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E N P('rpj{!~wr, ambo rlt' u/l'hroru la pri
mera gran ('m~fr(J11lacion enJica de Pl'j,cu

la,~ ,mbrl' la gW'l"ra rI,> E,\pmifl. Bajo l'Il(,11Ia: la 
Gucn"a de Espana, vista POI" el Cine; Verda
des y Mentiras. la cj,l('mol('('o di' T()uloU!w )' 

/IIS amigos dd dm'· dI' Perpí!!.IlO" /tan ('(m.H'-
!!.uid() rtw"ir [n maWJr eml/idud dt' t'inta.~ .~tJbr(> 
/',H' (t'ma qUl' úrmpr(' internó a //),\ hi.tllwiodo
rl'S. Por pri"u.'ra l'('Z alf(una.f ('illl'mal('("a.~ hall 

ahit'rtn .HI,¡; t"t~rrt'.\' y "cm IJYI>.'itadlJ a(t¿lma,\' (lhra.~ 
hmta aho1'(J ~p'lwradQ.~ del prihlit'tJ; St' ha podido 
a.H apn'cfar la t1t'niril1 d~{t,.,.t'nf(' qUf' la U,lió" 
Sm';cfica prllpmllo rll' ml('stra f(lH'rra a"/f·.~ y 
dl>,,-pués dl' lafirma dd pado J:I'rmalll)·.HH·iétit-o. 
También alKtmo,1: col"('('/(,,,i,o¡la,f prj¡'ado,<; prt>,<;

lanm apa~íf)"a"t(',t rlortmll'nt",~ rlJ(lad(),~ ti" ma
nera mi/ita,,{,.. duranlc la ~/l('rro, socadn.\ ('/an' 
d(,stinam,'f//(' f'" ('/ é,\od() \' ("tmUn'adIH l'I/ fu 
oscuridad dr/l'dlilJ dl/ru"í" ('/10"1'1/(0 a;;os, La 
Filmolt't'o Nacional fnmh;e" prt'.\/n "llmf·rtJ,~a.f 
p('/,tullU inéditas.)'.\'(' ('."pera qui. dnpué,f di' Sll 

prest'Jltarián ePI Perpi.l!11a" (>.\(0 c1mf,.oJllm'irill 
(por l'I mmn4'11/0, nI pon·n'r. aún d,'ma ... ilJdo 
flll~f1iclit'a .. ) plH'da ,\1',. pn'.\/'IJlada en ¡;,~P(l;I{J. 
En/n' la.~ pclit'lIfas m('rw.~ c(Jm)('id(l,~ n ""'111'."'1'1' 

d,'starar. por la ('alillad di' lo I'f'uli-::.ac-i'-;n .l' I'{ 

inierh de I,~,f r!rlCllm('nfr,s, los: SUi7\.S en la Gue
rra Civi1 Espanola (J 974), dj' Rkhard lJindll, 
Esl(' r<:alizadnr. "aeida ('1/ Z,It'íc'h, hi¡fJ df' oh1'('. 
rns imni/{radlH ilalúmm, SI' ha hrcho {'(·/j·hn' 1'" 
,fU pal.\ por {(I,$ (>u(Índaln,~ pr"l/ic'n$ "('l'eladfH nI 

SUS pelit'ulas, e,fp,'c;almI'11t" 1''' la última: la Eje
cución del Traidor a su Patria, Emst S, 
(/976), dQ"dt'. a IrQt'é,o; d,' lUla t'1U'lln/fl .whn'''¡ 
jusilamienlo de un prf'/NJdidn a!!l'11/f' prfHua.I 
en 1942. Dhldo demllf',~(ra la complicidad q'lt' 
exish'Q, a ,,¡vel oficial, ""trl'lfl,~ ,~('clon's rmH,'r· 
vadores suizos)' la AINllo"ia di' Hitler: compli. 
cidad que SI! materializaha mediante pI l'nt'lIJ 

grotuilo d,' medieonl(""'u y pt'r,Hmal sanitario 
ná:w, (HI ('onu> de lt/alerialtcfn;c(J al frl'lIl{' 01,,

man dl'i E'i(f'. t·o.~a qlU' haMa ahqra IW H' hah,a 
dit'"l~adn para IIfj pom'r , 'n 1,'10 de';u kili. ali" á 
pmfl'r;ori, la ct'h,hn' IU'ulralidad .\Il;:.a, 

En los Suizos en la Gu~rra eh'iI Española. 
J)i"do .whraya un dalo ha,~/a 1/0,' poco {'tmorido: 
Suiza fUI' el pau dl'll/uwdo qm', ('IJ relaciim a 
,HI Imhlarión.I'1!t'ió ('1 mayor lIli,7II'rf) dt' ('(/mba· 
/ ;,'I'(I'S (l la.~ 8r;~ada,~ I IIif!rnar;ona lv,{, {)('hl'Jcirtl
los .Wi:::.O.f luchorrm ,." todos lo.~ ¡r,>ult's de la Rp

ptihlico para df'(t'nd,'1' la /(·t:alidad dt,,,,t)l'ral¡· 
fa. i'~pa¡iolo ;mas d" dMclf'nto.\,¡,j<'l'n oli n,y mllch(J.( 
di' (,(1M, d(, loda( la.( knd(,lIcias, el'oca" ('11 la 
!U'{¡,'ula dI' Di ndo ,ni pa.,.1 iá bu"; Ii,¡ ,'" el cm~f7jl't() 
npa;¡nl. R,',mllo l 'II/0c101lan (e Nmúd~'rm' '1"f' 
F.~paiia para 1'.HH hllmhn'f ha údo la ~,.an al'('II

tllra plllif;('u ril' ,m t';da. tOllto cnmo paro 'ha 
(,xi/iodo." f'SPCU;o¡"s: ,'lJmll 1;.~/os, 10.( (' ,I(-hr;
gndi,\las slli'Zo.~ hall mOll1('lI1dfl durontr ('ua
rt'/Ita año,o; (y úgIH'" nUHJII'"i,·"do) p(lÚCimH'.~ 
poll/jcas irrt'(,ollciliah{('~ y at'll.lulH/rHl' mulllo-

11/",,1,' di' hahl'r contrihuido n lIcl'il'rar la derrQ
lO 

En cuon!lJ a Richard J)illdo. h(l.\' '1U(' snhrrlo 
dl'sr/I' alwra, (',f quizá I'ml'/i'all-l\·far;l' Slro"h ," 
Joha" Va" drr IÚ'lIk"11 lUlO d,' {o.\ m,jorl's doclI. 
tII¡'nlali,aa.f dI' f:lIropn, dI' IUI ri,E:0r técnico y d,' 
mla ,ff'guridad d,· r,'ol;-:'O('I01I n/U\' pl'rs(mo{¡',~, Al 
s"Tl'icio dl'll1I pro.\'I'I'lo arquj'o¡';.i!;Cf/ y l'/II%ej('fI 

a la ,'('Z, Dindo t,.ala d(' reM'ntar c'" la ,~ ItIc'moriO.f 
d" ItM lÍltimiH (·,~tjgO.f, la historia d/'I P"j,h{o 
s/lizo. IHIU hi.\/oria t(lI/ 1I1'11a d" n",{liclos ,~ocia-
11' ... y di' Cfmlrad;f'{';nnl',\ d,' da.~(' t:omo lo di' los 
df'mas paises: pora D;nd" In prdr)1dido ",'ulra
lidad di' SUiza f'.( UII /1n'(I'\"lO confortable qm' lI,m 
la hurgu.',na para alll's((',~i(Jr al pw'hlo y 1110,,1,,
I/I'rln ah~;(1do df' la hi.do(ia. 



-¿De dónde le viene su inte
rés por la guerra de España? 
-La guelTa civil española es 
un acontecimiento que yo he 
vivido como una herida pro
funda. Recuerdo haber leído 
mi primer libro sobre esa con
tienda a la edad de doce años, 
en casa de un tío mío, en 
donde pasaba mis vacaciones, 
y recuerdo que aRtes de llegar 
al final del libro detuve la lec
tura porque no soportaba la 
idea de ser un testigo impo
tente de la derrota republica
na ... Aunque he nacido mucho 
después de la guerra (en 1945), 
ese conflicto me ha marcado 
como una experiencia perso~ 
nal. 
-¿Cómo vivió la Suiza de la 
época, la guerra española? 

-La guerra civil española 
desgarró a toda Suiza; el país 
se partió en dos: los católicos, 
la gente religiosa y los burgue
ses tomaron partido por Fran
co, mientras que el movi
miento obrero, los laicos y los 
liberales se pusieron a favor 
de la República. Se crearon 
odios irreconciliables. El 
partido comunista y el par
tido socialista organizaron 
de manera ininterrumpida, a 
partir de julio de136, manifes~ 
taciones callejeras de solida
ridad con la República hasta 
que el gobierno decidió prohi
birlas. La prensa suiza se 
portó en general correcta
mente con el gobierno legal 
español: todos los periódicos 
liberales defendieron a la Re-

pública, los conservadores 
tomaron una posición de mo
derada neutralidad; sólo los 
órganos de extrema derecha 
apoyaron francamente al 
bando franquista. La burgue
sía, como clase, no se puso a 
favor ni de Franco ni de la Re
pública, sino del vencedor 
fuese quien fuese. 
-¿ Cómo le vino a usted la 
idea de hacer una película so
bre ese tema? 
-Un día una amiga, en Zu
rieh, me dijo qué conocía a 
un antiguo combatiente de Es
paña, y que me encantarla ha
blar con él. Fui a vede y, en 
efecto, resu Itó ser una persona 
extraordinaria. El roe relató la 
gesta de los suizos en la gue
rra cívil. De ahí me vino la 
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L. guerra clvll •• pailola eI.agarrO a tocle Suiza: 108 católico., la genle r8I1gI0,. 1. lOS burgueses lomaron pertldo por Franco. mlenl, .. que 
el movimiento obrero, loatelCtlI y 1o,lIberalee ee pusieron .Iavor de la Republ ce. (Escena da .LA RABIA~, de Eugenl Anglada, 1978). 

idea de hacer una película so
bre esa generación de comba
tientes anti-fascistas. En 
Suiza ya nadie se acordaba de 
esos hombres; habían sido ol
vidados. borrados de la me
moria del pueblo. Sentí la ne
cesidad de hacer una película 
por sentido de la justicia his
tórica, y también por real 
simpatía hacia ellos; estimé 
que había que darles un lugar 
en nuestra historia. en la his
toria de nuestro movimiento 
obrero. 
-¿Cómo se podría explicar la 
presencia de tantos suizos en 
las Brigadas Intern.acionales? 
-En 1936, Suiza vivía una si
tuación social difícil; el país 
soportaba las consecuencias 
de la crisis del 29; había un 
gran número de parados y los 
confl ictos de clase eran muy 
agudos. Las fronteras eran 
fuente de tensiones: por una 
parle, los fascismos italiano y 
alemán, por la otra, el Frente 
Popular francés; en el interior 
la derecha era muy germanó
fila, muy sensible a la atrac
ción nazi. Ese es el contexto 
político y social que preside a 
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la creación de las Brigadas. 
Cientos de suizos, más de 
ochocientos, se aUstan para 
combatir al fascismo en Es
paña, para evitar que se ex
tienda por Europa. La mayo
ría de ellos son comunistas, 
pero muchos son también 
anarquistas, tL"Oskistas o sim
plemente, pel-O apasionada
mente, demócratas. En Es
paña no se formó una brigada 
propiamente suiza; los suizos 
se repartieron entre las demás 
brigadas, sobre todo, pasaron 
a integrar la brigada Thael
mann, constituida especial
mente a base de militantes an
tifascistas alemanes, y la bri
gada Chapaiev. que llegó a 
mandar un suizo: e l coman
dante Duo Brunner. 
-¿ Qué incidencia tuvo en la 
política interior suiza el hecho 
de que tantos suizos rompie
ran individualmente la neu
tralidad del Estado? 

-Cuando se disolvieron las 
brigadas, en 1938, los briga
distas suizos regresa ron a 
nuestro país, muchos de ellos 
casados con espaiiolas, y fue· 
roo recibidos con entusiasmo, . 

como héroes, por el movi
miento obrero. Pero la bur· 
guesía empezó inmediata
mente a denigrados, diciendo 
que eran unos traidores, unos 
colaboradores de los bolche
viques. Todos los brigadistas 
fueron juzgados por tribuna
les militares por no haber res
petado la neutralidad preten· 
dida de Suiza. El tribunal de 
Zurich sobre todo, 'compuesto 
exclusivamente por oficiales 
de extrema·derecha, les con
denó muy duramente a penas 
de prisión. Se quiso dar un es
carmiento, y se les castigó 
para indicar que los suizos no 
deben combatir a favor de una 
república roia. 
-En su película parece haber 
una mayor simpatía hacia los 
militantes anarquistas que 
hacia los demás. 
-En la película par1.icipan 
ex-brigadistas pertenecienLes 
a todas las tendencias políti
cas del bando republicano. Si 
doy más largamente la pala
bra a los anarquistas y a los 
poumistas es porque su ver
sión política de la guerra es, en 
general, menos conocida que, 



por ejemplo, la de los comu
nistas. Pero quiero advertir 
que yo personalmente no es
toy de acuerdo con muchas de 
las cosas que dicen. En la pelí
cula se habla mucho del as
pecro "' revolución social,. en 
la España republicana en gue
rra, pero mi apoyo personal, si 
yo hubiese vivido en aquella 
época, hubiese ido para los 
que consideraban que pri
mero había que ganar la gue
rra antes de hacer la revolu
ción. También me interesaba 
que el anarquista explicase lo 
que es el anarquismo. pues. 
evidentemente, en Suiza es 
una teoría poco conocida; el 
anarquismo es probablemen
te lo más opuesto al espíritu 
suizo. 

-¿Cómo acogieron los comu
nistas su película? 

-La gente del aparato del 
partido, los estalinistas. se pu
sieron furiosos al ve,' que los 

poumistas intervenían en la 
película y daban su punto de 
vista sobre los acontecimien
tos de junio del 37 en Barce
lona y, sobre la desaparición 
de Andrés Nin. La prensa del 
partido hizo campaña contra 
mi película sobre esa base, 
cosa que me pareció lamenta
ble. En cambio, lodos aquellos 
que a lo largo de los años han 
ido siendo expulsados del P .C. 
aceptaron que se evocase la li
quidación arbitraria del 
POUM. En general. todo el 
mundo olvidó de hacer una 
crítica que hoy personalmente 
yo haría, y es que falta en la 
película el punto de vista glo
bal del Frente Popular; cosa 
importante, pues la solidari
dad, a nivel popular, hacia la 
República, en Europa, iba 
más que a talo tal partido, a lo 
que el Frente Popular repre
sentaba en su globalidad, un 
poco como respecto a Chile 
nUí .. 'stra solidaridad fue hacia 

la Unidad Popular más que a 
tal partido en particular. 

-¿ Qué actividades políticas 
tienen hoy los ex-brlgadlstas 
suizos? 

--Los ex-brigadistas han 
constituido una asociación, y 
se reúnen varias veces por 
año; organizan reuniones de 
conmemoración, pero todos 
no van; los menos aceptados 
son, como siempre, algunos 
anarquistas y, sobre todo, los 
poumistas, ninguno de éstos 
va. 
Desde hacia años, su asocia
ción solicitaba un permisoa la 
municipalidad de Zurich para 
colocar una placa grabada a la 
memoria de los compañeros 
caídos durante la guerra civil; 
siempre se lo habían negado. 
Después de que mi película 
fuese difundida por televisión, 
le concedieron el permiso sin 
ningún problema, porque una 
corriente de simpatía se había 

CI"nloa d" aul~oa. mia d" ochoci"ntoa .• " aUatan par" combatir el la aclamo "n E,pan •. par. " ... 11" que ae ".tlenda por Europa. ("TIERRA. DE 
TODOS .. . d" A.nlonlo la .. I.la.amendl, 1961).. 
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creado hacia ellos en el palS. 
Para ellos, esa placa era im
portante, pues como habían 
sido condenados a penas de 
cárcel después de su regreso, 
eso tenía, como la película, un 
carácter de rehabilitación pú
blica. Se consideran por fin 
reconocidos por la colectivi
dad yeso es impOl-tante. 

-¿ Qué interés político puede 
tener su película en la Suiza 
de hoy? 

-Recientemente, uno de esos 
antiguos brigadistas, que 
ahora es anticuario, vino a vi
sitar España, y estuvo en los 

alrededores de la Ciudad Uni
versitaria y cerca del río Man
zanares, donde había comba
tido durante meses. Allí se en
corttró con un estudiante ma
drileño que inmediatamente 
adivinó que se trataba de ex
bngadista y le dio un abrazo, 
hablaron un poco y luego el 
joven se despidió de él levan
tando el puño. Este encuentro, 
según me contaba, le emo
cionó mucho, porque le pare
ció que su lucha contra el fas
cismo no había sido inútil, y 
que los jóvenes espai10les así 
10 consideraban. 
Ese reconocimiento mutuo es 

para mí ejemplar, y puedo de
cir que he realizado mi pelí
cula con el deseo de establecer 
un lazo entre la juventud suiza 
de post-mayo 68 y los viejos 
militantes de la clase obrera. 
Pensé que era fundamental, 
para nuestra generación, sa
ber que en los años lreinta, 
había habido un grupo nume
roso de suizos capaces de par
ticipar valerosamente a una 
guerra de resistencia en de
fensa de una idea del socia
lismo. He querido mostrar 
que en Suiza también hay una 
tradición de lucha, de com
bate contra el fascismo. 

La mayona de los Brigadi5tils son comunistas. pero muchos !Ion tambien anarquislas. trosklstas. ° ,Implemente. pero apasionadamente. 
demócratas. ( .. BEHOLD A PALE HORSE~, de Allred Zlnnemann. 1964). 
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Suiza, Richard Dindo 
y .la -Guerra de España 

Archivo cenematográfico de 
la Guerra Civil Española 

rI)¡(confrontation» de Perpignan que, con el título de 
l!!I «La guerre d'Espagne vue par le cinéma. vérités et 
mensonges, ha agrupado cerca de setenta obras. La nece
sidad de elaborar una documentación lo más completa 
posible sobre este tema, a partir. de la filmoblbliografía 
existente. se hace cada vez más precisa. Hemos clasifi
cado los fUms en apartados específicos y en alguna oca
sión hemos aclarado con una nota su identificación. Las 
abreviaturas corresponden: R, realización de. P. produc
ción de. D. duración en minutos. FN. copia existente en la 
Filmoteca Nacional de Madrid. M . y B. Maruid o Barce
lona y el año de producción.-R. M. S. 

ft • • 
~. 

• » ¡ • 

A. Documentales re
pu blicanos d u
rante la guerra 

l . REPORTAJE DEL MO
VI MIENTO REVOLU
C ION ARlO. R. Maleo 
S antos. P. CNT- F Al . 
B. 1936_ D . la. FN. Se 
considera como la pri
mera pelicula filmada du
ran/e la guerra (/9 de ju
lio) . 

Los s .. ,zos se ,epa,tleron enlre las !le mas b ro9 a das . sob,e lodo pas a ron a ," le g ra , la bro9a d a '. Th ilel m il nn ·" cons ti t .. ,da especialmo! nte a bas e 
d e m ili ta nte s a nt ifasc's tas illemanes_ ( .. LEG IO N CO NDOR .. , de K arl R IUer, 19 39), 
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Cuando se di.oIvle ron las b rigadas. los sulto. regres.ron a nuestro p •• s. muchos de ello. 
ca.ado. con español ••• ), fueron recIbidos como heroes. por el movimIento obrero. (Acogida 

de los combatientes de España en Zurich, en 1938). 

2. ESPAÑA, 1936. R. Fer-
17ando G. MaTilla. 
P. Alia/zza de IlllelecTUa
les Antifascistas. 
M. 1936. D.20 En ulgu
l1as ocasiones este docu
mental ha sido cOI/fun
dido eOI1 el atribuido a 
Luis BWluel, que en algu
Has filmografias figura 
como «ESpa/:1O leal en 
armas», en otras como 
«Madrid, /936» yen OlrtlS 
CO/IIO «Espagne, 1939», 
pelicLda también anotada 
COIIIO de leal/-Palll Le 
Chal7ois. 

3. L'ENTERRAMENT DE 
DURRUTI. P. Laya 
Films. B. 1936. D. 6. FN. 

4. ENT IERRO DE DU
RRUTI . P. CNT-FAI. 
B. 1936. D. 10. 

5. POR LA UNIDAD RA
CIA LA VICTORIA. R. 
Femando G. Mal7lilla. P. 
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Parlido ComLlllista de Es
paña. M. /937. D. 37. FN. 
Se trata de lt/1 reportaje del 
Plel10 Ampliado del c.e. 
dd p.e.E. celebrado ell 
Valellcia. 

6. EXERCIT DE L'EST: 
ENDEVANT .'P.Noticiari 
Laya Fill1ls. B. /937. 
D. 10. FN. Numero sema
/lal del Iloliciario catalan 
correspondie1l1e a dú'er
sas esceHas del trente del 
Este republicOllO. 

7. ALVAREZ DEL VAYa. P. 
NOliciariu Laya Films. 
B. 1937. D.9. FN. Otro 
I/úmero del '!Oficiario se
manal, dedicado por en
tero al mil/islrO republi
cano, comentado en cata
lán. 

8. EL PASO DEL EBRO. R. 
Awonio del Amo. P. 46 
Divisió/¡ ,El Campes/
liD», para «Film Popu-

lar •. B. J 938. D. 10. Co
pión mudo eH FN. 

A estos titulos hay que añadir 
dos o tres más, proyectados, 
procede11les de la Filmoleca 
Nacional que 110 pudimos ana
tar, lI/1O referente a la toma de 
Teruel por el e;ércilo republi
cano. 

Fuera de este apartado, por tra
tarse de WIQ película argumen
lal, se proyectó FRENTE A 
FRENTE. R. Mauro Azcona. 
P. Seccióll cinematográfica de 
propagallda del /3 Regimiento 
de Milicias Populares «Pasio
naria». M. 1936. D.30. La co
pia de la FN. está falta de los 
rol/os tercero y último. 

B. Documentales 
franquistas du 
rante la guerra 

1. LA LI BERACION DE 
BARCELONA. P. Depar
lame/uo Nacional de Ci
nématogra(ia. Extra del 
«Noticiario Espa'-¡ol ... 
1939. D. 10. FN. 

2. LA LIBERA ClaN DE 
MADRID. Idel11. ídem. 
1939. D. 10. FN. 

C. Documentales del 
Estado franquista 

l. VIA CRUCIS DEL SE
ÑOR EN LAS TIERRAS 
DE ESPAÑA. P. Depar
tamento Nacional de Ci
Ilemarogra{ia. R. J. L. 
Sáenl. de H eredia. M. 
1940. D. 16. FN. Utili
zación de documentales 
de la guerra, huerca/ados 
con escenas filmadas 
para la película. El lema 
del film es: .. Para CO/1S

tancia del dolurquelas fu· 
rias conumütas hicieron 
al Señor». 

2. EL CAMINO DE LA PAZ. 
R. Rafael G. Garzón. 
P. No-Do. M. 1959. D. 70. 
FN. 



3. FRANCO, ESE HOM
BRE. R. J. L. Sáenz de 
Heredia. P. Chapalo Film. 
M.1964. D. 103. FN. 

4. MOR1R EN ESPAÑA. R. 
Mariano Ozores. P. Persa 
Films. M. /965. D.85. 
FN. «Réplica» franquista 
al c0/1Ocido {ilm de Ros· 
sir 

D. Documentales ex· 
tranjeros en de· 
fensa de la Repú· 
blica 

l. THE DEFENCE OF MA
DRID. R. [VOY MOlllagu. 
P. MOl1taglf. Gran Breta
"la, 1936. D. 360 metros. 
Muda. Este es el primer 
film que el cOllocido pro
ductor e iutelectual britá
nico rodó ell España, 
ayudado en la fOTografía 

por Normall Me Layen. La 
copia proyectada en Per
pignQlI, de la FN proba
blemerlfe, sufre de la mUf;
laciól1 de diversos planos 
e, inclllso, de escenas. 
Conviene sef/alar aquí 
que las copias de InLlchos 
documelltales republica
nos que han ido a pa,yar a 
la FN. fueron lIlanipula ... 
dos duranre mios, cor
tando meTros que servían 
para los documentales 
franquistas o extirpando 
planos que Ha se deseaba 
que fueran exhibidos. 

2. ISPAN./A. R. Es/her 
Chub. P. Mosfilm. 
U.R.S.S. 1939. D.90. La 
(o/agrafia era de Roman 
Karll1€I¡ y Boris Maka
siev. 

3. SPANISH EARTH. R. Jo
ris /veI1S. P. Contempo
ra')' Hislorians /nc. para 
Promelheus Picftlre Com-

pany de Nueva York. 
U.5.A. 1937. D.58. En 
Perpigl1GII se proyectaron 
las dos versiones. La 01;
ginal, en inglés, y única 
qLle /vens acepta como vá
lida. El comentario y la 
voz es de Emest He11ling
\Vay. Y la {rallcesa con el 
comentario de lean Re
noir. Pudimos verificar la 
bondad de la versión in
glesa sobre la otra /10 sólo 
en la fL1erza del comenta
rio, .~ill0 en el montaje, re
ducido e/l la de Renoir. 

4. GUERNfCA. R. Alain 
Reslwis. P. Les Fibns du 
Pallfhéoll. Fra/lcia, /950. 
D. /5. Entre los cinco o 
seis documentales sobre 
esle tema, producidos en 
el extranjero. destaca el de 
Resnais por su valor ci
nematográfico. 

5. ALL'ARMI SIAM FAS
C/ST/. R. Lino del Fra, 

LI burgue.ra empezó e denlgr.r I loa brlgadlll'" diciendo que eran unoa t,aldore., uno. cot.borador •• d. tOI bolcha"lque • . (_LEOION 
CONOOR~. de Ka" Rltl." 11138). 
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Cecilia Mallgini y Lil10 
Micciche. P. Universaie 
Film./talia, 1961. D. 113. 
Dentro de la panorámica 
critica del fascismo ¡la· 
liano ocupa LIn lugar pre· 
fere"te.v extenso la guerra 
civil esparwia. 

6. MOURIR A MADRID. R. 
Frédéric Rossif P. Anci
nexo Francia, 1963. D. 83. 

7. GRENADA, GRENADA, 
GRENADA MIA. R. Ro-
111al"l Karmen. P.Studio 
Central des Films d"t,¡cLI
mel1tai,·es. U.R.S.S .. 
/967.D.70.Selratadeuf/ 
{(regreso)) de Kanllen, esta 
vez como realizador, a los 
lugares dO/1de filmó como 
fOlógrafo «lspanja». 

8. EL FRENTE. R. CazaLe" 
Francia, 1978. Se trata de 
LIn doclI1'nemo, realiz.ado 
en Toulouse desde W1tl óp
tica «libertaria» y exal- ' 
rada de la figura de Durru
ti. 



9. LOS CANAD I ENSES. 
R. Albert Kish. P. Tlle Na
[io~1Q1 F ilm Board o[ Ca
nada. Canadá. Reportaje 
sobre los sobreviviel1les 
ca/1adienses de las Briga
das I nrernacionales. 

/O. DES SUISSES DANS LA 
GUERRE D'ESPAGNA. 
R. Ricardo Dindo. Film 
reciente sobre los <cil1ler
nacionales» suizos que 
gLlerrearol1 en defensa de 
la República, sus motiva
ciones, sus vidas hoy. 

E. Documentales ex
tranjeros en de
fensa del fran
quismo 

l. IN KAMPL GEGEN DEN 
WELTFE I ND. R . K"rI 
Ritter. P. UFA. AlenulI1ia, 
/939. Documento de J!,ran 
valor sobre la «Legión 
CÓl1dor" nazi en EspailCl, 
que {ue ocultado por el 
{ranCjuisl1'Io y er¡ el que de 
mallera oficial se expone 
fa ayuda de H it/era FraIl
eo. 

2. FRANt;AIS, VOUS AVé'Z 
LA MEMOIRE COURTE. 
R. lean Morel y ¡aeques 
Chavannes. P. Sécrélariat 
Géneral d'[¡1(ormQrion .. 
Francia, '942. D. 30. 
film de propaganda de 
Vichy en el que, dentro de 
una panorámica univer
sal del «cerrar» cOl11w1is~ 
ta, se il1troducen escenas 
de la guerra civil espa;io~ 
la. 

F, Documentales de
mocráticos re
cientes en los que 
se alude a la gue
rra 

1. C A NC I ONES PARA 
D ES P UES DE UNA 
GUERRA. R. Basilio M. 

Se quiso dar un escarmlenlO. y se les ea.llgO pll ra Indicar que los suizos no debe_n eombllllr a 
lavor de u na Republlca Roja. (Claveles rojos, pa ra loa combatientes de Espan .. 1938). 

Patilla. P. Julio Pére: Ta
bernero. M.1971. 

2. LES DEUX MEMOI· 
RES. R. Jorge Semprúll. 
P. Aldebarm¡ Fill1ls-UPF. 
FrQ/1cia, 1973. D. 135. 

3. EL MON DE PAU CA· 
SALS. R. J. B. Bellsolell. 
Fral1cia~A/1dor,.a, 1974. 

4. CAUDILLO. R. Basi
lio M. Patino. Madrid. 
1975. 

5 . CARTELLSD'UNPOBLE 
EN GUERRA. R. Gm· 
tavo Hemál1del. y Blasi. 
B.1975. . 

6. ARRIBA ESPAÑA. R. 
J. M. Berzosa. F/'a/'lcia, 
1976. 

7. RAZA, EL ESPIRITU DE 
FRANCO. R. GOl1zaloHe
ITalde. B. 1977. 

8. ENTRE LA ESPERANZA 
Y EL FRAUDE. P. Cel1tral 
del Corto. B. 1977. Colee· 
tivo con tllilizaciólI de do-

cwne¡uaci6n procedente 
de l la/ia e/l gran parte. 

9. LA VIEJA MEMORIA. R. 
Jaime CamhlO. P. Profi/
mes. B. 1978. D. 170. 

También se proyectaron algtl
nos HLÍmeros del «Noticiar; Ca ~ 

1alá», entre ellos, el correspon
diente a «la diada" de 1977. 

G, Films españoles de 
argumento 

1. RAZA. R. J. L. Sáel1l. de 
Heredia. P. Cancillería del 
COl1sejo de la Hispanidad. 
M. 1941. D. 1/3. FN. 

2. CERCA DEL CIELO. R. 
Domiugo Viladomat y 
Mariano PO/nbo. P. Co~ 
lumbus Films. M. /961. 
D. 95. FN. 

3. LA FIEL INFANTE-
1 . 4. R. j 'aro Lazaga. P. 
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Zunch, 1831), 

Agata Films. M. 1959. D. 
lI5. 

4. TIERRA DE TODOS. R. 
A. /sasi·/sasmendi. 
P. Suevia·/sasi Produc· 
ciones Cinematográficas, 
M. 1961. D. 92. 

5. ESPAÑA OTRA VEZ. R. 
Jaime Camino, P. Panda· 
ra, S. A. M. 1968. D. lIO. 

6. LAS LARGAS VACACIO
NES DEL 36. R. Jaime 
Camino. P. José Frade. 

7. 
M. 1976. 
LA RABIA. R. Eugeni An
g/ada. P. José M. Forn-PC 
Teide. B. 1978. 

Tres {ilms, rea/il.ados por direc· 
tores españoles, con argumen· 
tos en los que han intervenido 
ellos u otros colaboradores es· 
pañoles y con algu.nos intérpre· 
tes también de España. no pue· 
den 'Considerarse como produc. 
ciones españolas.' 

l. EN EL BALCON VA
CIO. R. J M. Garcla As
cot, p, As ar·Torre N.C. 
México, J 2. D. 48. Re-

cuerdos íntimos de lague· 
rra en l.ona 11acional y exi
lio, 

2. L'ARBRE DE GUERNI
CA. R. Fernando Arrabal. 
P. Baby/one-E/dorado. 

3. 
Francia, 1975. D. 90. 
LA LARGA NOCHE. R. 
Paco Periñán. P. / DH Ee 
(Par;s/ Francia, 1977. 
D. 40. La noche en la que 
un eJCiHado regresa a Es· 
paña, 

H. Fllms extranjeros 
de argumento 

1. LOVE UNDER FlRE. R. 
George Marshall. P. 
T. C. Fox. USA, 1937. 
D. 75. lmérpretes: Loretta 
Yaung, Do", AmtXhe, Pe· 
ter Lorre, Film de aventu· 
ras con clara simpatía 
hacia el (ranquismo. 

2. BLOCKADE. R. William 
Dieterle. p, Walter Wan
ger para United Artisr. 

- USA, 1938. D.85. Intér-

prefes.' Madelein.e Carroll, 
Henry Fonda, Leo Ca"i· 
lio. Gu ión de J ohn H o· 
ward Lawson con incli
nación pro·republical1a. 

3. L'ESPOIR. R. André Mal
raux, P. Malraux·Edourd 
Corniglion Molinier y Ro
land Tual. Francia, 1938. 
D. 88. Fue importante la 
colaboración de Max Aub. 
Film, como se sabe, ina~ 
cabado. 

4. L'ASSEDIO DELL' AL
CAZAR, R. Augusto Ce· 
nina. P. Film Bassoli. Ita· 
Zia, 1940. D. 120. FN. En 
España proyectada con el 
eitulo de "Sin novedad en 
el Alcázar». 

5. FOR WHOM THE BELLS 
TOLLS. R. Sa", Wood. 
P. Paramount. USA., 
1943. D. 172. Intérpretes: 
Gary Cooper, lngrid 
Bergman, Akin Tamirof. 
Basado en la novela de 
Emest Hemingway el film 
sufrió manipulaciones en 
el guión no reflejando los 
sentimientos originales. 

6. MICH DURSTET. R. Kar/ 
Pary/a. P. DEFA. Repú
blica Democrática Ale· 
mana, 1959. D. 95. Histo
ria romántica en la que se 
mezclan las escenas de la 
guerra como fondo. En 
defensa de la causa repu, 
blicana. 

7. FUNF PATRONENHU¿. 
SEN . R. Franz Beyer. 
P. DEF A. República De
mocrática Alemana, 
1960, D.95. Historia de 
una patrulla de las Briga· 
das / nternacionales. 

8. WO DU HINGEHST. R. 
Martin Hellberg. P. DE
FA. República Democrá· 
(lea Alemana, 1961, 
D. 103. La clandestinidad 
antinazi en Alemania. 
con la historia de una an· 
tifascista que se alista en 
las Brigadas Internacicr 
nales y lucha en España. 

9. LA FETE ESPAGNO
LE. R. Jean-Jacques 



Vierne. P. Les Films Uni
verso Francia, 1961. 
D. 95. Basado en una no
vela de Henri-Fram¡ois 
Rey y desde u na posición 
critica de la «barbarie ro
ja». Intérpretes: Peter Van 
Eyck, Daliah Lavi. 

l. Films complemen
tarios 

Se proyectaron los siguientes en 
los que bien por sugeren
cias, alusiones, contexto, 
narraban historias en las 
que la guerra civil estaba 
presente. 

1, NUNCA PASA NADA, R, 
J. A. Bardem. P. Suevia
Films Marceau. Madrid, 
1963, D, 97, 

2, BEHOLD A PALE HOR
SE. R. A. Zi/lnemann. 
p, Columbia, USA, 1964, 
D, /21. Intérpretes: Gre
gory Peck, Anthony 
Quin"" Ofnar Sharif. Este 

film motivó la prohibi
ción de las actividades de 
la Columbia en España 
durame algunos años 
como represalia franquis
ta, 

3. lTALlAN1, BRAVA GEN
TI. R. GiuseppedeSantis. 
P. Italo-soviética, 1964. 
Imérpretes: Rafaelle Pisu, 
Andrea Checchi, Talian 
Samoilova, Arthur Ken
nedy. Aunque narra las 
vicisitudes de las tropas 
italianas de M ussolini en 
la última guerra mu.ndial, 
hay diversas alusiones a. 
la guerra civil españ.ola. 

4. LA CA2A. R. Carlos Sau
ra. M. 1965. P. Elías Que
tejeta. 

5. LA GUERRE EST FI
NIE. R. Alain Resnais. P. 
Sofracima-Eul'Opa Films. 
Francia, 1966. D. 120.1n
térpreces: Yves Montand, 
lngrid Thulin, Genevieve 
Bu;old. Guión de Jorge 
Semprún. 

6. EL ESPI RITU DE LA 

COLMENA. R, Víctor 
Erice. P. Elías QuerejetQ. 
M, 1973. D. 95. 

7. LA PRIMA ANGEL/
CA. R. Carlos Saura. 
P. Elías Querejeca. 
m.1973. 

8. PASCUAL DUARTE. R, 
Ricardo Franco. P. Elías 
Querejeta. M.1975. 
D.I03. 

Para completar el cuadro de los 
films proyectados hay que aña
dir: LA BANDERA, de Julien 
Duvivier (Francia, 1935); 
FURTIVOS, de J. L. Borau 
(Madrid, 1976); FORCES 
OCULTES, de Paul Riche 
(Francia, 1942, film contra la 
masonería); DEUX VISAGES 
DE L'ESPAGNE (film _ama
teur» de un turista francés du
rante su veraneo cuando el 
franquismo), Y «Reportage sur 
un squeletlelll y "Les anges ex
terminéslll, ambos de Michel 
Mitrani, basado en textos de 
José Bergamín, como la parti
cipación como actor del escri~ 
tor español en el primero. 

Recientemente, un InUguo Brlgedletl, vino I vl.ltlr E,plnl , y l.tuvO In lo. elr.d.dor •• del, Ca"dld UnIVI"Uer1l. donde hlbll oomblUdo 
d"rentl m ....... AlU ... ncontrO con "n .. tudflnt.mldrll."o qu.lnrn.dlltlrn.n\l IdlvlrlC) que .. trlt,bl d, un ')I-brlgedl.te y le elo"n Ibrllo. 
hebllron un poco y IUIgO .llov,n ,. d •• pldló d. 111,v,nl,ndo II puno ... (Comblll,ntll .ulzol dll,. Brlg.de. I'U re;rllO. II a".rr, Civil y 

31 '''01 d .. pu ..... ). 
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