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RESUMEN

Estetrabajoplanteaun recorridopor la produccióncinematográficaespa-
ñoladel períodode la 11 Repúblicaa travésde la empresaFilmófono, encua-
drando éstaen el marco histórico de la época.Se destacanlas actividadesdc
Filmófono primerocomoestudiode sonorizacióny despuéscomodistribuido-
ra de films nacionalesy extranjeros.Se haceespecialhincapiéen la creación
del CineclubProa-Filmófonoy en la productoracon la que se rodaroncuatro
películasen los años 1935-1936;así como en los artíficesde tan innovadora
empresa:RicardoM.’ de Urgoiti y Luis Buñuel,sinolvidarnosde suequipode
colaboradores,queal final acabaroncomo Filmófono en el exilio.

Palabrasclave: Cine 1 Empresacinematográfica¡ Historia del cine 1 Prensa1
Filmófono 1 Revistas¡ Cinematografía1 Documentaciónfílmica ¡ España1
Buñuel, Luis! Dictadura!tJrgoiti, R.

Estetrabajopretendemodestamentesumarsea la conmemoracióndel cen-
tenariodel nacimientodel cinematógrafoquecelebramosesteaño—aunqueen
nuestropaísseconocieraen 1896— intentandorescatardeun inmerecidoolvi-
do a unade las más modernasy avanzadasempresascinematográficasespaño-
las de su época:Filmófono, y con ella a su artífice, RicardoMaríadeUrgoiti y
sus colaboradores,quehicieron realidadunaempresaqueaunaba:un cineclub,
unaproductora,su propiadistribuidora,etc.; todoello sedesarrollóen el marco
histórico del final de la Dictadurade Primo de Riveray durantela II Repúbli-
ca. Después,la guerra civil y el franquismo se encargaronde enterrar sus
logros, quehoy intentoreunirgraciasa un trabajodocumentalquese apoyaen
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Universidad Complumense. Madrid, [995.



60 Li empresa cinematográfica española Filmófono (7929-1936)

las publicacionesque duranteestosañoshan realizado los másprestigiosos
investigadoresde la historia del cineespañol.

1. INTRODUCCIÓN

El año 1929,en que surgela empresacinematográficaFilmófono, primero
comoestudiode sonorizacióndebidoal advenimientodel cine sonoroy des-
puéscomoproductora,representaparatqdosnosotrosuna fechaemblemática
enlahistoria deestesiglo: es el añode la caídadelaBolsa deWall Street,que
daríapasoa unasituacióninestableen todoel mundo,no sólo económica,sino
tambiénpolítica. En Españalas repercusioneseconómicastardaríanalgomás
en llegar —puesprecisamente1929, segúnreflejanlos indicadoreseconomi-
cos, fue un año de prosperidady productividaden la industria,nuncaantes
alcanzado—,y sería la inestablesituación política la que inicia un nuevo
rumboen la historia denuestropaís.

Eseañode 1929representaen Españael fina! de la Dictadurade Primode
Rivera, queconcluyeoficialmentecon su dimisión a principios de 1930.Una
Dictaduraquesehabíaimpuestotansóloseisañosantesen un intentode paci-
ficar la situación socialy la inestabilidadpolítica queasolabael país,encon-
trándoseapoyadaen un principiopor la Monarquíay la burguesíaen defensa
de susintereses;y denostada—entreotros— por la claseobreray los intelec-
tualesque duranteesosaños teníanun importantepesopolítico en laopinión
pública.La Dictaduraintentópaliar la inestabilidadpolíticaenquese vio sumi-
dala sociedadespañolaen los últimos añosde la Restauración,e intentó tam-
biénmantenerel ordenen la situaciónlaboral conflictiva, queerala causante
deun grannúmerode huelgas;propósitostodosellosqueen ciefla forma con-
siguió,esosí, mostrandounaactitudtotalmenterepresivay adoptandomedidas
anticonstitucionales,queresultaronimpopularesy muy criticadas.El régimen
se sostuvoapoyadoenla represiónquemanteníaesaanheladapazsocial,mien-
trasbeneficiabasobretodoa la incipienteburguesíaespañola,queduranteesos
añosconocióuna auténticaeuforia económica,pero cuandoestaeuforia toca-
ba a su fin y lapesetase desplomabaen los mercadosfinancieros,el apoyoa
la Dictadura también concluía.Quienesanteshabíansustentadoa Primo de
Riverasedistanciabande él y deseabancuantoantessu dimisión,mientrassus
detractores:los sindicatosobreros(quefueronreprimidos),los estudiantes,los
intelectuales,etc., cadadía expresabanmás fervientementeen los mediosde
comunicaciónsu repulsaaPrimode Rivera,muchosdeellosenun tonoiróni-
co y burlesco,y en otros,comoel casode Unamuno—que le costóel destie-
rro— en un tono de auténticaindignaciónmoral.

Hoy,conel pasodel tiempoy laperspectivaqueaportanlos añostrarrscurri-
dos,elescritorFranciscoAyala (quea lo largo de suvidaha conocidoadiversos
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dictadoreseuropeosy latinoamericanosy la desoladoraestelaquehandejadoa
su paso)recuerdaal denostadodictador de su juventudcomo: “un hombrede
buenafe, bondadoso,caballerescoy humano,un andaluzsimpaticón,un señori-
to castizoaficionadoalosplaceressensuales,encontrastecon laheladacrueldad
del despotismovenideroquetanto habríade reconciliamosen su memoria”’.

La desapariciónde la Dictadurapropiciabaun momentopolíticamentecon-
fusoy el anhelopor partede todoslos sectoresde la poblaciónde un nuevo
modeloconstitucional,en el quela Monarquía,queseencontrabapúblicamen-
te comprometidaconPrimode Rivera,ya no tuvieraningúnpapelen la nueva
situaciónpolíticaqueentrebastidoresseestabafraguando.“Paralas gentesde
orden,la Dictadurano dejabamás herenciapolítica queel desprestigiode la
Monarquíay el renacimientode un republicanismocuyoscontornoserandifí-
ciles de precisar.El relativo alivio por el final de laDictaduraera indisociable
del temora lo impredicible.Fueel generalDámasoBerenguer,nombradopara
presidirun gobiernode mayoríaconservadora,elencargadodelidiar conaque-
lla situación”2.Una situaciónquese tomabatransitoria,yaquese veíaagrava-
da por la conflictividad laboral y política, asícomopor la mareaantimonár-
quicaqueasolabaal paísy pedíaagritos un pactoentretodoslospartidospolí-
ticos que condujeraa unaseleccionesy a la redacciónde una Constitución.
Estareuniónde lasfuerzasde oposicióna la Monarquíase llevó a caboen San
Sebastiánenel veranode 1930,a la queacudieronrepresentantesde: Alianza
Republicana,PartidoRadical Socialista,Acció Catalana,Acció Republicana
de Catalunya,DerechaLiberal Republicana,etc3. Deestareunióny susacuer-
dos,denominadosel “Pactode SanSebastián,surgióel comitérevolucionario
encargadode promoverel cambioderégimende la Monarquíaa la República,
que se materializaríael 14 de abril con la proclamaciónde ésta.La República
fue recibidaconalborozopor todosaquellosquedeseabanun cambiosignifi-
cativo en la vidaespañola,quefacilitara el pasode unaEspañacaciquila una
Españamodernay democrática.Paraconseguirlo,el gobiernode la República
estabadispuestoa emprendergrandesreformas:en la agricultura,la situación
laboral, la Iglesia,el Estado,el Ejército, la sanidad,la educación,la cultura,
etc. Tal vezdemasiadasreformas,en lasqueno todoel mundoestuvode acuer-
do, y quedentrodel campode la culturay las diversiones,llegarontambiénal
cine, quepor aquelentoncesdespuntabaen Españay queduranteestaetapadel
comienzodelsonoroen 1929y hasta1936,en queestallóla guerracivil, alcan-
zó unamadurezinusitadaparalos mediosde la época,a la quecontribuyóen
granmedidala empresacinematográficaFilmófono.

AYALA, Francisco: Recuerdos y okidos. 1. Del paraíso al destierro. Madrid. Alianza Tres, [988.
2 CABRERA, Mercedes: Li industria, la prensa y la política. Nicolós María de Urgoiti (1869-1951).

Madrid, Alianza Editorial, [994, p. 235.
Jtui.iX, Santos: ManuelAzaña,lina biografía política. Madrid, Aliaoza Editorial, [990, Pp. 60-62.
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El 28 de diciembrede 1 895 los hermanosLumiére muestranen Parísun
nuevo invento, al quedenominancinematógrafo.Solamenteunosmesesdes-
puésel invento de los hermanosLumiére llega a Madrid, y es presentadoel
15 de mayo—festividadde SanIsidro— comoun gran acontecimiento.Fue
el técnicode los Lumiére, A. Proinio, quien lo introdujo en nuestropaís y
quien a su vez rodó las primeras películasque se realizaronen España;más
quepelículas,hoy las vemoscomounaseriede cortometrajesaimitación de
los franceses,talescomo: Llegadade los toreros, Salidade las alumnasdel
Colegio San Luis de los Franceses,etc. La primerapelículade ficción pro-
piamenteespañolala filma, en agostode 1897,el fotógrafocatalánFructuo-
so Gelabert:Riña decafé, queél mismoescribe,produce,dirigee interpreta;
es conGelabertcon quienpodemosdecirqueda comienzolahistoriadelcine
español4.

Serán estos dos directores,Fructuoso Gelaberty Segundode Chomón,
quienesconclara influencia francesarealizaránel cine españolanterior a la
PrimeraGuerraMundial, un cinc preindustrialy todavíamuy pocodesarrolla-
do, peroen el quese investigaránnuevastécnicas:en el rodaje, lasobreimpre-
sión, el coloreado,el dibujo animado,etc.

Con la llegadadel nuevosiglo, Barcelonase convierteen la ciudadespa-
ñola pioneraen el negocioempresarialdel cine. Es en estaciudaden donde
se creanlas primerasproductoras:HispanoFilms, Iris Films y Films Barce-
lona, quepor aquelentoncessólo ruedanpelículasbasadasen obrasdramáti-
cascatalanasy dramasdel romanticismo,convirtiéndoseel cine en unapro-
longacióndel teatro,conmayor grandilocuenciasi cabe,perosin originalidad
alguna.Aun así,es un entretenimientodegranéxito sobretodoentrelas cla-
ses populares,las cualesabarrotanlos cinematógrafosque ya pululan en
todoslos barriosde las grandesciudades.Aunqueel cinecomienzaaconver-
tirseen España—comoen el restode los países—en un gran espectáculo,los
empresariosespañolestodavíano lo ven como un negocioy, por tanto, las
inversionesescasean,mientraslas productorasse sucedenunasa otras en un
corto períodode tiempo,puestoquelos empresariosespañolesse planteanel
cine “corno una aventuraartesanaly nadiepiensaen él de unaforma indus-
trial’’5.

Es duranteel régimende Primode Riveracuandonuestrocine cobraun
cierto impulso,pudiendohablaryade un cinc españolpropiamentedicho, gra-
cias a cineastasde la talla de los hermanosPerojo,Florián Rey, JoséBuchs,
FernandoDelgado,Carlos FernándezCuenca,etc. Un cine queno expresala
conflictividad política por la queatraviesael país,ni retrataa la sociedaddel

4 VV.AA.: Cine español /896-1983. Edición dc Augusto M. Torres. Madrid, I)ireccidn Gcneral dc
Cinemolograña, Ministerio dc Cultura, [984,

Idem, p. [9.
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momento:selimita simplementea adaptarsin mayoresesfuerzosobrasteatra-
les popularesy zarzuelas,dos génerosde moda de la época,que atraena un
público sin cultura,a quienesse considerava dedicadoestanuevamanifesta-
ción de ocio.

2. EL CINE SONOROY RICARDO MARÍA DE URGOITI

Es apartir de la fechamemorablede 1929, coincidiendoconla llegadadel
cine sonoro,cuandonuestracinematografíacomienzaa despuntar,alcanzando
su etapade madureza partir de 1932. Etapade madurezquecoincidecon el
períodohistórico de la II República,quesi bien intentóproponerreformasen
todoslos órdenesde lavida españolaen su deseode sacaraEspañade su atra-
so y de su sociedadancladaen un pasadoclerical y caciquil, no sepuededecir
lo mismodel cine que se realizóen esosaños —algunaspelículasya de cali-
dad—cuyostemastratadosno coindicenconlas reformasy la mentalidadque
se estabafraguandoen el país,aunqueno por ello dejóde tenerun gran éxito
de público.

El cine de los añostreinta seguíasiendoun artetrivial, que fomentabaun
cierto subdesarrollismo,en el que losgénerosdominanteseranla españolada,
lazarzuelay el cine clerical. La españoladateníasu origen en el romanticismo
francésy en obrascomo Carmen,de Merimée,queexaltabanlaEspañameri-
dional y su atmósferapintoresquistaplagadade folklóricas, toreros,gitanos,
senoritosy cortijos —que han causadoun grandaño a España,al ofrecer al
exteriorunaimagenmuy parcial de nuestropaís—y a la quetanto hacontri-
buidoel cine español,no sólo en esaépoca.Esaimagende “Spain is different”
quetambiénse desarrollaríaenlosañosveniderosdel primerfranquismoy que
explotó el cine de la Repúblicahastala saciedad,en el que predominabauna
Españarural y subdesarrolladasupeditadaal culto machistay al religiosopla-
gado de supersticiones.“Estegéneroestereotipadoy generalmentereacciona-
rio, orgullosode laEspañapremodernay caciquil, fue cultivadoconpersisten-
cia por nuestrosrealizadoresenel períodomudo y siguió siéndoloen el sono-
ro, con el añadidode cancionesfolklóricas, a pesardel nuevoclima político
avanzadoquesupusoel advenimientode la II República”6.

Estegénero,apesardela moral conservadoraquetransmitía,no muy acor-
de con los tiempos,obtuvo grandeséxitos y en él se inspiraron las películas
más famosasde la época:Rosario, la cortijera (1935), de León Artola, que
teníacomoprotagonistafolklórica a EstrellitaCastro;y María de la 0(1936),
de FranciscoElías, con CarmenAmaya. Pero desdeluegoel culmen de este

Jdcm, pp. 35-36.
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tipo de cine se logró con la parejaformadapor Imperio Argentina y Florián
Rey,quienesjuntosrodaron,entreotras,tresde lasmástaquilleraspelículasde
este período: La hermanaSan Sulpicio (1934), Nobleza baturra (1935) y
Morena Clara (1936).

El otro géneroquetambiéncosechógrandeséxitos fue la zarzuela,moda-
lidad del teatromusicaldel queya se habíanhechovariasadaptacionesduran-
teel cine mudo,alcanzandoun mayor auge—comoes natural—conla llega-
da del sonoro,y que obedecíaa la fácil política de adaptacionesde obrasde
éxito, comofue la mejor realizada:La verbenade la Paloma (1935), de Beni-
to Perojo.

El cine clerical tambiéntuvo susadeptosy fue impulsadoporel sectormás
conservadorde los empresarios,transmitiendouna ideologíacatólicay dere-
chistaquese desarrollóduranteel bienioconservadoren contraposicióncon la
tdeologíalaica que imperabaen amplios sectoresrepublicanos.Destacaron
títulos tan significativoscomo: La Dolorosa (1934), de JeanGrémillon; Sor
Angélica(¡934), de FranciscoGargallo;MadreAlegría (1935);El niño de las
monjas(1935),de JoséEuchs,y El cura de aldea (¡936), de FranciscoCama-
cho7. Todasestaspelículasllevan el sello de unade las dos principalespro-
ductorasde la época:Cifesa(CompañíaIndustrialFilm Española,5. A.), fun-
dadaen Valenciaen 1932, aunquerodara suspelículasen estudiosde Madrid
y Barcelona.“Tratandode imitar los métodosindustrialesde productorasde la
envergaduradela UFA alemana,desdesusañosrepublicanosCifesase consti-
tuyóen laderechaindustrialdel cinc españoly su empresamásactiva”8.Fren-
te a ellase encuentrala otra productoramás importantede la época,Filmófo-
no, productoramadrileñarepresentantede los sectoresliberales, izquierdistas
y laicos del cine republicano,vinculadaa la industriacultural promovidapor
la familia Urgoiti.

¿QuiéneraRicardoMaría de Urgoiti, esejoven empresarioquese apasio-
na por la nueva industriacinematográficadedicandoparte de su vida y sus
esfuerzosa modernizarel cine español?Buceandoen la ingentedocumenta-
ción sobreel cinede eseperíodoobtenemosmuy pocosdatossobreesteUrgo-
ti. Senos presentacomounafigura desconocidaydesdibujadadentrodel pano-
ramacinematográficoespañol,peseaquetodoslas personasrelacionadascon
el cine durantela II Repúblicalo tratany frecuentan,peroapenashandejado
constanciade su personalidady su quehacerensuscomentariosy memoriasde
la época.Hoy, nos encontramossunombrey vislumbramossu importanciaen
la historiadel cine español,graciasalos estudiosose investigadoresde nues-
tro cine, quienesen sustrabajoses raro queno aparezcacitadoRicardoMaría
de Urgoiti por serel fundadory promotorde la empresacinematográficaFil-

Idem, pp 3~-4S



Julia Cela 65

mófono.Esosí, sunombrey lasactividadesquerealizóal frentedeestaempre-
sa sólo ocupanunasbreveslineas,queno nos dancuentade su biografía,de su
personalidad,de ese interésy dedicaciónpor el cine españolintentandocon-
vertirlo en una industria modernaa imitación de la industriacinematográfica
norteamericana.

¿Quién era entonces Ricardo María de Urgoiti? Era el segundo hijo de un
emprendedorhombre de negociosvasco, Nicolás María de Urgoiti (1869-
1951).Un empresarioquemodernizóla industriaespañoladel Papelfundando
La PapeleraEspañolay no conformecon dedicarsu vida sólo a la industria
papeleraextiendesusnegociose inquietudespersonalesal campoeditorial con
la creaciónde Calpe, y al periodístico,condos órganosde opinión muy influ-
yentesen su época:El Soly La Voz. Su mayor actividadprofesionalcoincide
conJa última décadadel siglo xix y el primertercio de] siglo xx bastacasi el
inicio delaguerracivil, queledejasumidoen unaprofundadepresión,lacual-
prácticamentele alejade cualquierdedicaciónempresarialhastael final de sus
días. Este Nicolás María de Urgoiti, casadocon una prima hermanasuya,
María RicardaSomovilla,erahombreemprendedor,de profundo talantelibe-
ral, que defendió y dejó constanciaen sus empresasperiodísticasy en sus
actuacionespolíticas;ademásde trabajadorinfatigabley padredefamilia abne-
gadosiemprepreocupadopor la saludy las actividadesde sushijos. Es lógico
que anteunapersonalidadtan definiday desenvolviéndoseenun ambientetan
propicio, su hijo Ricardo—quienjunto consu hennanomayor, José,siempre
colaboraronen las industriasdel padre—desarrollaratambiénuna empresa
vinculadaal mundode las comunicaciones:el cinematógrafo.

RicardoMaría de Urgoiti, quenacióen Guipúzcoaenel año 1894,realizó
estudiosde ingenieríaal igual que su padre.Si suprogenitorse especializóen
la industriapapeleray susderivados,Ricardoseespecializóen laingenieríade
sonido, comenzandosucarreracomodirector de Unión Radio,quele llevada
directamentede la telefoníasinhilos al cine9.

Ricardo María Urgoiti se introduce en el cine con el advenimiento del
sonoro,queen Españase produceen 1930. En un principio funda en 1929 el
estudiode sonorizaciónFilmófono, en el quepone apruebasu invento de un
dispositivo mecánico de discos para la sincronización sonorade películas,que
llevará por nombreFilmófono (eslaprimeravez queregistraestenombreque
después se hará famosono sólo como estudiode sonorización,sino también
como cine-club, productora y distribuidora)y queel mismoUrgoiti nos expli-
caen qué consiste:

“Mi Filmófono no es sino un conjunto de dispositivos mecánicos y eléc-
tricos, quepermitenrealizar confacilidadyprecisión,elacompañamien-

CABRERA, Mercedes: Li industria, la prensa y la política... Op. ch., p. 208.
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to continuo de música a la película. Esencialmente consta de dos platos.
En cada uno de ellos, ciertos dispositivos mecánicos permiten hacer so-
nar cada disco en el lugar queprecisamentese requiere para acompañar
la escena correspondiente, y en el momento en que la escena aparece en
la pantalla. Otros dispositivos eléctricos permiten la transición de la
música de uno a otro disco —bien bruscamente o paulatinamente.—
mediante una superposición de planos sonoros, semejante a los planos
visuales, que tanto se emplea en la actual técnica cinematogra’fica’10.

Estesistemase aplicóen varias películasde la época—por ejemplo,Mit-
bol y toros, de Florián Rey—y sirvió para situar a Urgoiti “como uno de los
pilares del nacientecine sonoroespañol”1l~ Pero su actividadindustrial en el
cine, no terminaahí, sino quepodemosdecirque másbiencomienza,ya que
el 28 de agostode 1931 fundaunaempresaimportadoray distribuidorade pelí-
culas—tambiéndenominadaFilmófono— que introduceen nuestropaís los
primerosfilms soviéticos(El acorazadoPotemkin,de Eisenstein),lasprimeras
películas sonorasde directoresde prestigio del cine europeo,primando los
franceses,Lles como: René Clair, Dreyer, Pabst,Marc Allégret, Duvivier,
etc12. Esta;películaserancontratadasy seleccionadasdesdeParíspor el críti-
co de cine JuanPiqueras,que oficiabade corresponsalen la capital francesa
especialmentecontratadoporUrgoití. No siemprelaspelículascontratadaspor
Piquerascosecharonen su exhibición madrileñael éxito esperado,ya que la
mayoríano eranpelículasesencialmentecomerciales,pero sí tenían un públi-
coculto e intelectualqueluegoescribíareseñasy comentariosen las principa-
les revistasliterariasde la época—por ejemploen La GacetaLiteraria, dirigi-
da por GiménezCaballero,entreotras—, y servíanparaacercarel cine a un
público másexigente,ya queen un principio estaindustriafue concebidasólo
comoespectáculode masas,que alejabaa la elite intelectualde su interés13.
Peroesto no fue del todo cierto,al tenerhoyconstanciadelas abundantespági-
nas queocupabael cine en las más prestigiosaspublicacionesdel momento

lO PopularFi[m, no [67, [0-10-1929.En: MINGUET,Joan, y PÉRFZPERUcI[A.Ju[io: fil paso del tondo
al sonoro en el cine espanol. Madrid, Asociación Española de Historiadores de Cine (A.E,I-I.C3, [994, torno
[Ip. [62.

‘1 Ol:Fsr.RN, Román: LI cine sonoro en la II kepóblica (/929-1936). Historia del cine español II? Bar-
celona. Lumen, [977, p. 84,

12 Idem, p. 84.
Como así nos expresa el lilósofo José Luis López Arangureí~: “Un grave problema dc incomunica-

ción, el que] ha cxistido, durante decenios, enire los hombres del cinc y la mayor parte de los hombres dc
letras de una cicría exigencia estética. (...) El espectáculo por antonomasia, paralos chicos de la burguesía que
fuimos mi hermano y yo, era el teatro. (...) Naturalmente, yo veía cinc —norteamericano, francés, alemán~,
pero con amigos o amigas, no con mi padre. Y leía muchas novelas. Con mi padre iba al [catro.Y las pelícu-
las españolas que sc proyectaban por entonces —tinal de la Dictadura, República— no iba a verlas porque,
casi sin excepción. cran [odas,o teatro filmado que yo habia visto ya en vivo, o ilustración en imágenes de
novelas que yo había leído ya con [a imaginación en libertad’. VV.AA.: Cine español... Op. <it., pp. 9-lO.
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redactadaspor escritoresde la tafia de RamónGómezde la Serna,Francisco
Ayala, Pedro Salinas,JoséOrtegay Gasset,FedericoGarcíaLorca, Rafael
Alberti, Pío Baroja,Dalí, Buñuel, Marañón,etc. En esa intenciónde interesar
a un público más culto contribuyóUrgoiti graciasa la creaciónde un Cine-
Club, y a su vez tambiénelde llegar aun público popular,sinporello dejarde
ofrecer un cine de calidad,contribuyósu productoracon la filmación de cua-
tro películas; si a todasestasactividadesañadimosla propiedadde la mejor
cadena de cines de Madrid para facilitar la distribución de las películas contra-
tadasespecialmente,asícomolas de realizaciónpropiay el contarconel mejor
plantelde personalde la épocaen cuantose refiereadirectores,actores,guio-
nistas,escenógrafos,etc., todo lo expuestonosconfinnael gradode importan-
cia de la empresaFilmófono y su creador.Todasestasactividadesrealizadas
por Urgoiti, junto con aquellasque se encontrabanproyectadaspor él y sus
colaboradores,contribuyeronaengrandecerel cineespañol,y lo habríansitua-
do enunamejorposiciónsi a estemodernoy dinámicoempresariode la indus-
tria cinematográfica española, la guerra civil no lehubieraparalizadotodossus
proyectos, y conlaguerra,el exilio de él y lamayoríade sus colaboradoresque
interrumpieron la carrera de Filmófono y sumieron sus logros en el olvido, que
hoy a travésde susactividadesintentarédesentrañar,sobretodo las dosprinci-
pales—quese expondránen los siguientesapartados—:ladel CineclubProa-
Filmófono y la de la productoradel mismonombre.

3. EL CINECLUB PROA-FILMÓFONO

RicardoMaríade Urgoiti tambiénsucumbióantelaimportanciaqueduran-
te los añostreinta tuvieron los Cineclubs,no sólo como centrosde irradiación
de cultura, sino sobretodo de discusióne influenciapolítica. El pionerode los
múltiplescineclubsquese inaugurarondurantela II Repúblicafue elCineclub
Español—fundadoen 1928 por Luis Buñuel—,en el que seexhibíanpelícu-
las extranjeras,quepor lo generalno llegabana las salascomercialesespaño-
las, y que anteso despuésde su exhibición erancomentadaspor algúnespe-
cialista cinéfilo.

Siguiendoesamismadinámicase fundaronun buen númerode cineclubs
en todaEspaña,la mayoríaunidos a sindicatosy partidospolíticos conel fin
de proyectarpelículascon una importantecargaideológicaque sirvieran de
propagandade unasideaspolíticasdeterminadas.Los cineclubs—simplifican-
do— se dividieron en dos categorías:loscineclubsproletariosunidosalos dis-
tintos sindicatosdecadaramo:mineros,comercio,metalúrgicos,etc., asícomo
a filiales sindicalesy partidospolíticos; y los denominadoscineclubsburgue-
ses,máscercanosalospartidosde derechas,y quetuvieronsuépocadeesplen-
dor duranteel bienio conservador.



68 La empresa cineniatográjica española Filmófono (1929-1936)

Antonio del Amo, queparticipó de lleno en lacreaciónde un famosocine-
club, StudioNuestroCinema,paradigmadel cineclubproletario,nos narrasus
actividadesencontraposicióna las de un cineclubburgués,el cineclubGECI:

“Era un cineclub más bien burgués con películas bien elegidas, pero
siempre de tono rosa. Como réplica a este cineclub, y ya más radicaliza-
do y con más espíritu de lucha, estaba el que yo llevaba en la Sala Pleyel,
Nuesto Cinema, donde poníamos de todo, pero preferentemente películas
soviéticas. Ycon mucho esfuerzo, porque apenas teníamos dinero,funcio-
nó hasta casi terminada la guerra, incluso durante el llamado “bienio
negro “, con muchas dificultades, pero se logró. Antes de cada película
dábamos una charla con un escritor importante: Sender Alberti, etc. Era
una réplica total al del CECÍ” i4

A imagendel cineclubStudioNuestroCinemase crearonotros cineclubspro-
letarios militantes,comoCine-Teatro-Clubvinculadoa Mundo Obrero, órganode
prensadel PartidoComunista;y otrospertenecientesalSocorroRojo Internacional,
alSindicatodeBancay BolsadeMadrid, o elCine-StudioPopular,de Valencia.

En todos ellos se proyectabanfilms extranjeros,principalmentepelículas
soviéticasconunaprofundacargaideológicade agitación,y en algunoscasos,
documentalesrealizadospor el propio Partidoo el Sindicatoen cuestión,con
finestotalmentepropagandísticos:Primerode Mayoen Madrid, Eleccióny pro-
mesadel señorAzaña, El despertarbancario, etc15. Sólo en algunasocasiones
seproyectabanpelículasconsideradasminoritarias,al igual quehacíanlos deno-
minadoscineclubsburgueses.Esaspelículasminoritariaseranen muchoscasos
películasfrancesasy otrasobrasdeautor,muy consideradasentreun públicomás
culto, y queno llevabanimplícita unapropagandapolíticadeterminada.

Tantolos cineclubsburgueses,comosobretodo losproletarios,se encontra-
banconun problemaimportanteparasubsistir—y porello muchosno duraron
lo suficiente—soportarlosgastosquesuponíamantenerel cineclub,sobretodo
el alquiler de películas en el extranjero, su transporte y los derechosaduaneros;
los gastos de importación de películas eran los más gravosos y todosellos recaí-
an en los asociados.Si tomamosen consideraciónlossueldosque seganabanen
la época,y el interésqueteníansusorganizadores,de que estaspelículasy sus
coloquios-debidoa la propagandaquetransmitían-fueranpresenciadaspor la
mayor genteposible,no se podíancobrarcuotasqueexcedierande unapeseta,
lo cual hacíabastantedifícil en ocasionesqueun cineclub pudieramantenerse
pormuchotiempo16.Sobretodo,un cineclubproletario,deahíel intentodecrear

‘4 DEL AMO, Antonio: “Ei cine español en ci banquiiio’. En OtJBERN, Román: El cine sonom en la
¡¡República 1929-1936. Historia del cine español 11. op. ciÉ., p. 2 i 1.

~ GUBIIRN. Román: El cinesonoro en la ¡IRepública, 1929-1936,,, op. cii.. p. 212.
I~ DEL Ano, Antonio: Nuestra cinema,o. [3, octubre dc [933.
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una Federación Española de Cineclubs Proletarios que contribuyera a su mante-
nimiento,al poderintercambiarselas películasextranjerasy ahorrarcostes,así
comopotenciarel desarrolloy coordinaciónde todaslas entidades,facilitando
unamayordifusiónde laspelículasy asuvezdelapropagandapolítica,peroeste
proyectoal final no resultó y dificultó el mantenimiento de muchos cineclubs,
sobretodo deaquellosqueno ibanunidosapartidoso sindicatosfuertes.No pasó
estocon loscineclubsburgueses—queaunquemenoresen número—pudieron
subsistirsin tantasdificultades,ya que podíancobrar a sus socios cantidades
mayorescon lasquepoderhacerfrentealosgastosqueteníanque soportar.

Si todoslos partidosde izquierdasy sindicatoscontaronconunoo varios
cineclubs,queservíande ágoraentresusasociadosparaexpresarsusactuacio-
neseideaspolíticas,captadoresde nuevossocios,propaganda,etc., los parti-
dos de derechasen principio fueronmásreticentesenla creaciónde cineclubs
y tardaronmás tiempo en ver su papelde divulgadorespolíticos.Duranteel
bienio derechistalosmilitantesfalangistasvieron en los cineclubsun lugar de
reunión y el cine como importanteinstrumentode propagandaparasu partido.
A imitación de lo que estaban haciendo los nazisen Alemaniay losfascistas
en Italia, con documentales que exaltan sus glorias, JoséAntonio Primo de
Rivera ve en el documentaly el film un instrumentoideal de propagandade su
ideario falangista.Se filman películasfalangistasy se creaen febrerode 1935
el Cineclub del SindicatoEspañolUniversitario en Madrid, dondese exhiben
estosfilms y documentales,asícomootros realizadosen Italia: Camicianera,
y en Alemania:Morgenrotí7.

En eseambienteen el quelos cineclubssonprotagonistasde lavidacultural
y política de las ciudadesespañolas,Urgoiti no deja de aprovecharla ocasión
favorablequese presentay extiendesuempresaFilmófono a la creaciónde un
cineclub quedenominaráProa-Filmófono.El fundadory encargadode llevar a
cabo este cineclub será Luis Buñuel, queya teníaexperienciaen estasactivida-
desalhaberseencargadoantesdel pionerodeloscineclubs:elCineclubEspañol.

El CineclubProa-Filmófonofue consideradomodelode cineclubde cate-
goríaburguesa,al habersido creadoconel dinero de un flamanteempresario
del momento,aunquecercanono a una ideologíade derechas—comoeran
consideradosla mayoríade los cineclubsburgueses—sino másbiencomoun
cíneclub deintelectualesde izquierdasy liberaleslaicos, ideologíaa la quese
encontraban cercanas la mayoría de las personasque constituíanla empresa
Filmófono y el propio Ricardo Maria de Urgoiti. Una de las ventajas principa-
les con las que contaba para su mantenimiento y desarrollo era la colaboración
de Juan Piqueras en París, quien, asesorado por Buñuel, se encargaba de selec-
cionary conseguirlas películasquese programabany se exhibían,primeroen

7 GtíannN, Román:El cine sonoro en la ¡¡República, 1929-1936,.. op. cii., p. 214.
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el cineclub, y despuéspor mediode la empresaFilmófono y de su propiadis-
tribuidora en sus salascomerciales,propiciandoasí entreun público selecto
una programacióncinematográficade calidad, difícil de exhibir en salas
comerciales,peroqueapoyadaconesteprelanzamientodeprestigioy en ladis-
tribuciónde Filmófono podíallegar aun públicomásamplio. Era unasolución
económicaóptimaparamantenerel cineclub,exceptocuandolos films elegi-
dos eran de carácter experimental, lo que dificultaba su posterior comerciali-
zación. Pese a todo, y debido a todas las ventajas antesseñaladas,el cineclub
de Urgoiti se mantuvodurante toda laRepúblicasin grandesdificultades18.

Las sesiones cinematográficas del Cineclub Proa-Filmófono se celebraron
en el madrileño Palacio de la Prensa, en dondese proyectaronentreotraspelí-
culas: Viva la libertady Entreacto,de RenéClair; La golfa, de Renoir;La san-
gre de un poeta,de Cocteau;Octubre, de Eisenstein;Vampiro, de Dreyer,etc.
Y La edaddeoro, de Luis Buñuel,quesupusotodo un acontecimiento,yaque
fue la primeray únicavezquese exhibíala películade Buñuel en España,que
despuésestuvoprohibida durantemuchosaños19.

4. LA PRODUCTORAFILMÓFONO

La estrechacolaboraciónen la empresaFilmófono que se establecióentre
Ricardo María de Urgoiti y Luis Buñuel no terminó con el cineclub Proa-Fil-
mófono, sino quese incrementóal formarambosunaproductoraconel fin de
realizarpelículascomercialesdel gustode un público mayoritario, que supu-
sieranen principioun negocioparaambosproductores,y quedespuésles per-
mitierafilmar aquellasotraspelículasde su interés.

Estaidea de realizarpelículascomercialesdestinadasal gran público, al
contrariode lo que puedaparecer,no partió del empresarioUrgoiti, sino de
Buñuel, quienen susmemoriasnosnanacómo un díaabordóa éstey le pro-
pusosu ideay negocio.

Encontrándose Buñuel en Madrid trabajandocomo supervisorde doblajes
de las produccionesde la WarnerBrothers,y habiendoya finalizado su traba-
jo y no tenerningúnplande rodaje:

‘No me seducía la idea de realizar por mímismo películas comerciales.
Pero no lenía inconveniente en encargar a otros que las realizaran. I)e
manera que me hice produuor un productor muy exigente y quizás en el
Jó¡ado bastante canallesco. Encontré a Ricardo Urgoiti, productor de pelí-
culas muy populares, y le propuse una asociación. Al principio él.se echó

15 Idem, p. 2l4,
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a reír Luego, cuando le dije que podía disponer de ciento cincuenta mil
pesetas que me prestaría mi madre <la mitad del presupuesto de una pelí-
cula), dejó de reírse y accedió. Yo no puse más que una condición: la de
que mi nombre no figurara en laficha técnica”2t1.

DeestaformaBuñueldurantelos años1935 y 1936 queduró laproducción
de películas de Filmófono se convirtió en productorejecutivo al estilo de
Hollywood —queBuñuelya conocíade su estanciaen la mecadel cine—. Un
“producer”que controlabatodoslos aspectosdela película,no solamentelos
económicos,sino tambiénlos técnicos,creativosy de realización.Se rodeóa
la manerade las mejoresproductorashollywoodenses,de un equipofijo de
colaboradores:realizadores,guionistas,técnicos,actores,etc., todo ello bajoel
control y la direcciónde su supervisormáximo,Luis Buñuel.Hastael punto
quecasi todoslos críticos reconocenen las cuatro películasquela productora
rodóduranteesosdos añosla improntaen la realizaciónde Buñuel; algunosse
atrevena más y afirman quefueronrodadaspor elpropioBuñuel. Si tomamos
en consideraciónquedos de losdirectores,Sáenzde Herediay Luis Marquina,
erandirectoresnovelessin apenasexperienciade rodaje,y el otro, JeanGré-
millon, se encontrabaenfermocuandose rodó Centinela alerta, estaafirma-
ción tienealgo de plausible.Tambiénes cierto queel sello Luis Buñuel seve
reflejado en todas las películas, por los teínas elegidos, que luego volverá a
desarrollaren su etapamexicana,en su realizaciónsobria,etc.; pero tal vez
establecertoda su autoríaa Buñuel sea un tanto exagerado,como destacan
algunosestudioscríticos de suobra21.

Aunquelos investigadoreshaganhincapiéen el caráctercomercialde las
películas, y que sirvieron de experimento para la productora con el fin de seguir
por el mismo camino y después aventurarse en otras obrasmás difíciles y en
películasde autor,nuncapodemosdecirque fuesenpelículasde serieB, tanto
por la calidadconla quefueronrealizadascomopor el interésque mostraron
los colaboradoresde Filmófono de filmar un productodigno.

Parala realizaciónde las cuatro películasque se rodaron:Don Quintín el
amargao, La hija de JuanSimón,¿Quiénmequiereami? y Centinelaalerta,
Buñuel se rodeóde un equipoestablede colaboradores,quecontócomodirec-
tores a: JoséLuis Sáenzde Heredia,primo de JoséAntonio Primode Rivera,
queporaquelentoncescomenzabasu carreraderealizadory queal terminarla
guerra, la continuaríaen CIFESA, siendoel gran realizadorde los primeros
años del franquismo.Otro director fue Luis Marquina, hijo del dramaturgo
EduardoMarquina,tambiéndirectornovel, queluego continuaríaen unadila-
tadacarrera,aunqueno se vio éstajalonadacon los éxitos de Sáenzde Here-

20 RvÑrri.., luis: Mi último suspiro. Barcelona, Plaza y Janés. [982, p. 140.
PÉREZ PERtIcHA, Julio: Algunos jalones significativos (/896-/936). Madrid, Films 210, i 992, p. 43.
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dia; y JeanGrémillon, director de cine francés,conocidoen este paíspor su
películaLa Dolorosa (1934),quevino a Españaa instanciade Luis Buñuely
su amigoJuanPiqueras,pararealizarCentinelaalerta. Si los directoresque
formabanel equipoFilmófono son nombresperfectamenteconocidosdel cine
español,no es menosimportantesu guionistaprincipal, EduardoUgarte, a
quien Buñuel conocía de su estanciaen Hollywood, dondehabíatrabajado
como guionistade las versionescastellanasrealizadasa principios del sonoro;
Ugarteeragran amigode Buñuel,y además,por aquelentonces,el guionista
de cine másapreciadode lacinematografíaespañola.Ugarteseencontrabavin-
culadoal teatro—fuentee inspiracióndel cine— porestarcasadoconunahija
de Arnichesy serfundadory codirectorconGarcíaLorcade La Barraca;escri-
bió tresde los guionesde las películasde Filmófono,y debidoasu adscripción
a la República,tuvo que continuarsu brillante carreracinematográficaen el
exilio. El operadorde fotografíade las cuatropelículasfue JoséMaría Beltrán
—tambiénuno de los mejoresfotógrafosde cine del momento—;el montador
EduardoG. Maroto; elayudantede direcciónDoméneePruna.En elplantelde
actores se encontraban los más cotizados del cine español: Pilar Muñoz, Ana
María Custodio,Angelillo, CarmenAmaya, Alfonso Muñoz, Luis Heredia,
LinaresRivas,etc. Con esteequipode colaboradoresnosdamoscuentade que,
pesearodarpelículascomerciales,y aunqueBuñuelseniegueafirmar suauto-
ría, no se encontrabanconsideradasde segundoorden,ni por la empresaFil-
mófono,promotorade los films, ni por la críticade entonces,asícomotampo-
copor los estudiososdel cine de hoy en día, y desdeluegoporel públicodebi-
do al granéxito queobtuvieronen su estreno,y la importanciay el cuidadode
la empresapuestano sólo en su elaboración,sino en la publicidady distribu-
ción de las películas.Todos estosfactoresconcurrierona la hora de cifrar el
éxito quetodasobtuvieron,y queelevarona Filmófono comounade las dos
productorasprincipalesde suépoca.

La primera películaque produjo Filmófono fue Don Quintín el amargao
(1935), basadaen el sainetehomónimode CariosArniches,queen 1951 vol-
vería a adaptaral cine Luis Buñuel en México. La direcciónde la película
corrió a cargo de Luis Marquina,director novel, y el guión, por el yerno de
Arniches,EduardoUgarte.La películafue rodadaenlos estudiosCEA en tan
sólo dieciochodías.

FICHA TÉCNICA:

Don Quintín el amargao(1935).

Directores:Luis Marquinay Luis Buñuel.
Segúnlibreto de: Arnichesy Estremera.
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Ayudantes:JoséMartin y FranciscoCejuela.
Guión: EduardoUgarte.
Diólogos:EduardoUgarte.
Operador: JoséMaria Beltrán.
Sonido:León Lucas de la Peña.
Música:JacintoGuerrero.
Montaje: Maroto.
Electricista: FemandoGuerrero.
Estudios:CEA.
Laboratorios: CinematirajeRiera.
Sup.: Luis Buñuel.
Decoración:JoséMaríaTorres.
Intérpretes:AlfonsoMuñoz,AnaMaría Custodio,LuisitaEsteso,Consue-

lo Nieves, Femandode Granada,Porfiria Sanchiz,Luis de Heredia, María
Anaya, JoséAlfayate, Manuel Arbó, Ema Rossi, JoséMarco Davó, Jacinto
Higueras,IsabelitaUrcola, ManuelVico y Alfonso Granada.

Estrenadaenel cine Palaciode la Música,deMadrid, el 3~lO~l93522.
El argumentode lapelículasecorrespondeconel mismode la obrateatral

de CarlosAmiches,unatramamelodramática—muy del gustode la época—,
no exentadel gracejomadrileñograciasa losdiálogostípicosde Arniches.Así
nos refiere el argumentoLuis Buñuel: “Un hombreorgulloso, amargadoy
temido por todos, disgustado por ser padre de unaniña, laabandonajuntoauna
casetade peón caminero.Veinte añosdespués,la busca,pero no la encuen-
tra”23. Y coincidenporavataresdel destino,padree hija, enun café, dondese
desarrollala escenacentralde la película(según los críticos, una escenade
granacierto,de la queel propioBuñueltambiénse sienteorgulloso,y cuenta
comosi fuerade suautoría).“Una escenaquea mi me parecebastantebuena
es ladelcafé.Don Quintínestásentadocondos amigos.En otramesaestánsu
hija —a la queél no conoce—y su marido.Don Quintín se comeunaaceitu-
nay tira el hueso,que va a dar en el ojo de la joven.

El matrimonio se levantay se van sin decirpalabra.Los amigos de “don
Quintín” le felicitan por su osadíacuando,de pronto,vuelve a entrarel mari-
do, quevienesolo, y obligaa “don Quintín” atragarseel huesode la aceituna.

Después,“don Quintín” buscaal jovenparamatarlo.Seenterade las señas
y va a su casa,dondeencuentraa su hija, a la que todavíano conoce.Sigue
entoncesunaescenade granmelodramaentrepadree hija”24.

22 CAPARRÓS Lnn~, José María: El cine republicano español 1931-1939. Barcelona, Dopesa, [977,p. 99.
23 BuÑuEL, Luis: Mi Ultimo suspiro. Op. cii., p. 140.
24 Idem, p. [40.
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Estees agrandesrasgos,contadoporBuñuel,el argumentodel primerfilm
con el que inaugurabaFilmófono su productoraestrenándolopor todo lo alto
en el Palaciode la Prensade Madrid, dondeobtuvo un gran éxito, tanto de
recaudaciónde taquilla, como de crítica. Para todosfue un aciertoel siogan
publicitario queacompañabala película,y que tan bienla define: “el gracejo
madrileñoconel ritmo de un film americano”.

Los estudiososy críticos cinematográficosde hoy, con la perspectivaque
produceel tiempoy ladistancia,la vencomounapelículapuramentecomercial
y populista,conabundanciadeestereotipospropiosdel cine sonoroespañoldel
momento,unapelículamásde laépoca,tal vezmásdignaqueotras,perodefac-
tura menor,si pensamosquiénestabadetrás:nadamenosqueLuis Buñuel.Hoy,
estegustopor lostemasmelodramáticosfacilones,el sainetepopulachero,y el
gracejomadrileñotan alabadopor los críticos,casi chirríaen nuestrooídos,pero
poraquelentonces,Antonio Guzmán,crítico de la irvistaCinegramas,aplaudía
la iniciativa de Filmófono y a la propia película,escribiendofrasescomoéstas:

“¿El asunto? Bien lo conoces, lecto,: Un problema humano y, íor lo
tanlo, posible en cualquier latitud, aunque adaptado a nuestro ambiente,
como el guanle a la mano. Senlimiento universal, gracia e~spañola y espe-
cíficainente madrileña. De modo <...) que no hay angostura ni pobreza
espiritual, sin colorido; cosas serías que. se van diciendo en broma, como
sin no tuvieran importancia, pero que calan, sin hacer daño, en lo más
hondo. Entre explosiones de risa, el hormigueo de la emoción. Ese es el
asunto, mejor dicho, el alma del film.’

Su realización—apoyadaen un guión inteligente y hábil, que permite
pasarconsolturade unosa otrosepisodiossin romperla continuidady el ritmo
de la acción—es ... ¿cómolo diríamos?,ortodoxa,en general25.

Estaortodoxiaqueseñalael crítico, no deja de llamamoslaatención;según
RománGubern,estaortodoxiadel directorMarquina,él sela atribuyeaBuñuel,
quienle instruyeenhacerunaadaptaciónde laobrade Arnichessin estridencias
posiblesdebidoa su “alergiaalosefectismosformalesy a los clousde estilo”26.

Debidoal triunfoquesupusoDon Quintín el amargao,laproductorasiguió
en la mismalínea, adaptandoparala pantallaotra piezateatral de gran éxito:
La hija de Juan Simón,cuyo argumentoestábasadoen la letra de la canción
del mismo titulo, que escribió primero para el teatro y luego parael cine,
$emesiQM. Sobrevilarquientambién_intervino_enla direccióndel film, junto
aJoséLuis Sáenzde Herediay Luis Buñuel. Fue rodadaen los mismosestu-

25 Cinegramas’, 27-10-1935. En: CURF.RN, Román: LI cine sonoro... Op. cit., pp. 88-89.
26 GUBERN, Romún: El cine sonoro... Op. cii., p. 89.
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dios, conel mismoequipotécnicode rodaje,y en laquerepitenalgunosde los
actoresdel film anterior,destacandoenlos númerosmusicalesla actuacióndel
popularcantaorAngelillo y dela debutantebailaora CarmenAmaya.

FICHA TÉCNICA:

La hija de JuanSimón (1935).

Directores:JoséL. Sáenzde Heredia,NemesioM. Sobrevilay Luis Buñuel.
Argumento:NemesioM. Sobrevila,basadoen su propia obrateatral.
Jefedeproducción:Luis Buñuel.
Operadory Fotografía: JoséMaría Beltrán.
Sonido:Antonio Roces.
Estudios:Roptence.
Sup.: Luis Buñuel.
Laboratorios: CinematirajeRiera.
Música: Montorio y Remacha.
Letra: Mauricio Torres.
Intérpretes:Pilar Muñoz, Angelillo, ManuelArbó, CarmenAmaya,Elena

Sedeño.Porfiria Sanchiz,CándidaLosada,JuliánPérezAvila, Emilio Portes,
Baby Deny, PabloHidalgo, Freirede Andradey Angelito Sampedro.

Estrenadaen el cine Rialto, de Madrid, el l6~l2~l93527.

La trama, tambiénmelodramáticay muy del agradode la época,con un
argumentorepetidohastala saciedaden las novelasrománticaspopulares,que
tanto gustaronen el teatro y el cine: la hija de un hombrehonrado—en este
casoel enterradorJuanSimón—quese enamorade un señoritode la ciudad,
ignorandola pasiónquesientepor ella un hombrede su igual. Perola mucha-
cha huye siemprecon el señorito,que la deshonray abandona,hastaque al
final la rescatade eseperegrinaren los bajosfondosel hombrequela amade
verdady ladevuelveala sociedaddecenteala quepertenecey a su padre.Así
en breveslíneasse resumiríael argumentode estapelícula,al igual queotros
muchosde la época,apoyadaslas escenasmelodramáticasconla actuaciónde
cancionesfolklóricas de intérpretesde fama.

La películatambiénobtuvogranéxito y engrosólasarcasdelaproductora,tal
vez más inclusoquela anterior. AunqueBuñuelno se muestremuy de acuerdo
con estapelícula,quese atribuyeasu autoría,y desprecie—en ciertaforma— su
argumento,suspelículasde laetapamexicana,—esosí, con distintafactura—,no
seencuentranexentasdeelementosmelodramáticosquerecuerdanaestaetapade
trabajocon Filmófonoy aestapelículaenconcreto,La hija de JuanSimon.

27 cAPARROS LERA. José María: El cine sonosv republicano español... Op. cii.. p. 98.
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“La segunda película que produje, que fue también un gran éxito comer-
cial, al igual que la primera, era un abominable melodrama titulado La
húa de Juan Simón. El pmtagonista era Angelillo, el cantaor de flamen-
co más popular de España, y el argumento inspirado en una canción. En
esta película, durante una escena de cabaret bastante larga, la gran bai-
laora deflamenco, la gitana Carmen Amaya, muy jovencita todavía, hizo
su debut en el cine. Años después, regalé una copia de aquella secuencia
a la cinemateca de México”28.

Despuésdel éxito obtenidoconLa hija de Juan Simón,y conel trabajode
JoséLuis Sáenzde Heredia,sevuelveaencargaraestemismodirectorunanueva
película,¿Quiénme quiere a mí? En estefllm, al igual queen los anterioresde
laproductora,se entrelazanlas escenasmelodramáticascon las escenasmusica-
les.En estaocasiónla protagonistaes unaniña,Mari-Tere —elegidaa travésde
un concursoconvnc~dnpor la prndnctnrn—, y la nelíciila est~ en fiinchin del
lucimientode la niñacantante,inspiradaen la famosaShirleyTemple,quepor
entoncestriunfabaen Hollywood, y pionerade otraspelículascon niña-cantante
después,en los añoscincuentay sesenta,conMarisol y RocíoDúrcal.

FICHA TÉCNICA:

¿Quiénme quiere ami? (1936).

Director: JoséLuis Sáenzde Heredia.
Argumento: E. Pelayoy Caballero.
Supervisión:Luis Buñuel.
Ayudantede dirección:D. Pruna,E. Ter y H. Martínez.
Estudios: Roptence.
Sonido: León Lucasde la Peña.
Decorados:MarianoEspinosa.
Productor ejecutivo: Luis Buñuel.
Guión: EduardoUgartey Luis Buñuel.
Música: FernandoRemachay JuanTellería.
Intérpretes: Lina Yegros,JoséBaviera,JoséMaría LinaresRivas, Carlos

del Pozo,Emilio Portes,ManuelArbó, Luis Arnedillo y FranciscoRené.
Estrenadaenel Palaciode la Música,de Madrid, el 1 1~4~3629.

El guión corrió acargodel guionistade laproductoraEduardoUgarte,con
la colaboracióndeLuis Buñuel. Un guión oportunistaquetratabael temadel

28 BUÑUEL, Luis: Mi Ultimo suspiro. Op. CL, p. 141.
29 CAPARRÓS LERA, JoséNf: El cine republicano... Op. cit., p. [00.
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divorcio, que despuésde ser reclamadopor todos los sectoresliberales e
izquierdistasdelpaísal habersido admitido en la Constituciónrepublicanade
1931, se consigueal serpromulgadala Ley del Divorcio en marzode 1932.
Aprovechandola cuestióndel divorcio los guionistasentretejenunatramaen
la que plantean, con cierta trivialidad, las consecuencias que el divorcio de sus
padres acarrea aestaniña-cantante,conlaeternapregunta:¿quiénsequedacon
la niña? No sabemos si el desacierto estuvo en el guión, al plantear este asun-
to con trivialidad, o en la niñay sus canciones;lo que si estáclaroes que la
comediano tuvo el éxito esperadoy fue muy poco rentableparaFilmófono.
Supusoel único fracaso—si puedeconsiderarseasí—paraunaproductoraque
en su cortacarreraconseguiríagrandeséxitos.Buñueltambiénlo considerade
estaforma en las dos breveslineasquededicaen susmemoriasaestapelícu-
la: “Mi terceraproducción,¿Quiénme quiere a mí?, lahistoriade unamucha-
chitamuy desgraciada,fue mi único fracasocomercial”3<~.

Despuésdel fracasoque supusola películaanterior,pareceque la produc-
tora queríaasegurarseel triunfo, y vuelve a repetirautorteatral,CarlosAmi-
ches,con un sainete,La alegríadel batallón, queen el cine se tituló ¡Centinela
alerta! El guionistaseríael mismo, EduardoUgarte,y en el equiporepetirían
dos delos actoresde mayor famadel momento:AnaMaríaCustodioy Angeli-
lío. Comopuedeverse,pareceunaproducciónplanificadacon la intenciónde
no correrriesgos.ComodirectorenestaocasiónBuñuel eligió unoexperimen-
tado: el francésJeanGrémillon. Grémillon aceptóel encargode Buñuel,pero
todoslos críticosatribuyenlaautoríaaBuñuel,yaqueel directorfrancésenfer-
mó —y tampocodemostrógran interéspor el rodaje—por lo que no filmó
muchasde las escenas,como asínos lo confirmaelpropio Luis Buñuel:

“Propuse a Jean Grémillon que viniera a rodar en Madrid una comedia mili-
tar titulada Centinelaalerta. Orémillon,alqueyo habíaconocidoenParísy que
era un enamoradode España,dondehabíarodadounapelícula,aceptócon la
condición de no firmar, a lo queyo me avine inmediatamente,puestoque yo
tampocofirmaba.Por cierto, algunasescenaslas rodéyo en su lugar o se las
hice rodara Ugartelosdías en queGrémillon no teníaganasde levantarse”31.

FICHA TECNICA:

Centinela alerta (1936).

Director: JeanGrémillon.
Argumento: CarlosArniches.
Guión: EduardoUgarte.

30 BUÑUEL, Luis: Mi Ultimo suspiro. Op. cit., p. [41.

~‘ Idem, p. 142.
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Ayudante:DomingoPruna.
Fotografta: JoséMaría Beltrán.
Decorados:MarianoEspinosa.
Maquillaje: Arcadio Ochoa.
Música: Daniel Montorio.
Sonido:Antonio E Roces.
Jefe de Producción:Luis Buñuel.
Sup.: Luis Buñuel.
Estudios:Roptence,Madrid.
Intérpretes:Ana María Custodio (Candelas),Ángel Sampedro(Angelillo),

Luis Heredia(Tiburcio), JoséMaría Linares Rivas (Arturo), Emilio Portes (el
médico),PabloHidalgo (el sargento),Mari Tere(la niña), Maiy Cortés(la vedet-
te), Raúl (el teniente),PabloÁlvarez Rubio(el regidor)y Mario Pacheco(un niño).

Estrenadaen el cine Rialto,de Madrid, el l2~7~3732.

La trama vuelvea repetirlas constantesmelodramáticasde las dosprime-
rasproduccionesde Filmófono, quetanto agradaronal público: bella campe-
sinaseducidapor un señoritode Madrid y abandonadacuandoéstadaa luz a
unaniña,hechopor el quetendráqueempezarunanuevavida de infortunios.
En un puebloen el que acampaun batallón, la infeliz protagonistaconocea
Angelillo —el hombre honrado,del pueblo llano—, que se convierteen un
cantantede fama. Perola vida feliz se veráempañadasiemprepor el señorito
que la deshonró,hastaque acabeconél en un accidentefortuito Angelillo,
triunfando siempre el amorverdadero,acompañadatodala tramapor las can-
cionesdel protagonista,y finaliza la películaconel debuttriunfal del enamo-
rado-cantante.

El film, desdeluego,fue todoun éxito, aunqueseestrenaraenplenague-
rra civil, en la Gran vía madrileña,enjulio de 1937. Despuésse proyectóen
los cinesde ambosbandosen la contienda,llegandoa considerarsela pelí-
culamás taquillerade laproductora.Filmófono habíaencontradosu lugar en
el cine español,los proyectosse sucedían,y podíaconvertirseen la produc-
toramasimportantedel país,si no hubieraocurridoel estallidode la guerra
civil. Por ello, Centinelaalerta se convirtió en la última producciónde Fil-
mófono.

“Duranteel rodaje, la situaciónse deteriorabarápidamente.
En los mesesqueprecedieronala guerra,el ambienteera irrespirable.[.1

Mientra hacíamosel montaje,habíatiroteos por todas partes.La películase
estrenóen plenaguerracivil congranéxito, éxito queseconfirmaríaenlos paí-
ses latinoamericanos.Porsupuesto,yo no me beneficiéde él”~~.

32 CAPARROS LERA, José María: El cine republicano... Op. cit., p. 99.
~ BUÑUEL, Luis: Mi Ultimo... Op. cit., p. [42.
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Y al igual que Buñuel, la mayoría de los componentes del equipo Filmófo-
no, incluido el propio Urgoiti, no se beneficiarondel granéxito, ni siquiera
pudieronllevar a caboel siguienteproyectocinematográficoqueles esperaba,
porquelo queverdaderamenteesperabaparalamayoríaerael exilio.

5. GUERRA CIVIL Y EXILIO

Con la guerra civil todos los proyectosque paraFilmófono tenían, tanto
Ricardo llrgoiti comoLuis Buñuel,de adaptara la pantallaobrasliterariasde
PérezGaldósy PíoBaroja, se quedaronsólo en eso: en merosproyectosque
nuncallegaríanarealizarse.Conla guerra,Filmófono,como tal empresacine-
matográficaconideasinnovadorasy modernas,tocaríaasu fin, y conella todo
el equipode colaboradoresque se habíacreadoala manerade Hollywood; la
mayoría de sus actoresse marcharonal exilio, algunosdurantela contienda
aprovechandolas girasporelextranjerode lascompañíasde teatro;otros cola-
boraronen los distintos films propagandísticosquese rodarondurantela gue-
rra, y al acabaréstaengrosaronla larga lista de actoresexiliados,principal-
menteen México, Argentinay Francia.

Al igual quelos actores—algunosmuy famososen su época—ocurrió lo
mismoconlos guionistas,técnicos,directores,y conelpropio RicardoMaría
Urgoiti. El empresarioy fundadorde Filmófono tuvo queexiliarseal igual que
la mayoríade loscomponentesde su equipo; igual suertecorreríael guionista
de casi todaslas películasrodadaspor Filmófono, EduardoUgarte;el operador
y fotógrafo, José María Beltrán, y el otro fundador de Filmófono, Luis Buñuel,
quiencolaboróconel Gobiernode la Repúblicarealizandofilms propagandís-
ticos, primeroen Parísy despuésen Hollywood, dondele sorprendióel final
de la contienda.Su amigo, y tambiéncolaboradorfundamentalde Filmófono,
JuanPiqueras,no corrió lamismasuenedel exilio y fue fusiladopor losnacio-
nalesdurantela guerra.

También hubo quienes,comolos directoresJoséLuis Sáenzde Herediay
Luis Marquina,se pasaronal bandonacionaly corrieron,por lo tanto, mejor
suerte.En el casodeSáenzde Heredia,quecomenzósu andaduracomodirec-
tor de cine, a las órdenesde Luis Buñuel, dirigiendodos de las producciones
de Filmófono: La hija de Juan Simóny ¿Quiénme quiere ami?, se integróen
la productoraCifesa—queal desmantelarseFilmófono sequedócomolamás
importanteproductoradel paíssinrival posible—comodirectorindiscutiblede
las principalesproducciones.Se convirtió en uno de los directoresmásimpor-
tantesdel régimen—si no el más—juntoconRafaelGil y Antonio Román.Su
carreracinematográfica,que ocupacasi medio siglo del cine español,es de
sobraconocida—y no me voy aextenderen ella—, alcanzandosuculmenen
los años cuarenta,con tres películas que por distintasrazones—que todos
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conocemos—supusieronun gran éxito en el momentode su estreno:Raza
(1941), El escándalo(1943) y Mariona Rebulí (1946)~~.En el casodel novel
directorLuis Marquina,quehabíarealizadojuntoconLuis Buñuella primera
producciónde Filmófono, Don Quintín el amargao, su carreracinematográfi-
ca, que tanto prometía,fue másdiscretaquela de Saénzde Heredia,pero no
por ello menosdilataday cosechandoéxitos dignos de mención:Malvaloca
(1942) o másadelante,La viudita naviera (1961).

Entre las figuras más destacadasde la empresaFilmófonoque tuvieron que
optar por el exilio nos encontramosen México con Luis Buñuel, el guionista
EduardoUgartey losactoresAnaMaríaCustodio,CarmenAmayay Josélv? Lina-
resRivas.Optaronporel exilio en Argentina Ricardo María de Urgoiti, el opera-
dor, JoséMaríaBeltrán, y los actoresAngelillo, Pilar Muñoz y JoséBaviera.

México fue el paísmásreceptivoa la horade acogerexiliadosespañoles.
El Gobiernoprogresistade LázaroCárdenasfacilitó laentradaamuchosespa-
ñolesque se vieron obligadosa huir delas represaliasquecontraellosejercía
el nuevo Gobierno vencedor México durante muchos años reconoció al
Gobiernode la Repúblicacomoel legítimo de España,aunquela mayoríade
los paísesyahabíanconsideradola legitimidad del Gobiernofranquista.Debi-
do alasfacilidadesqueselesofrecieronalos exiliadospor partedel Gobierno
de Cárdenas,no tanto del pueblomexicano,contribuyó a que México sea el
paísprincipal en recepcióndeexiliados,de todaslasclasessocialesy condife-
rentegradode cultura,primandolas personasqueejercíanprofesioneslibera-
les,quienescontribuyeronaengrandecerlasuniversidadesy el mundocultural
mexicano35.

3~ Hoy, nadie discute la importancia de la dilatada carrera cinematográfica de Sáenz de Heredia en el
contexto del cine español, y todos los críticos reconocen su conocimiento del cine y su gran valía, que tal vez
no se hubiera visto empañada si sus películas se hubiesen rodado en otro momento histórico y no estuviera
tan sujeto a las directrices que marcó la época en quc fueron hechas y el papel que él mismo se otorgó y le
fue designado. Así nos lo resume el historiador cinematográfico. Emilio sanz. de Soto: “No son películas a
menospreciar, pero seguimos pensando que este realizador nunca llegó a encontrarse a si mismo de forma
absoluta y tota]. Y estamos seguros de que lo hubiese conseguido, eso sí, probablemente en un tono más b~u,
de haberse escrito sus propios guiones, de sincerarse consigo mismo sin miedo a reírse de la vida, de nosen-
tirse por momentos portador de valores eternos. VV.AA.: cine español 1896-1983. Op. ciÉ, p. 122.

~ “En el caso de los exiliados españoles la peor o mejor acogida por parte de los diferentes países de
habla hispana vino determinada por varios factores, entre tos que es cierto que jugaron a favor la simpatía
política a la causa republicana, las afinidades ideológicas, y en et piano personal la suerte y el destino; aun-
que desde luego el factor más importante vino determinado por la coyuntura económica del país de acogida
en ese momento. En general estos factores apuntados se cumplieron en México, y no es mera coincidencia
que fuera el país que recibió mas exiliados, gracias a que en ese preciso instante se encontraba en una fase
de crecimiento económico, y los exiliados que acudieron, muchos do ellos profesionales liberales, significa-
ron una valiosa aportación en un país en creciente expansión, aunque todavía con ciertas deficienetas como
en el campo de la educación al que tanto contribuyeron; el factor de simpatía ideoiógica vino determinado
por ci apoyo que a estos exiliados proporcionó cl gobierno de LAtan> Cárdenas?

CELA, Julia: El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950). tina trayectoria intelectuaL
Tesis Doctoral inédita. p. 150.
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Enel cinemexicanolapresenciade losexiliadosespañolestambiénhasido
significativa, y si no, no hay másquecomprobarla nómina de actores,direc-
tores,guionistas,etc.,quecontribuyerona elevarel nivel del cine de esepaís.
EntrelosactorespodemoscitaraRositaDiazGimeno,CarlosMartínezBaena,
NicolásRodríguez,FranciscoReiguera,RafaelMaría de Labra, Alfredo Cor-
cuera, Pitouto, Angel Garasa,ConsueloGuerrerode Luna, Angel Blanquels,
etc. Entrelos directores:Luis Alcoriza, JuanLuis Buñuel, JoséDíazMorales,
FranciscoElías,FemandoG. Mantilla, Jaime Salvador y CarlosVelo. Los
guionistas:Manuel Altolaguirre, Max Aub, León Felipe, JoséCarbó,Alvaro
Custodioy PaulinoMasip. Y como escenógrafos:Manuel Fontanals,Vicente
Petit. y un largo etcéterade críticos,operadores,maquilladores...36.

Del equipoqueformó Filmófono, elalma y unodelos fundadoresfue Luis
Buñuel,quiense vio obligadoaelegirel exilio porcolaborarconla causarepu-
blicana,comenzandoésteen EstadosUnidos, dondese encontrabatrabajando
parala República,y quecontinuóen México. Fueen la capitalmexicanadonde
desarrolló lamayorpartede su producción,considerándoselaetapamásfructí-
fera de su carrera,con películastales como: Los olvidados (1950), Susana
(1950),La hija del en

3año(versióndeDon Quintín elamargao)(1951),Robin-
son Crusoé(1952),El (1952), Cumbresborrascosas(1953), El bruto (1954),
Nazarín(1958),Simóndel desierto(1964) etc.,

37.En muchasdeestaspelículas
trabajanactoresy técnicosespañoles,llegandoa establecerseuna solidaridad
entrelos exiliadosqueprodujounareacciónpor partede los actoresforáneos
queobligó a susrespectivospaisesa tomarmedidasproteccionistas38.

El principal guionistade Filmófono, EduardoUgarte,tambiénseexilió en
México, dondecontinuó con su trabajoen películascomo: El secretode la
monja (1939), El insurgente (1940), Amor chicano (1941), Resurrección
(1943),La monja alJérez(1944),E/pasajerodiez mil (1946),Calabacitastier-
nas (1948),etc. Tambiénprobóla dirección,aunqueno condemasiadasuerte,
endos filmes: Bésamemuchoy Por culpa de una mujer (1945).En 1950 se ini-
cia una colaboracióncon el poetaespañol—tambiénexiliado en México—
ManuelAltolaguirre,encalidadde productory guionista.Fundaronlaproduc-
tora ProduccionesIsla, con la querodaronlas siguientespelículas: Yo quiem
sertonta (1950),Los estrellas(1950),DoñaClarines (1950)y El puertodelos
vicios (1951).Su último guión lo escribiríajuntoconLuis Buñuelparala pelí-
cula dirigida por éste,Ensayode un crimen (1955)39.

3t vv.AA.: El exilioespañol de 1939. Tomo y: Arte y Ciencia. Madrid, Taurus, [976, pp. 93-188.
37 ARANDA, 1. E: Luis Buñuel, biograjía crítica. Barcelona, Lumen, [969.
~5 Como fue el caso del actor Jorge Negrete, quien consiguió en 1945 que la Sección de actores del sindi-

cato de producción S.T,RC. estableciese un tope del 35 por l~ de actores extranjeros en el reparto de películas
n~x,canas. Un caso parecido también ocurrió en Argentina con la compañía de Margarita Xirgu. pero en ese país
pesaban mÁs las causas políticas que las laborales. vv.AA.: El exilio español de 1939. Op. cii.. p. 95.

‘~ idem. p. [70.



82 La empresa cinematográfica española Filmófono (/929-/936)

En México también se exiliaría la actriz Ana María Custodio, protagonista
de dos de las películas producidas por Filmófono: Don Quintín el amargao y
Centinela a/erta. Hermana del guionista Álvaro Custodio y esposa del músico
GustavoPittaluga,con quienesinicia un exilio que la conduciráprimero a
Cuba,deahí a NuevaYork, instalándosedefinitivamenteenMéxico, paísen el
quesólo trabajóendos películas:Cuandoescuchesestevals (1944) y La estre-
lía del rey (1957)40. Otrade lasactricesprotagonistasde Filmófono queconti-
nuaron su carreracinematográficaen México fue la bailaora CarmenAmaya,
quienhabíadebutadoen el cinegraciasaFilmófonoy Luis Buñuel,con La hija
de JuanSimón,continuó su filmografía en EspañaconMaría de la 0 (1936),
de FranciscoElías,y prosiguiósucarrerade hailaora en México, dondeade-
másrodó La luna enamorada(1945). En 1947 regresaa Españay no vuelveal
cine hastacasi el final de su vida, con la famosapelículade RoviraBeletaLos
tarantos(l963)~’. Otro de los actoresprotagonistadedosde las producciones
dc Filmófono fue JoséMaría LinaresRivas,quedebutóen el cine graciasaesta
productoraen ¿Quiénmequierea mí?y Centinelaalerta. Despuésde su etapa
cubana,donderodó dos películas,continuó su carreraen México, lugar en el
que se desarrollóla etapamás fructíferade su profesiónde actor, con filmes
comoPecadora(1947),La hermana impura (1947),La mujer del otro (1948)
y Cita con la muerte(1948). Fueunadensacarreraen la queen muchasoca-
síoncscoincidióconcineastasespañoles,comoen Yo quiero sertonta (1950),
con Eduardo Ugarte, y en Ensayode un crimen, con Luis Buñuel (1955)4=.

- -D&~iúé~d¿ MéxFcoYX?géntiñá fué él gaf~ éii qúe ~easéntáron bn ínáyor
númerode exiliadosde todas las profesiones,incluidas aquellasrelacionadas
con el cine, alo quecontribuyó su grantradición teatral y el nuevodespuntar
del cine argentino.

Argentina, adiferenciade otros paíseslatinoamericanos,ofreció ciertas
reticenciasa la horade acogera los exiliadosespañoles.El gobiernode Ortiz
—adiferenciadel de LázaroCárdenas—no se mostrómuy dispuestoa quese
establecieranen el país,si exceptuamosel decretoque dictó posteriormente
que permitía la admisiónde los españolesprovenientesdel PaísVasco, lugar
del que se preciabaprocedíansus antepasados.Pero tambiénes cierto que la
prohibiciónno se llevó conmuchocelo, puesfueronmuchoslosespañolesque
se asentaronen la Argentina,preferentementeen su capital,BuenosAires43.

Pocoa poco,muchosespañoleslograronentraren el país.Pesea todoslos
Inconvenientesy algunaspenalidades,se reunió un grupo numerosode espa-
ñoles,formado másque nadapor miembrosde las llamadasprofesioneslibe-

42 Idem, pp. [05-106.
‘“ CrT.~, Julia: El exilio dc Francisco Ayala... Op. cii., p. 38.
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rales.Y dentrode estasprofesionesse encontrabalade actor,en laqueencon-
traron trabajomuchosexiliadosespañolesaglutinándosealrededorde compa-
ñíasteatralesespañolastan prestigiosasen suépoca—no sólo antesenEspa-
ña, sino tambiénen el exterior—comofueronla Compañíateatralde Marga-
rita Xirgú, EnriqueDiosdadoo la formadapor el dramaturgoGregorioMartí-
nez Sierray la actriz CatalinaBárcena.La mayoría de los actoresqueengro-
saronestascompañíastambiéntrabajaronen un cine que seencontrabaen un
gran momentode expansión,mayor queel cine españoldespuésde la contien-
da, y que contócondirectoresdecine y actoresdurantelos añoscuarenta,no
sólo aquellosobligadosporel exilio, sinotambiénconotroscomoBenito Pero-
jo, FloriánRey o ImperioArgentina,queno necesitabanhuir del franquismoy
queademásteníanun puestoprincipal en el cine español,peroqueaprovecha-
ron la expansióndel cine argentinode los añoscuarentaparadesarrollar,gra-
cíasa las mejoresposibilidadesquese les ofrecían,su yaexitosacarreracine-
matográfica.

Por sólo citaralgunosde los exiliadosqueya teníanun nombreen el pano-
ramacinematográficoespañoly quelo acrecentaronen Argentina,se encuen-
tran entre los actores: Catalina Bárcena,ErnestoVilches, Margarita Xirgú,
EnriqueA. Diosdado,Alberto Closas,Andrés Mejuto, etc. Como guionistas,
intelectualesde la talla de: RafaelAlberti, María TeresaLeón, AlejandroCaso-
na, RamónGómezde la Serna,GregorioMartínezSierra,etc. Comodirecto-
res,Antonio Momplet; comoescenógrafo,aGregorioMuñoz,quese convirtió
en imprescindibleen todoslos filmes de renombreargentinos44.

Volviendo a la empresaFilmófono, quees la quenos interesa,se exiliaron
en la Argentina, entreotros, su fundador,el empresarioque crearíatodo el
complejocinematográficomodernoquesupuso este sello, Ricardo Urgoiti. La
guerrasupusoel final de suempresay no intentóvolver a fundaralgopareci-
do en la Argentina;no poseíala mismainfraestructuraquedespuésde losaños
y grandesesfuerzosteníaen Madrid, ni tampocosuequipode colaboradores,
que se encontraba disperso en el exilio. Aun así, produjo dos películas argenti-
nas que se presentaron con el emblema Filmófono: Lo canciónquetú cantabas
(1939),de Miguel Mileo, basada en una obra de Arniches —comosus mejores
éxitos en España—, contratando a uno de sus actores protagonistas fijos de Fil-
mófono, Angelillo, completandoel reparto:Rosita Contreras,JoséRamírez,
FlorindoFerrarioe InésMurray. La siguienteproducción,Mi cielode Andalu-
cía (1942), no sólo estuvo producida,sino también dirigida por el propio
Urgoiti, y fueronsusprotagonistasdos famososactoresespañoles:Trini More-
no y EnriqueA. Diosdado.Comopodemoscomprobar,el auténticofinal de la
andaduradeFilmófono no se produceen 1936 conel advenimientode la gue-

VV.AA.: El exilio español de 1939... Op. ch., pp. 93-187.
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rra civil, sino en 1942 en Argentina.A partir de ese año, Urgoiti no produce
ningún filme más,y años despuésvuelve a Españaa dedicarsea diferentes
negocios,alejadoyadel mundodel cine45.

El directorde fotografíade todaslas películasproducidaspor Filmófono,
JoséMaríaBeltrán—consideradoporlacrítica elmás importanteoperadordel
cineespañolenlaanteguerra—,tambiénse ve obligadoal exilio. Despuésde su
colaboraciónen Filmófono continuó su labor profesionalcomo fotógrafoen
variosdocumentalesal serviciode laRepública,lo queleobligó ahuir de Espa-
ña, primero a Francia,dondetrabajóen los estudiosPathé-Nathande París,y
luego en los Gaumont-British,de Londres. Desdeesa ciudad le propusieron
emigrar a la Argentina.En BuenosAires debutócomo operadoren lapelícula
Senderosdefe (1938), y desdeesaciudadsusméritosy famale catapultaronal
cine latinoamericanode Venezuelay Brasil, con películas como isabel llegó
esta tarde (1950)—premio de fotografíaen Cannes—,de CarlosHugo Chris-
tensesn;Los aguasbajan turbias (1952), de Hugo del Carril; Tico-lico noJuba
(1956),de Adolfo Celli; todasellas premiadasen festivalesinternacionales.En
el año 1956 vuelve a Españaenfermoy trabajaen varios rodajesde películas
españolas,hastaquefalleceen 1962en su ciudadnatal,Zaragoza46.

Delos actorespnncipalesquecompusieronFilmófono, varios se exiliaron
en la Argentina,entreellosAngelillo, cuyoverdaderonombreeraÁngel Sam-
pedroMontero,quienproveníadel cantejondoy quedesarrollasuhabilidadde
cantaoren la mayoríadelas películasen las quetrabajó,comofue el casode
las dos que protagonizó para Filmófono: Lo h¡ja de Juan Simón y ¡Centinela
a/erta!. ContinúasucarreraenlaArgentinaen un principiocontratadootravez
en las dos produccionesqueFimófonorealizaen ese país,y regresaa España
en los añoscincuentaparaprotagonizardos películasdel mismogéneroquelas
que le hicieron popularen los añostreinta: Suspirosde Triana (1955), de
RamónTorrado, y Tremolina (1956), de RicardoNúñez;peseal éxito cose-
chadoenEspaña,volvió aBuenosAires, dondefinalizó susdías47.Otra de las
actricesde Filmófono, Pilar Muñoz, protagonistade La hija de Juan Simón,
tambiénse exilia en Buenos Aires, interviniendoen una películade Benito
Perojo,Villa Rica del Espíritu Santo(o Lo carabelade la ilusión) (1945), no
rodandomásfilmes en laArgentina.Vuelveen 1947 aEspañay sereintegraen
1950 enel cine españolconunaexitosapelículade Juande Orduña,Agustina
deAragón48. Otro de los actoresprotagonistasde Filmófono que optópor el
exilio fue el valencianoJoséBaviera,protagonistadedos filmes de laproduc-
tora: ¿Quiénme quiere ami?, y ¡Centinelaa/erta! Continuósucarreraduran-

‘“ Idem, pp. [70-171.
46 Idem, pp. 180-181.

~ Idem, p. 106.
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te la guerracivil enpelículascomprometidascon la causarepublicana,como:
Así vencimos,Barrios bajos y ¡No quiero... no quiero!, lo que le obligaríaa
optarporel exilio, primeroestableciéndoseenla Argentinay deahí aMéxico,
donde fijó su residenciadesde 1942,trabajandoen películasde éxito como
JesúsdeNazaret(1942),deJoséDíazMorales;La barraca (1944), de Rober-
to Gavaldón;y a las órdenesde Buñuel, en Gran Casino (1946) y El óngel
exterminador(1 962)~~.

CONCLUSIÓN

El cine español había llegado al culmen de su desarrollo, si tenemos en
cuenta que durante la temporada1935-1936habíaalcanzadola cuotade pros-
peridadindustrial másaltade su historia,hastael punto de denominarseese
períodocomo“la edadde orodel cine español”.La produccióncreciódurante
el primer lustro de los años treinta de forma inusitada,gracias al favor del
público quehaciaposiblequelosdistribuidorescontratasensuspelículasantes
de concluidosu rodajee inclusohastaconfirmas norteamericanasinteresadas
en la producciónespañola.

Si nuestrocine habíallegadoa cuotastan altasy obtenidotal desarrollose
debealagestiónde lasmodernasproductoras—comoesel casodeFilmófono—
a losjóvenesdirectoresquesurgieron,y a un plantel de actoresqueyaempe-

zabana alcanzarfamainternacional.Todosestoslogros y futuros proyectosse
vieron truncadoscon el estallidode la guerracivil y la consiguientepostguerra
quesumieronalpaísenun parajedesolador,del quetardóaños en recuperarsey
queafectódeigual maneraala industriacinematográfica.Si alamermadenue-
vasproduccionesle unimoslas represaliascontralos cineastasy actoresejerci-
das por el bandovencedorque les obligó a optarpor el exilio; la imagenque
quedaesla del final de unaetapade esplendory la de nostalgiapor los proyec-
tosquenuncallegaronafraguarse,-comoasínosindicaBuñuelenestaspalabras
queexpresanel fin de su trabajoconFilmófono-”Urgoiti, encantadode nuestra
colaboración,acababadeproponermeunaasociaciónmagnífica.Ibamosahacer
juntosdieciochopelículas,y yopensabayaenadaptacionesde las obrasdeGal-
dós. Proyectosperdidos,comotantosotros.Durantevarios años,los aconteci-
mientosquehicieron ardera Europame mantendríanalejadodel cine”50.

~ Idem, pp. [04-lOS.
~O BUÑUEL, Luis: Mi dirimo suspiro. Op. ciÉ, p. 142.


