran sacrificados ante 
nuevos impuestos: en el mismo’ mstante en que los trabajadores, para reunirse y cele- 
b rir sus mít;nes de reivindicaciones, se ven obligados a desfilar ante centenares y  cen
tenares de policías que casi siempre les pasan a golpes de «matraquea; en la misma 
ciudad y a la misma hora en que la burguesía malgasta su dinero y  su tiempo en las 
"boites de nuit>j. cada vez más numerosas, es como la consumación de un acto inadmisible 
por todo cuanto hay en él de desviación y falseamiento de la realidad.

No podemos creer que René Clair, por muy alejado que permanezca ante el movi
miento del proletariado francés, por muy sordo que sea ante las actividades y la oposi
ción de este mismo proletariado a las nuevas tragedias que prepara su capitalismo y su 
Gobierno imperialista, pueda ignorar los hechos y les dé una interpretación puramente 
caprichosa.

Por el contrario, antes debemos creer que René Clair. como todos los demás rea
lizadores que se acercan a temas sociales que falsean premeditadamente, tergiversa cons
ciente y  voluntariamente los hechos por dos causas esenciales. Una, por mantener viva 
la expectación y la admiración que despnertaii .sus obras en esa burguesía que fustiga 
siempre pero que jamás ataca a fondo. Y otra, por corresponder y pagar de la mejor 
forma a esta misma burguesía, desviando en sus films la acción de! proletariado interna
cional en  su marcha decisiva al Poder y presentando su vida y sus problemas desde un 
pJano más elevado y sugestivo que el de los enemigos contra quienes lucha.

J U N I U R

n n n »

F I L M  A L E M A N D E P A U L  H E I N Z

«m,  11 .  P á g in a  1 6 9

Tanneríberg es un film de guerra mondo y lirondo. Sin la máscara pacifista que 
hacía llorar lágrimas de cocodrilo a todos los miembros de la Sociedad de Naciones y 
a los demócratas de toda calaña capaces de echar por la borda su pacifismo cuando 
así lo decidan los «sagrados intereses» de la patria en peligro. El ccmetteur en scéne» 
ha eliminado de este film todas las escenas de horror y de asco y ha dejado solamente 
algunos «pequeños incidentes" (unos soldados mue.'tos, unas casas destruidas) para que 
el film tuviera tin cieito color local. Pero lo más importante en esta película estriba 
en probar la gran capacidíd técnico-militar de Alemania que se mostró con toda bri
llantez en la batalla de Tannenberg, Las fases técnicas de esa batalla van profusamente 
ilustradas mediante planos militares que han venido a sustituir al sentimentalismo de 
las escenas de miseria y de depauperación mora! de los films pacifistas. En Tannen- 
berg sólo se ven los Estados Mayores rusos y alemanes y muy a lo lejos — como una 
figura meramente decorativa — la gran masa de soldados que lucha o descansa, come 
o duerme, sin preocupación alguna, como si la guerra le hubiese arrancado los últimos 
restos de humanidad que le había dejado el régimen de Kultur del petíodo de paz.

Tannenberg constituye una muestra de lo que van a ser todos esos films cocinados 
para fomentar los sentimientos patrióticos. La agudización de las contradicciones entre 
los diversos países capitalistas y la suma monstruosa que cada uno de esos países de
dica a los presupuestos militares nos muestran cuál es el objetivo de esa propaganda 
y cuál será el desenlace.

Tannenberg es un film recomendable para todas las academias militares y prepa
ratorias, asociaciones de piadosos luises y, eñ general, para todos los que aspiren a 
prepararse técnica y moralmente para «la próxima y la última».

L T R R
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N U E V A S  PELÍCULAS EN E S P A Ñ A
« n n

I

K
I*

iij

F I L M  Y A N Q U I  D E  W E S L E Y  R U C O L E S

El cinema capitalista ha abordado ya casi todos los temas sociales que presenta la 
vida contemporánea. Tal vez no se le haya escapado nitiguno. La guerra, la prostitución, 
las organizaciones penitenciarias, ¡as religiones, la policía-.- han servido y siguen sir
viendo __ de base para la construcción de todos los films que llegan a nuestras pan

tallas.
Pero ya hemos dicho que. actualmenie, todos estos temas esíán al servicio del ciix 

capitalista. Por Unto, no es necesario indicar el confusionismo que se ha sembrado en 
su tomo y la falsa interpretación que de ellos llega al público. Aun están recientes, 
además, los grandes ejemplos de MaUmiiiad y  El enemigo en la sangre y los de Trata 
de blancas y Mercado de muieres, pata recordarnos — como la mayoría de las películas 
que hemos visto en los últimos años — la intención conservadora y acomodativa de todos 
los films sociales editados en los países capitalistas.

Además, todos estos films de carácter social, están ideados con la intención de con- 
trarrestar los efectos de los auténticos, de los que enfocan problemas de la vida con 
verdadera valentía. Por ejemplo: ios creados en la U, R- S. S. y algunos otros, como 
Muchachas de umjorme y Sombras blancas, plenamente auténticos pero no todo lo va
lientes que debieran ser.

Ültimamenie se ha estrenado en España uno de esos films que los estudios comer
ciales oponen a los creados por el esfuerzo colectivo. Es ya algo antiguo. Se trata di 
Coijdeiwdo, de Wesloy Ruggles, realizado hace cuatro años en los albores del film par
lante. Esto disculpa — en parte — sus grandes defectos técnicos, sus diálogos intermi
nables y  su falt.i de acción cmegráfica.

Pero, sobre todos estos errores, el film podía presentar el valor de su contenido, 
por pesar sobre él una sanción de la censura francesa que prohibía su exhibición en todo 
el territorio nacional. Esta prohibición está basada en que el escenario del film se 
desarrolla en la Guayana francesa y en el penal de la «Isla del Diablo». Lo que nos 
hacía suponer que C ond^ado  reflejaría con minuciosidad los procedimientos inhuma
nos practicados en dicha penitenciaría. Pero no ocurre tal cosa- Al contrario: parece 
que el film está hecho para demostrarnos que no es tan mala la vida por aquellas re
giones. Abunda el sol y  escasea el trabajo. Los penados organizan orfeones y ven des
filar los días tumbados en amplias hamacas. Y hasta no es difícil encontrar a las espías 
de los capitanes que — muy caritativas, indudablemente — se enamoran de los penados. 

Y hasta facilitan su fuga.
Después de ver todo esto se comprende fácilmente que no causaría gran indignación

el film a los censores fr.inceses. Todo lo contrario: tal vez viva satisfacción: porque 
sabían que iba a difundir por el mundo una «Isla del Diablo» completamente fa • 
lo que les beneficiaba en grado extremo.

Claro es que. algunos, se preguntarán por qué proíiibieron su exhibición en e terri
torio nacional. Por una razón muy sencilla: en el film de Ruggles los oficiales son

gordos, groseros y tontos. • j  j  Es
Y esto no le conviene a Francia. Sus academias militares saldrían perjudicaMs. 

necesario mantener, a todo trance, la tradición y el prestigio del uniforme. Que e , 
precisamente, lo único que no mantiene el pésimo film de Ruggles.

R A F A E L  _ G J ____

« P e t e r  V o s s ,  e l  l a d r ó n  d e  m i l l o n e s »
_ r

F 1 L M A L E M A N  D E  E .  A .  D U P O N T

en

N ú m / I 1  - P á g in a  1 7 0

IJespués de Varíete, el Dupont de PicaJitly y Moulin Rouge, poco signi la  . ^ 
cinema. Ültimamente, Salfo mortal -  ambiente y desarrollo paralelos a su 
aó n  — marcaba tma tentativa de repetición, mila siempre en ^  ^ de
más absoluta decadencia. Peter Voss, el ladrón de millones, es una huida vic 
su órbita dramática habitual: entra de lleno en el humorismo cinematográfico.ffu otDita a ra m a u c a  naD itu a j : e im a  uc  jicuvj cu ^

La reiteración de temas más o menos humorísticos en la pantalla sugiere 
tión amplia de la que intentaremos alejarnos en este ensayo de crítica, aun

cueS'
cada
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N u e s t r o  C i n e m a vez va siendo más difícil en)uiciar u n j película abstrayéndola de la significación gene- 
m 1 del cinema.

E1 humorismo de Peter Voís es, en esencia, intrascendente. Un robo supuesto en 
una banca. El detective Dood — calamburescamente Goot, dios —. acompañado de una 
intrépida informadora, se lan?.a tras el ladrón, fracasando 3 través del aire, mar y tie
rra de modo difícilmente ejemplar. La Bolsa berlinesa, descrita con breves y poderosos 
planos; una taberna de apaches en Marsella para atracción del turismo, recurso nad.i 
origmal; un Marruecos deliciosamente convencional, son sucesivamente escenario de las 
andanzas de Peter Voss. Historieta desarrollada ;on innegable habilidad técnica. Como 
contrapunto, u n í aguda sárira contra un cinema truculento y  falso, deí tipo del yanqui, en 
el terreno puramente eslstico. Ambientes qiJe son burla de otros ambientes, interpre
tación caricaturesca de otras interpretaciones, acción llena de espantables aventuras.

Pero insensiblemente retornamos a la cue.stión. Ei humorismo cinematográfico, al que 
se entregan ios más destacados animadores europeos no matizados socialmente — Clair, 
Granowski — no es en definitiva más que una inmensa cobardía- Ei h-umorismo es 
inestable, ligero, frívolo. Cuando trata de adquirir caracteres apocalípticos, sus sarcas
mos no pueden Oejar de ser escépticos, a mcnus de perder su carácter. El humorismo 
de pretendida envergadura social, raramente es otia cosa que nihilismo intelecLual, pur^ 
negación, que se extiende con frecuencia al que usa tan peligrosa arma. No hay mayor 
enemigo de la sonrisa o 1» risa que la emoción. Y sin calor, sin entusiasmo o indigna
ción, no puede el cinerna, hoy por íioy. ejercer dignamente su misión social. E! pla
neta está lleno de hambre e inquietud. El humorismo reiterado, suena ya a  hipocresía, 
a huida de más recias cuestiones, que debemos con energía denunciar.

N O N O N

CRÍTICA y  OPINIONES DE NUESTROS LECTORES
NUESTRO C IN E M A  —  q u e  qu í« r«  m a n te n e r  un contac to  d irec to  y  p e r m a n e n te  con  sus le c to re s  —  e U d b le c e  es ta  nueva sección, en  U  

quÉ recogerá toda s  cua n ta s  críticas, op in iones  g e n e ra le s  y suge renc ia s  nos  s e a n  remitidas . C o n  e l lo  p r e ten d em o s  dos  cosas  esenc iales: 

D» una parte, descubrir  nuevos  c o l a b o ra d o re s  con  c a rác te r  p e rm a n e n te  en  nues tra  Revista. Y d e  o tra , o f rece r  un m ed io  d e  expres ión  a  

los Iniciados en  nuestra  misma i<nea. con  la s eg u r id a d  d e  q u e  la e s p o n ta n e id a d  e  in d e p e n d e n c ia  d e  sus op in iones ,  ofrece rá  un vivo 

contraste con la crítica m e dia t ixada  y  pro fes iona l  d e  Esparta (*).

E L C A S O S C O T T S B O R O

Miinuel iglesias h p s  remite este artículo que publicamos. Como él, cree
mos que «El caso ScottsborOK ofrece U materia necesaria a un film  anti- 
imperialista formidable, y  como él opinamos que no puede producirlo Nor
teamérica actualmente. Sin embargo, discrepamos con su opinión, cuando 
afirma que Pabst o Jutzi pudiesen mostramos ¡a injusticia yanqui. Podrían 
mostramas estas injusticias si realizasen est4  posible film en la U. R. S. S. 
Pero debe tener muy presente nuestro camarada Iglesias, que en Alemania 
no puede hacerse actualmente un jilm  de este tipo y  que Inglaterra y 
Francia — únicos países de producción cinegtáfica permanente — tienen tam
bién siís colonias en las que ¡ o í  negros sufren igual o  peor trato que en 
Norteamérica. Hoy por hoy, »£l caso Scottsboroy- no podría reali^rse ple
namente más que en Rusia, bien fuese por los realizadores que él cita o 
por cualquiera otro director soviético. En el resto de Europa no podría 
filmarse actualmente, y  en el caso de que Pabst y  Jutzi lo intentasen, se 
verían obligados a producir una película «humana», de la que eludirían 
conscientemente las causas esenciales que han provocado este '•caso».

"Al productor yanqui— dice Manuel Iglesias — le falta por explotar un tema que 
no dejaría de escandalizar a la austera mora! puritana de Mr. Hays. Hollywood ha 
dado a conocer al espectador europeo todas las facetas de la vida del país del dólar, 
menos u n a ; la de la inicua esclavitud a que tiene sometido al trabajador negro, 
haciéndole sufrir una enojosa y humillante capitis deminutio, en su dignidad de hombre 
y de ciudadano, para brindarle como premio final a  su vida de paria la aplicación del 
no escrito articulado de la brutal ley de Lynch, o sent.irle en la silla eléctrica y coro-

(*) Rogamos a nuestros lectores procuren ser más breves en sus comunicaciones, 
para tratar de recoger periódicamente todas cuantas informaciones se nos dirigen con 

' 'I • “ agina 171 destino a esta sección.
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N u e s t r o  C í n e i n a

A V I S O

nado, con iodos los honores y  los rezos de un pastor protestante, con e! fatídico casco 
productor de i.ooo ó i,5CO voltios.

Las pantailas no han exhibido todavía la lerriWe miseria y el eterno vía crucis de 
vejaciones que recorre el desgraciado hijo de Harlein y siempre nos lo muestran su
friendo las burlas y las bofetadaí de sus amigos loi blancos.

El verdadero film de negros ni se ha realizado ni se realizará en los estudios cine
matográficos de U. S. A., mientras no cambie su estructura social. N o es tema apto 
para las empresas productoras, ya que e.scandalizaría al puritano público de Broadwjy 
y no sería tolerado por la censura. Únicamente un realizador europeo de k  enverga
dura de Eisenstein. Pudovkin, Trauberg, Pabst o  Jiitzi, sería capaz de mostrarnos cómo 
la justicia yanqui, esa justicia del mazo y de las cuarenu y ocho estrellas, ha cometido 
otra gran injusticia que es necesario añadir a la larga lista de prevaricaciones que culminó 
con el caso Sacco-Vanzetti: esa justicia encarnada en un hombre de pelo blanco ás 
paternal y  severo asfwcto, V ese jurado de doce honorables ciudadanos, que no ha 
vacilado en condenar a  muerte por el supuesto delko de violación en  los cuerpos de 
dos muchachas blancas a nueve negros en el Estado de Alabama. El caso Scottsboro 
necesita conocerlo el proletariado europeo para que sepa que en U. S. A. no todo 
son rascacielos, coristas de Broadway. gangsters de Chicago o alegres cadetitos de 
West Point, y  para que conozca las maquinaciones del Ku Kux Klan y la escandalosa 
prevaricación de un juez que condena a  muerte a nueve hombres, coaccionado por el 
más inconfesable arribismo político, sin tener pruebas suficientes. Un film sobre el caso 
Scottsboro sería mucho más interesante que El proceso <U Mary Dugan y todos los 
folletinescos t n a l s  que continuamente expende Hollywood para los estragados espíritus 
de los espec:adores europeos.

La vida del negro no ha sido estudiada en el cinema norteamericano más que desde 
el punto de vista cómico, y el rostro del hombre de color apenas si ha servido pata 
otra cosa que para ser utilizado como puiichíiig hall por el héroe blanco. El realizador 
de Y el mundo marcha... hizo una película sobre los negros de U. S. A., que, aunque 
posee indiscutibles valores desde el punto de vista cinematográfico, deja mucho que 
desear en el plano social, porque el negro de Norteamérica no está ni ha estado nunca 
para églogas y Vidor no supo o no quiso, en este caso, tratar el problema de color 
en el país monopolizado por los descendientes de los peregrinos que desembarcan 
del May Flmver en b  bahía de Massachussets, con la energía que le caracierizó en su 

film antes citado.
Es preciso crear un cinema negro par.i que el proletariado eu r< ^o  ame y com

prenda a los doce millones y medio de hombres explotados y  oprimidos por el abomi
nable jimcroísmo y que cualquier realizador europeo de avanzada — ya que en d  im
perio de Mr. Hays es imposible — aborde el tema del caso Scottsboro con toda su 
crudeza para hacer ver al espectador que detrás de la sonrisa «standard» de Chevaliet 
están lágrimas de los oroletanos que no tienen hoy día nada que envidiar a los ^ores 
tiempos de la esclavitud, y  que en las cárceles de Yanquilandia hay una silla riectrica 
que funciona de verdad, y  que esos emocionantes indultos que vemos en todas las 
películas policíacas son únicamente happy ends de exportación.

Cuando veamos en las pantallas europeas cómo son ejecutados hombres negros por 
la vesania y la crueldad de las tres kaes fatídicas, será cuando cambie la opmion que 
se tiene sobre la actual fábrica de vampiresas cien por ciento y de vistosos galanes 
afeminados, para protestar virilmente contra la dictadura del oro.

Los realizadores de izquierda tienen la palabra. Es preciso perpetuar en nuestra me

moria el inicuo Scottsboro Trial.
-  f  I A S

M N  U I

La Direcc ión d e  NUESTRO CiNEMA. s e g u r a  d e  q u e  EspaAa p u e d e  ofrecer 

d e  e sc e n a r io s  c inem atográ f ico*  o r lg in a le»  y d e  q u e  ex is te  una  juventud,  
c ia im e n te  p r e p a r a d a ,  q u e  ha d e  d a r ie  ei c in em a  q u e  las  g e n e r a c io n e s  q u e  a i  a 

<e o c u p a ro n  d e  e l lo  n o  lian s a b id o  d a r ie .  a b r e  sus p á g in a s  a  lo s  c in e a s ta s  y  escr i to res  

l a b o r a d o r e s  h a b i tu a le s  y a  sus am ig o s ,  p a r a  r e c o g e r  e n  e l l a s  t o d o s  c u an to s  e sc e n a r io s  s e  e  '  ^ 

m e r e c e d o r e s  d e  su pub l icac ión .  Muy al con tra r io  d e  c ó m o  se  v i e n e  h a c ie n d o  en  la* 

in te rn a c io n a le s ,  N. C. no  of rece  p re m io s  e n  m e tá l i c o  ( p o r  la  senc il la  razó n  d e  q u e  no  p u e  e  j¡„|, |e- 

o f rece  c o m o  in te r m e d ia r io  e n t r e  sus a u to r e s  y los  p r o d u c to re s  o  r e a l i z a d o r e s  d e  films comercia  ^ 

m en te ,  la  Direcc ión d e  e s ta  Revis ta  s e l ec c io n a rá  ios  a su n to s  q u e  crea  In te re san te s ,  los  a rch ivara  e 

c ión y los  p r e s e n ta r á  e n  el  m o m e n to  o p o r tu n o .  Con e s ta  n u e v a  sección ,  N. C. e s t á  se g u ro  d e  co 

p á g in a s  las  p r im e r a s  m a n i f e s ta c io n e s  d e l  futuro c in e m a  h ispán ico .  rápi^®
l o s  o r ig in a le s ,  e sc r i to s  a  m á q u in a  p o r  una  so la  cara ,  d e s a r ro l l a d o s  en  fo rm a  n a r ra t iv a  o Rev¡»>̂ '

e l e m e n t a l  « d é c o u p a g e * .  n o  p o d r á n  o c u p a r  una  e x ten s ió n  su p e r io r  a  d o s  p á g in a s  e  nue
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N O T I C I A S  y  C O M E N T A R I O S  EN M O N T AJ E
E S P A Ñ A E N T O R N O  A L  C O N S E J O  D E  C I N E M A T O G R A F I A

El ministro de Agricuitura, Indu$tria y Comercio ha creado recientemente el Con
sejo de Cinematografía. La mayor parte de la Prensa española — cinematográfica y gu
bernamental, se entiende — ha recibido esta disposición de la Gaceta con el mismo al
borozo con que recibiiía al i.mesías» del cinema español. Sin embargo, su significación 
es muy otra.

Desde muy poco despuás de su llegada, se nota en el Gobierno de la República una 
mtención de «hacer algo por la cinematografía española». Lo ha demostrado prolon
gando la protección al Congreso Hispanoamericano creado p>or el Gobierno Berenguer; 
adquiriendo, desde el ministerio de Instrucción Pública, unas docenas de miies de metros 
de films cukurales y  educativos y unos cuantos aparatos de proyección de película de 
diez y  siete milímetros: dictando nuevas tarifas arancelarias reguladoras de la entrada 
de películas extranjeraj en España: creando varias becas y pensiones para el estudio 
del cinema en el extranjero; instaurando este Consejo de Cinematografía... Pero todas 
estas disposiciones, han dado un resultado completamente negativo; la adquisición de 
films educativos y cukurales ha sido una gran equivocación — tal vez un gran enchufe —. 
puesto que todos ellos pertenecen a las etapas casi heroicas del cinema y, por lo tanto, 
no guardan relación alguna con las formas de aplicación de la cultura y la enseñanzj 
actuales; la rebaja aduanera pára los films extranjeros — hecha como compensación a 
los nuevos aranceles hispano-franceses — ha procurado cierta economía a las alquila
doras nacionales, pero ha llevado un gran ahorro a las sucursales yanquis que contro
lan más de! 8o por ciento de nuestro mercado; las becas, no creo den otro resultado posi
tivo que facilitar los medios a varios candidatos al «enchufe permanente» para que visiten 
unos cuantos estudios cinematc^ráficos del extranjero; y el Consejo de Cinematografía, 
de realizar sus disposiciones, merecerá menos aplausos que reproches. Veamos por q u é :

En el capítulo segundo de estas disposiciones, se d iíe : «El Consejo estará especial
mente encargado de e«tudiar las siguientes cuestiones; b) Medios cU protección a la 
industria cinematográfica-, posibilidades y  conveniencia de jijar para la exhibición un 
porcentaje obligatorio de películas nociunales y  formas de aplicación de esta medida; 
facilidades económicas que la comunidad de lengua pueda dar a la producción hispano- 
atnetic¿itja'^, etc., etc.

En asta disposición cristalizan los deseos de nuestros seudocineastas que han preco
nizado siempre una cinematografía española protegida por el Estado. De una parte 
pedían un impuesto nuevo a los films extranjeros en España que ofreciese una cola
boración en el financiamicnto de la producción, y de otea la instauración de una leiy 
que obligase a los empresarios a programar en sus cinemas todos los excrementos de 
la producción nacional.

Es-te hecho sería absurdo en un país que poseyese producción propia y que la indus
tria cinematográfica fuese propiedad privada. Pero en España, en donde no ha existido 
nunca un cinema medianamente comercial y  cuyas proporciones han oscilado siempre 
entre el i y el i y medio por ciento, es un perfecto disparate. Pretender recargar una 
producción cinematográfica extranjera, la cual a pesar de sus pésimas cualidades ideo
lógicas cumple medianamente con las exigencias comerciales del país, para crear otra 
producción comercial infinitamente peor, es una idea solamente concebible por nues
tros mangoneadores cinemato|LráfiCos y realizada por nuestros otros mangoneadores polí
ticos. Con estas disposiciones, estos últimos, no van a dejar de patentizarnos su incom
prensión ante una industria importantísima que es. al mismo tiempo, un arte y  un 
medio formidabl? de educición cultural y  sociológica; y los cineastas, no van a encon- 
tiai' tampoco los medios de lectificarse de su incapacidad productiva. Por el contrario, 
tal vez estas disposiciones sirvan para descubrirse a  sí mismos y para que d  espectador 
consciente vea claramente en que manos se encuentra ntiestra escasa producción cine- 
gráfica y adónde habrá que dirigirse cuando, por primera vez, se empiece a crear 
un cinema español.

París P I Q U E R A S

N
11 - P á g in a  173

Cinecíitfj proletario: En el cuaderno anterior reíeñamos, brevemente, la aparición 
de un cinecltib proletario organizado por el Sindicato de Empleados de Banca y Bolsa. 
Entonces nos limitamos a señalar el éxito de la primera sesión, a ofrecerles nuestra 
colaboración... y a adoptar una postura expectante.

Ahora, que se celebraron en el Cine de San Miguel dos nuevas sesiones, hemos podido 
comprobar que la orientación de este cineclub coincide en toda su línea con la tra
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H «  a q u í  u n a  e x p r e s i ó n  op> 

t im is ta  d e  G .  W. P a b s t  al 

r tt c ib i r  Id «LcQÍón d a  Honori» 

c o n  q u e  le  h a  c o n d e c o r a d o  

e l  G o b i e r n o  F rancés .  En 

n u e s t r o  p r ó x i m o  n ú m e r o  

h a b l a r e m o s  e x t e n s a m e n t e  d e  

su  úUim e hl>n « D o n  Q u i j o t e  

d e  l a  M a n c h a » .  F o t o :  J .  P.

zada por N U E S T R O  C IN E M A . Es m ás: hemos visto que en su torno se alza ed mismo 
silencio € indiferencia, por parte de coda la Prensa mis o tnenos gubernamental, 
que se acc^ió la aprición de nuestra revisra en esos medios.

En sus dos nuevas sesiones ha proyectado La tierra, de Dowjenko, y Tempestad so¡»i 
Asia, 'de Pudowkin. A primera vista, dar a conocer estos films presupone una labor 
negativa por haberse proyectado ya en otras ocasiones. Pero los que hayan comparado 
el público que acude a las sesiones de cineclub proletario — un público compuesto por 
modestos empleados de Banca — con el habitual de las otras sesiones de avanzada
— el inevitable señonto, el intelectual pedante y el coro general de analfabetos — 
comprenderá fácilmente que esta visión, ya retrospectiva, de estos films rusos, adquiere 
categoría de verdadero estreno. Lo mismo que la adquirirán cuando se proyecten anie 
sectores sociales más populares.

Nueva prohihición de i'Potemkin" : Conviene hacer constar, para completar la nota 
an;erior. que. en vez de Tempestad sobre Asta, se pensó proyectar en la lerceta se
sión de cineclub proletario El acoraz<tdo Potemkin.

Como es costumbre en estos casos, el Gobierno que ha popularizado el pueblo de 
Casas Viejas, no toleró que la proyección se llevara a cabo.

Los noticiarios y la guerra: Últimamente se han proyectado en Madrid varios no!Í. 
cíanos sonoros en los que se reflejaban distintos aspectos de la guerra chino-japones:. 
Como es natural, no preseniaban ningún aspec^o de los campos de baialb y de los 
hospitales de! frente. Sobmente ¡os desfiles de ¡as tropas japonesas, los discursos de 
sus generales y las «emotionantesD despedidas en los puertos, han sido captados po: 

la cámara.
Pero el público, al acogerlos con silbidos y protestas rotundas, ha demostrado que 

ve m is de lo que las imágenes quieren representar. Que se da cuenta de que iras las 
charangas y los vítores hay una invasión imperialista. Y, sobre todo, que las editoras 
norteamericanas la apoyan al enfocar los objetivos de sus cámaras en los escenanos 
que más les convienen.

R . G I LMadrid

N ú m .  11 - P á g in a  1 7 4

MANIFIESTO Y PRIMERA SESIÓN DEL «CINE-CLUB DE OVIEDO»

Segunda etapa: Por fin, está en marcha e«a segunda etapa del Cine-Club en Oviedo. 
Una segunda salida al campo de la incomprensión, para la doble lucha : contra prejuicios 
ideológicos y contra amañadas intenciones mercantiles. Sin embargo, esta segunda etapa, 
o segunda salida, parece auspiciada de me)ores promesas que aquella otra inaugurada con

Giménez Caballero en  1929. .
Cierto que desde el fracaso de aqueJla tentativa — cuatro o cinco sesiones - -  no M 

pasado mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas en el tiempo y en el espintu e 
la juventud española. Así parece notarse en esta sesión inaugural de la segunda etapa 
Cine-Club de Oviedo, que tuvo lugar en la noche del 25 de abril. Pues la 
pasó de cuatrocientas personis. Y cuatrocientas personas con inquietud y enniíi 
por conquistar los nuevos horizontes que el cinema ofrece a las inteligencias, p“« 

hacer mucho.

El manifiesto : Reproducimos algunos párrafos del manifiesto publicado en la 
de Oviedo por el Comité directivo del Cine-Club, por estimarlo de interés, y como v ^ 
estímulo a la juventud de otras capitales de provincia; donde podrían 
nes análogas, llegando incluso a constituirse una Federación Españob de Cine- ' 
sería uno de los métodos más eficaces de lucha contra la mercantilizacion y 
ción del arte cinematográfico, puesto hoy al servicio del Estado capitalista y 
más altos dignatarios, los comerciantes. Dice así el citado manifiesto:

. .£ 1  Cine-Club de Oviedo, se propone presentar películas que ,̂ 5 que
pectador una ftinción de cultura y de orientación depuradora del
sean exponentes de auténtico cinema y a la vez de un contenido vita e _
humanos indispensables para sintonizar con el ritmo de nuestra época, co

e inquie-Ludes.» , misión
No hay para qué decir que NUESTRO CINEMA, en cumplimiento fle su 

«valorización cinematográfica», reseñará con cariño los progresos de es^  n 
ción de Cine-Club, con que cuenta la capital de Asturias. (docu®«''

Este primer programa estuvo integrado p o r : El nacimiento del S"*® ,  *  lioj 
tal): Asia (documental geográfico del doctor Hürliman): La Rusia de y
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N u e s t r o  C i n e m a (reportaje hecho por burgueses para satisfacer las ansias criticistas de cierto sector inte
lectual. en que impera el cníeno de que «ninguna diferencia existe entre el gobierno 
autoritario de los zares y la niieva dictadura del proletariado». Esto al menos es lo 
que se desprende del citado film, tal como lo hemos visto en Oviedo. Y cese a la 
nota que sirve de introducción, en la que se hacen protestas de objetividad absoluta 
e imiparcial). y Romanza Sentimental, de Eisenstem.

Ewsenstein: Para el próximo programa ya está solicitado el film soviético Octubre y 
acaso La madre, de la misma procedencia. De este modo se irá dando a conocer a ja ju
ventud dónde está el verdadero camino, tanto desde eJ punto de vista técnico, como social.

Oviedo, ahnl 1933 I C A B E Z A S

A L E M A N I A « A U R O R A » ,  P R I M E R  F I L M  D E L  N U E V O  P R O G R A M A  
G U E R R E R O - M I L I T A R I S T A  D E  L A  U. F. A.

Hugenberg, Director-Propietario de la UFA y ministro de Economía y Agricultura 
del gabinete fascista de Hitler. ha anunciado recientemente el nuevo programa productor 
de la UFA. Según él. en lo sucesivo, la editorial germana, producirá solamente dos tipos 
de películas. Uno estará integrado por films «alegres, optimistas y divertidos» — viejo 
sistema cinematográfico cuya misión estriba única y exclusivamente en embrutecer a la 
gente — y el otro, corresponderá a un gran bloque de películas de propaganda nacio
nalista. Recientemente, se ha presentado en Berlín — con asistencia de Hitler. von Pa
lien. Hugemberg y principales elementos del Gobierno de represión alemán — Aurora, 
film de guerra submarina, primer film de la serie que prepara la UFA. En él, natural
mente. se presenta la vid.\ de los tripulantes de un submarino, con toda clase de he
roísmos y sacrificios por la patria. Cuando el submarino regresa a  una pequeña ciudad, 
una madre, se resiste a entregar su último hijo. Sin embargo, el Comandante, se dirige 
a esta y  le pregunta: «¿Qué es lo esencial, madre'? ¿La vida? ¿Quién puede Mbefío?» 
Estas preguntas que quedan en el aire, son contestadas más tarde por el propio Coman
dante, cuando el .«ubmarino se encuentra en el fondo del mar y sus tripulantes se 
disponen a morir heroicaniente: «Nojoíroi, los alemanes, no ¡abemos quizá vivir bien, 
pero, en cambio, podemos morir maravíUosamente>t. E>esde el primero hasta el último 
fotograma, el film está henchido de guerra: vagones repletos de soldados que van al 
frente cantando viejas y patrióticas canciones militares y marineras: vagones que re
gresan del frente con montones de heridos satisfechos de haberse sacrificado por la 
patria: escenas heroicas, frases grandilocuentes; filosofías que no pretenden otra cosa 
que justificar la guerra y enardecer los ánimos...

Aurora (Morgttenrott), es la misma película que los obreros holandeses — solidari
zados con el proletariado alemán — han protestado violenta y organizadamente, hasta 
legrar que fuese retirada de todos los cinemas de Holanda. Es esto un ejemplo que 
debe cundir entre nuestro proletariado, cuando este film UFA llegue a las pantallas 
españolas,

u. R .  S .  S . P E L I C U L ,  A S S O V I E T I C A S

Nú
'“"'■11 - P ág ina 17 5

Algunos de nuestros comentadores cinematográficos, han comenzado a iniciar una 
campaña contra el cinema soviético, basada, no solamente en una falsa e hipotética de
cadencia en la calidad de las obras, sino en el número de las mismas. Estos asalariados 
de la reacción ocultan premeditadamente la batalla que todas las censuras gubernamen
tales están librando contra el cine de la U. R. S. S.. por cuyo motivo, nos resulta cada 
vez más difícil juzgar objetivamente la producción soviética. Sin perjuicio de que en 
nuestras próximas ediciones hablemos, no de la decadencia, sino de la calidad de las 
películas lu sa s  y de la situación actual de su cinema, en este momento, ofrecemos una 
lista del primer grupo de producción, tomada de! catálogo que el Departamento de Dis
tribución Mundial (¡ntorgkino) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, termina 
de remitirnos:

El ConsHÍ Negro, de Eisentein ¡ El Desertor, de Pudowkin: El Contra-Plan, de 
Ermler y Youtkewitch: Un viaje a través de la URSS, de Kosintzev y Trauberg; La 
revuelta de  ¡os pescadores, de Piscator: Lenin, de Dziga-Vcrtof: Las marionetas, de 
Protosanoff; Kortsomol, de Yoris Ivens: Nueva vida. Nuevos hombres, de Alexandroff: 
Ruíseñor. pequeño ruiseñor, de Nicolai E kk: Alegría, de Preobranyeskaia y Pravoff: 
La gloria del mundo (He/imía), de Vcinstok; Criminales, de Alejandro Room; Horizon
te, de Koulechoff; La vuelta de Nathan Becker, de Chpis y Milman: Los 26 Comisarios, 
de Chenguelaya: Stenka Ra^tiie, de Gardine; Eugenia Onéguine, de Youtkewitch; Las 
hazañas del Ataman Anenhofj, de Berezneff; Tissa en ílatims, de Baláis y Loiter; El oro
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N u e s t r o  C i n e m a
neero, de Okhlopkoff; Mercaiiíía de burdel, de Pyrieff; Varsovui, de Taritch: El Ge«. 
ees ph/lií’pai'. de Raisman: Vencedores de h  noche (El raid del Rompe-Mielos Malygui. 
ne). de M.nkme y Sorokhine; Sin hace, c<M, de Schm.dthoff: V m r de T.mochenko: 
El cobre de Stoüar: El Dios v h o ,  de Johaníont Estos señores de Golovkff, de iva- 
novski- R U. R. (Eí autómata), de Andnesvski: Lejos del centro, de Barnet4 El pue,u 
te, de Z¿rkh¡ y Heifetz: El cuartel general de NtcoUs II, de Korch y Traidor,.de Muta- 
nóff. (En nuestros próximos números ofreceremos un extracto de los temas reco|idos 

por cada una de estas películas.)

F R A N C I A  L É O N
M O U S S I N A C E N L A U .  R.  S,  S.

León Moussinac, redactor cinematográfico de «L'Humanitén y autor de vanos libros 
excelentes (..Panoramique du cinima». ..Naissance du cinema» y «Le cinema sov,etique.), 
Que ya había visitado Rusia en 1927, de donde nos trajo el pr.mer libro sena y ob|eu- 
vamente documentado sobre el cinema en la República Soviética, ha marchado de nuevo 
a M^iscú. en donde se propone trabajar durante algún tiempo. E sp e ra o s  de León 
Moussinac, además de sus futuros libios, una información periódica del desarroUo del 
cine y de las Arte^ en la U. R. S. S . : información que prometemos ofrecer a nuestros 

lectores en la medida que nos sea posible.

R E C O P I L A C I Ó N Y C O M E N T A R I O S  D E  ).

b i b l i o g r a f í a d e l  c i n e m a

(E N  ÉSTA SECCION NO S OCUPAREMOS DE LOS LIBROS QUE SE NO S ENVÍEN DO S E}EMPWM$)

B É L A  B A L A Z S :  E L  E S P I R I T U  D E L  F I L M  C)

En una provincia ukraniana -  cuenta Bela Balázs -  a unos cien kilómetros de una 
estación de ferrocarril, vivía un hombre, propietario rural antes de la Revoluaon y ac- 
tualmente administrador. Desde hacía quince años no había puesto los pies en una 
ciudad. Había participado como actor en la revolución pero toiüvía no había visto un 
solo film. U n intelectual de primera calidad que leía todos los libres, revistas y diar« 

nuevos, que poseía un aparato de radio y que «  hallaba en 
cosas espirituales del día. Un hombre, en fin. «a la page». Pero un hombre que n 
había estado en un enem a. Este hombre fue a Kieff y vio. por 
Una historia de Fairbank ingenua y simplemente construida. Los m ucl^^os que 
en torno gozaban con las peripecias del film: pero el miraba a la pantalk ser y 
centradamente, AI salir estaba totalmente agotado. .Que u l .  ¿te ha 
guntó un amigo. ..Mucho. Muy interesante. Pero... ¿que es lo que g,,
mente ese film ?. Nuestro hombre no lo había comprendido. Y «  
lázs — que el cinema constituye una nueva lengua que hay que apren P 
percibir" No basta la interjección. Ni la técnica. La esencia del ‘̂“ eresen.
porta. Esa esencia que escapa casi siempre a los exclamativos y a 
o a  que encontramos en la obra de BeU Balázs. Desde que existe el ^'^ema. 1 

L b r i  él se multiplican. Libros de historia libros 4 e t é c ^  '‘t r c i r m Í T ^  e« 
plagados de la inmundicia comadrera de todos los Hollywood d*' cmema 
casi todos los escritores cinematográficos saben tanto como el homb 
Con una diferencia a favor de nuestro ukraniano: la de la conciencia d 
¿Cuántos críticos de cine pueden de cir lo mismo? el cinema

Béla Balázs pertenece a esa vanguardia de cineastas que se '^nza 
en su totalidad, .en  su humanidad» y al desnudo. Ahora,
obra ~  Er sichtbare Mensch -  Era una especie de gramat.ca del f . ^  n.uüo. 
le ha nacido un nuevo sentido al cinema. BeLa Balazs ha hecho «De „adudd>
Otra gramática. La gramática del film sonoro. Es de esperar que es d
el español para uso de los espectadores de buena voluntad y par js.ros
cinem" a la beoc.a pseudo.rít.ca- Mientras «arito, nos
lectores, los extractos que les ofrecimos en el numero 10 de NUESTRO ^

V . L A T  O R

N ú m .  11 • P á g in a  17fe (•)
Béla B álazs: -D er  G eist des F ilm s», V erlag  W ilhelm  K napp- H alle  (Saale) AJe®
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Agence
Européenne

Cínématographique
C E N T R A L  E N  P A R I S :

1 3 ,  F a u b o u r g  M o n t m a r t r e  

T t l á f .  i P r o v t n e e ,  3 9 * 3 2  

T e l a g r a m a s  ¡ C I N E U R O P A  - P A R I S

A G E N C I A  E N  M A D R I D :

Calle d e  S a n  Lorenzo , núm . 4  

T e l é f o n o  n ú m .  1 8 5 S d j  

T e l e g r a m a s  ; C I N i U R O P A  • MADRID

La o r g a n i z a c i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  
p a ra  la v e n ta  d e  f ilm s  en el E x tran je ro

¡ C o m p r a d o r e s !

¡ D i s t r i b u i d o r e s !

¡ A l q u i l a d o r e s !

¡ E s t a d  a t e n t o s !

La Agence Européenne  
C i n é m a t o g r a p h í q u e

¡¡Os reserva lo s  m e jo re s  

asuntos de la Temporada!!

D i r i g i é n d o s e  a  l a

A. E. C. se asegura la relación con todos los 

Productores y Distribuidores del m undo entero
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C O M P A G N I E  D E  TR A N SP O R TS  

DES A N C IE N S  ETABLISSEMENTS

Robert M ichaux
S.  A .

ransportGS extrarrápidos de 

películas y todos sus acceso

rios para todos los destinos 

Reembolsos - Seguros 

A d u a n a s

T é l. T ru d a in e  7 2 - 8 1 - 2 - 3  

2 ,  R U E  ROCROy = P A R I S

Estudio Proa-Filmóíono
G R A N D E S  SESIO NES 

de Cine Cultura l ,  Cien

t í f i c o  y de  A v a n z a d a ,

En su temporada 1932-  
1 9 3 3 ,  p r e s e n ta r á  los 

mejores films de Eisen- 

stein, P u d o v k in ,  Ozep ,  

Granowsky, Pabst, Phil 

Ju tz i ,  René C la i r ,  etc.

P R O A -H L M Ó F O N O

o r g a n i z a  p r o g r a m a s  

com p le tos  pa ra  Sesio
n e s  P e n i n s u l a r e s .

f ' f r i  P R O A -F IL M Ó F O N O
A p a r t a d o  3 8 8  - M A D R I D

C IN ÉA S TE S ! 

É D  I T  E U  R S ! 

P R O D U C T E U R S I

I N D É P E N D E N T S !

NUESTRO  

C I N E M A
peu t placer en Espagne 

vos films

S O C I A L S !  

P R O L É T A R I E N S !  

D O C U M E N T A I R E S I  

ÉDU CATIFS ET D ’ENSEIG NEMENT!

Écrire a N U E S T R O  C I N E M A

7. Rué Broca.paris (V ' )  : G U c ié re  Ofe»?*?

¡CINECLUBS ESPAÑOLESl 

l A S O C I A C I O N E S  CU LTU R A LES !  

IG R U P O S  SO CIALES DE A V A N Z A D A ,. . !

Tened presente que

N U E S T R O  C IN E M A

puede poneros en con

tacto con ios cineastas y

productores independientes

del mundo entero y prepara

ros los mejores programas para 

vuestras sesiones d e  revisión

y val or i zaci ón cinematográfica.

Escribir a

NUESTRO  

C I N E M A
7 . Roe Broca.Paris ( V * )  ; Tel. GUciére  Ofe»?*?

Ayuntamiento de Madrid



Guía Cinematográfica Internacional
F I R M A S  C I N E M A T O G R Á F I C A S  E N  E S P A Ñ A

SeUccíones

Filmófono

P A L A C IO  DE 

LA P R E N S A

P l.d e IC a llio ,4

MADRI D
Teléfono# 
9 5 5 5 3  •  9 6 3 x 0

*!H[Tns
VÁmUiH  ̂ ielecctones «n euluitvo

u
FILHk

MADRID: A N TO N IO  MAURA, 16.TEI. 1 6 6 0 4  

BARCELONA : BALME5, 79  . TELÉF. 7 9 U 2

C A S A  C E N T R A L ,  

S. M a r c a s .  4 2  

T e f é f o n o s  

1 0 2 8 9 - 1 8 0 6 2  

M a d r i d

S U B C E N T R A L :  

A r a g ó n ,  2 1 9  

T e lé f .  7 6 8 1 0  

B a r c e l o n a

REMOIMieNTO 
piLMa

V > e ^ c a - r  r i l a n /

C d l U  A r a g ó n ,  2 1 9  

T e l é f o n o  7 6 8 1 0  

B A R C  E l O N  A

D ir e c c ió n  t e l o ^ r á f í e a  : « A r t f i !

DIPUTACIÓN,
• á a .  C9 9

TEL. 34148 

lA S C IlO N A

CIN£MAT06Ki(FICA NACIONAL ESPAÑOLA* S. A.

m í

C iia  C entra l;

VU Uye(«gÉ» s j  .  BAACELONA •  T«]tf«g« sao

B A R C E L O N A  

C a l U  M a l l o r c a ,  2 2 0 .  • T e l é f o n o  7 1 4 7 3

M A D R I D  
P l « z a  d e l  C a l leo ^  4 .  * T e l é f e n o  1 9 S 7 3

B A R C E L O N A  

C o n s e j o  d e  C i e n t o ,  2 9 2 .  • T e U ^ .  11891

c in em ato g r áfic a

H. DA COSTA
MADRI D 

Av. Pi y Margail, 17. - Tcl. 16464

N B

N I B L

Ayuntamiento de Madrid
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I  i:. 
IrÍF

;

'‘i;

Publicaciones 
IZQUIERDA
'Tr."’

acaba de  e d ita r su prim er volumen, corres

p o n d ie n te  a su Sección de  Literatura, titu lado

Los pobres contra los ricos
N o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i ó n  E s p a ñ o l a

L O S  PO BRES C O N T R A  L O S  R IC O S,

es un docum ento  histórico y dram ático de 

la Revolución Española. En esta novela 

se p in ta  d e  una manera perfecta  a la 

G u a r d ia  C iv i l ,  a lo s  c a m p e s in o s ,  

a la alta burguesía monárquica... Es un 

cuadro v ivo  d e  un pe ríodo  interesante 

d e  la  v i d a  e s p a ñ o l a .  Su a u t o r ,

C É S A R  M .  A R C O N A D A * *

es uno d e  los escritores jóvenes españoles 

m ejor p reparados para dar a nuestra lite» 

ratura una obra social como la que nos 

ofrece. U n  gran volum en d e  apretada lee» 

tura, 5  ptas. Llene e l bo le tín  que adjun» 

tamos, remítalo a ] ,  Piqueras, 7, rué Broca. 

Paris {V * }  y le  recibirá contra reembolso

Publicaciones Izquierda y Nuestro Cinema
Si no es usted suscriptor de  N U E S T R O  

C IN E M A ,  le  ofrecemos la pos ib ilidad  de  

serlo con una gran economía. Por 13 p e 

setas anuales recibirá en su p ro p io  dom i

cilio, un número mensual de  nuestra revista 

y un e jem p la r inm ediato  d e  «Los pobres 

contra los ricos», novela de  C . M . A rconada

A ) .  Pi<|iier45, D r. de NUESTRO CIN E M A .-7 . rué  Broca, P a m  ( V )  -  Francia

Mándeme contra reembolso de CINCO peseus, un ejemplar de 
la novela de Céazr M- Arconada, “ Los pobres contra los ricos*’

N o m b re  a p e l lid o s:  

D o m i c i í h : 

L o c a lid a d  : 

P ro v in c ia  :

S U S C R ÍB A S E  U S T E D  H O Y  M IS M O

y si es uno de  nuestros suscriptores, tenga 

presente al renovar su suscripción nuestras 

nuevas condiciones ; Por 13 pesetas a
año continuará rec ib iendo  mensualmente

N U E S T R O  C IN E M A  y un ejemplar de la 

novela «Los pobres contra los ricos», cuyo 

p rec io  d e  venta es el de  cinco peseta

I M P R E S O S  C O S T A  : N u e v »  d e  I *  R * < n b l» .  » S .  -  B A R C E lAyuntamiento de Madrid




