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((Qzriero contarles a(yo de una Espalia el2 
la que losphjaros torln~ía cn/itni? en espn- 
7701, en la que los naranjos no han sido 
destrozados por los gratinhs #' 

Sin querer desvirtuar la exhaustiva labor de investigación llevada a cabo en torno al tema cle 
la producción cinematográfica alemana entre 1933 y 1945, hay que apuntar que aun quedan 
recodos no visitados o preguntas no resueltas. Esto no debería sorprender. ya que seria in- 
genuo pensar o creer que en los casi sesenta años transcurridos desde el final de la Seguncla 
Guerra Mundial ha habido tiempo y sobre todo posibilidad de analizar todas y cada una de 
las películas rodadas y pro~iectadas en la Alemania del Tercer Reich y los territorios ocupa- 
dos. No se debe olvidar que una buena parte de esas seis décadas se consunlió en el en- 
frentamiento de dos modelos económicos e ideológicos que bajo el signo de un muro de 
piedra provocaron la división del país jr cuyo resultado fue la incomunicación y el silencio, 
no sólo en los aspectos político y económico, sino también en el campo de la cultura v las 
relaciones sociales. Así, si existieron dos Alemanias durante mis de treinta años también se 
puede hablar de dos modelos con los que aclarar la historia, con los que interpretar el ma- 
terial heredado del Tercer Reich 11 darle un significado. Los archivos de ambos paises sirvie- 
ron como Fuente para explicar los hechos desde el plano ideológico adeciiado y desde aq~ií 
se arrojó Iiiz sobre tema5 y protagonistas, se arLgumentaron razones y lógicas posibles !; tlel 
mismo modo, se obviaron. ignoraron o escondieron otros aspectos por motivos que hoy 
nos parecerían ridículos. 

Uno de los temas más olvidados en el maremágnum que representa el epígrafe "cine tlu- 
rante el nacionalsocialismo" es sin duda el de las relaciones que la industria cinematográfi- 
ca alemana mantuvo con sus vecinos europeos y con los aliados de guerra. Aunque este gru- 
po de películas no constituyó ni un mínimo porcentaje de la producción total2, sorprende 
la poca atención que ha despertado en los historiadores, sean éstos europeos o americanos. 
En general se puede afirmar sin temor a la exageración que la cuestión de las coproduccio- 
nes está hov en el mismo lugar que hace treinta años. Al parecer se ha dado por cierta (o ha 

* MARTA MUÑOZ AUNIÓN es licenciatia en Ciencias de la Comunicaci6n por la I:niversitlad de Sevilla y 
doctora en Filosofía por la Uni\,enitlad.4ut0nonia (le Sladrid. Ha trahajaclo fiindamentalmente In hiqtona del cine 
alemin de entrquerras y la relacihn entre la politica y el cine durante la etapa nacionalsocialista. Actualmente 
prepara la publicaciiin de su tesis doctoral sobre la cone~ión entre el genero melodramltico. el púhlim femeni- 
no y Ins necesitlatles propa~andísticas del régimen nazi entre 1979 y 1945. 

A.S. "Imperio benrina en2ihlt. mein enter deutscher Film und die Rolle der Carmen. n-ie Tch sie sehe". 
(.4cta Andnlrl.~isci!e Aric/ile. Frankfiin am 12ain. DIFI. 

Oficialmente se realizaron 66 coprndiicciones. De ellas se rodaron ademis de la i~ei-sión original. 3- ver- 
siones en alemán. 
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habido escasas objeciones) la opinión que el historiador Gerd Aibrecht plasmó en uno de 
los tenos básicos y más eshausti\ros elaborados hasta la fecha sobre el cine en el Tercer 
Reich, según la cual estas películas no serían buenos obietos de análisis para describir la di- 
námica y los hábitos del aparato cinematográfico naziz. Para Albrecht, en estos filmes "se hi- 
cieron concesiones a los deseos y necesidades del socio extranjero" ésta sena una razón 
suficiente para no valorarlas como obras típicas del periodo 1933-1945" En ellas no se pue- 
de leer el ideario ni las propuestas políticas nazis con la misma claridad que en las películas 
nacionales. A la hora de embarcarse en una coproducción, según Albrecht, había que adap- 
tarse a las exiaencias de la parte asociada y respetar sus gustos. Por esta razón, no deberían 
ser consideradas como películas repre~entati\~a~ del periodo nacionalsocialista y excluirse 
como tales en el estudio general sobre la época. 

Afc :ntencia no ha sido obstáculo para que suigiese el interés en 
aquellc - Reich consideró como aliados, si no tanto en el plano econó- 
mico, : #lógico, y cuya producción cinematográfica se enlazó de forma 
más o menos estrecha con la potente industria germana. Para los historiadores italianos o 
españoles. el criterio de Aibrecht se presenta como un cajón ~acio donde no se encuentra 
reflexión alguna que intente al menos aclarar el manifiesto interés del Reich por producir 
películas con otroi países en los que la infraestructura de la industria cinematográfica no es- 
taba tan desarrollada. 

Durante los años setenta y ochenta la teoría de Albrecht cobró fuerza 11 se impuso sin di- 
ficultad en el campo de los estudios cinematográficos relacionados con la historia del cine du- 
rante el nacionalsocialismo. Fue desde el ámbito de la archivística desde el que se alentó la in- 
vestigación de alguna5 de estas coproducciones porque se pensó que ese olvido reforzaba la 
tendencia a reflexionar con perspectivas absolutas y cerradas en torno a la cuestión del poder 
nazi !. su irea de acción. Como veremos más adelante, el estudio detallado de algunos de es- 
tos filmes darrí cuenta de las formas, problemas y compromisos que el régimen nacionalso- 
cialista s~irnió para dar gusto a sus socios, pero también de la5 dificultades, desencuentros y 
clescor ?ron a la hora de enfrentarse a una estructura política inflexible 

encla igía ajena a la variedad del mundo más allá de sus fronteras. La 
atencií ,S ofrece así una nueva perspectiva a 13 vez que revela otros hábi- 
tos. Se pucina riccir quc csrub serían todos aquéllos itlentificados, comentados y criticados por 
la parte asociada. cu!a sola mención cuestionaría la quimera de un Tercer Reich compacto, 
blindado y orientado en una única dirección planificada de antemano. 

El film como fuente histórica 
El S de Julio de 19-8 el historiador y archivero Friedrich P. Kahlenbergi pronuncia una con- 
ferencia en la Hocbscb~rlefiir Film zmd Fernsehen en Munich cuyo tema es el análisis de 
una de estas coproducciones a partir de los datos documentos encontrados en los archi- 

' So.; referimcn aquí al lihro .Yntionrrl.~0_7olis!i.vchc Film.politik. Fine .voziol~:vck llntemrchtin,q 
iStutrgan. Enke, 1969,. 

a G. .AIlircu.hr. .2i~tionnl~oli(1li.~tirche Filn~l>olitik. p. 98. 
' la carrcr;i de este hi.;torittIor !.archivcrci comierva el año 1962 en el .kchi\ro Federal Cinematográfico de 

la Repúhlica Fedenl iUemana (Hlmnrchifl). Contrihiive decisi\.amente a la ordenación y cxtalogaáón del material 
cinemstognfico permano hasta 19ií. ? I k  adelante se incorpora al .4rch\1m H e n l  (Bltndmrchirq) y Ilep 3 ser 
presidente [le esta instituciiín en 19x9. En lo.; die7 ano.; que mipa el a ~ o .  el .&chivo Fedenl cambia de ciudad 
rde Coblen7a ;1 &dini al cdor de los amhios poliricos en el vi.;. Kahlenherg gestiona la mudanza e inicia la in- 
corpnncirin cxtalnpcinn de Ins archivoc de la antiya pnlicia secreta de 13 Repúhlica Democrática .4lemana 
iStn.~cii al .-\rchim Fetlenl. En 1W. un año ante del retiro nficial. se dapide <fe su a y o  de presidente. 



vos alemanes. Aunque el objetivo principal de su investigación 
es lograr el reconocimiento oficial de la película de ficción 
como fuente de referencia en el análisis histórico, su interen- 
ción tiene otra consecuencia que atañe al tema aquí desarrolla- 
do. Kahlenberg apunta que la película es un objeto de estudio 
que puede revelar mucho sobre la época y el contesto en el 
que fue producida y critica la opinión de iUbrecht que ofreció 
la justificación para aislar y olvidar las coproducciones. Se<gún el 
conferenciante, "( ...) la mayoría de estas películas fueron roda- 
das por productoras asociadas a las grandes empresas cinema- 
tográficas alemanas. Tanto el argumento como el guión hieron 
controlados en la central de la industria cinematográfica en 
Berlín, tal y como se hacía con las producciones autí,ctonas. 
(...) Estas películas son especialmente buenas para probar el va- 
lor histórico del film, pues r di- 
rectamente la propaganda ten- 
tes en un estado puro"h. 

La coproducción que ir siivr pdia uc>aiiuiia! rsai i C n -  
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título en Alemania) es una película perfecta con la que CL-. Cartel de 
tionar la sentencia de Gerd Albrecht y estimular el debate en torno al valor o relevancia Anda/&jxhe Name. 
de estos filmes. Para ello existe un buen número de documentos clasificados y cataloga- 
dos en el Archivo Federal alemán que aportan datos e informaciones con los que relativi- 
zar ideas absolutas poner de relie~ .tancia que desde las políticas y 
ejecutivas del Reich se concedió a lo y contratos firmados  so. con la 
incipiente España franquista. 

La relación cinematográfica hispano-germana durante la Guerra Civil y los primeros 
años cuarenta se estableció y aceptó durante años en dos representaban los in- 
tereses de ambas panes de modo sencillo y diáfano. Los es1 scaban en la industria 
germana la posibilidad de producir documentales de ~ ~ O ~ + I I I U A  ~ A I A  la causa franquista y 
películas de ficción para la zona naci( emanes se guiaban por un esquema políti- 
co e ideológico que tenía su b3se en : ,S universalistas y económicas por controlar 
el mercado cinematográfico mundial. 

Es posible aceptar ambas propuestas si se utilizan como excusa para indagar algo más 
en aspectos concretos. pero como únicas razones son demasidado escuetas. A la hora de 
presentar a la parte española no deben olvidarse. por ejemplo, los intereses capitalistas del 
sector privado que, más que guiarse por cuestiones de tipo ideológico. buscaban en la in- 
dustria alemana la posibilidad de obtener productos de calidad con los que generar benefi- 
cios económicos v hacerse con el mercado español y latinoamericano. Es decir, en el con- 
tacto español con Alemania hay que distinguir. por un lado, el ánimo y las gestiones 
realizadas desde el ámbito oficial (Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de 
las JONS, Departamento Nacional de Cinematografía), orientadas hacia una relación dura- 
dera entre dos naciones afines ideológica ? políticamente v, por el otro, aquel impulso que 

9, P. Kahlenbeq. "Spielfilrn als hictorische Quellel TAL\ n t . i \ i ~ i t . i  nn<trt~it.siscm ,f'¿ichte" e n  H. Dorxrdcn y 
H. Boorns (eds.). Arts der Arheit  de.^ Bllndesnrchii: Beitr i i~ xrm rlrchii~rt~esen. n t r  Qitelltnkrtnde itnd 
Zeipe~cl?ichte. Schi'en des U~,tnde.wrchir (Boppnrd arn Rhein. Hanld Bnldr Verlas, 1 9 7 .  vol. 3, pp. í 1 !-íZ2. 



se origina a partir de una iniciativa privada que ve en las buenas relaciones oficiales la posi- 
bilidad de generar ganancias y expandir la empresa por Europa. 

Sena también muy sencillo justificar el interés alemán sólo con esas aspiraciones de do- 
minación del mundo: evidentemente, esto casana muy bien con la imagen invasora v arro- 
gante que los nazis mostraron. Sin embargo. la extensión al mercado latinoamericano, el 
af3n comercial y la competencia con la protlucción de Holl:nrood no fueron los únicos fac- 
tores que animaron a los alemanes a hacer negocios con la España nacional. Como veremos 
más adelante. Kahlenbeg identifica en su artículo otras razones que, rodando paralelamen- 
te a las ya citadas, guardaban relación con cuestiones de carácter nacional y con la imagen 
que el Tercer Reich y sus dirigentes estaban obligados a dar de sí mismos frente a la pobla- 
ción alemana. 

Trato preferente a la España fascista 
Kahlenberg mantLn.0 en su conferencia que desde el Ministerio de Propaganda se veía con 
buenos ojos la cooperación y participación activa en la producción cinematográfica de la 
España franqiiista-. Más allá de la expansión en Latinoamérica, que no podía asegurar nadie 
y menos el aún sin consolidar régimen fascista, los alemanes observan con interés el desba- 
rajuste en el planteamiento y la falta de proyectos cinematográficos eficaces y efectivos en 
el bando nacional. 

Ya en febrero de 193' había llegado una carta a la Cfa enviada por un representante 
de la Falange' en la que se solicitaba un cámara para poder realizar las tomas de la pelí- 
cula España heroica9. El jefe de negociado Hasenorl del Ministerio de Propaganda apovó 
la petición hispana frente a la negativa del jefe de producción de la C'fa, Ernst Hugo 
Correll. !- solicitó presupuesto a la empresa1! Al parecer, la voluntad política del 
Jiinisterio era clara. y su deseo de estrechar lazos con la España franquista se convertina 
en prioridad a medida que pasaban los meses. La Cfa. por otra parte, estaba más preocu- 
pacta por los beneficios económicos los réditos que podna aportar el negocio español y 
por ello desde el Consejo de Dirección se formularon objeciones, y que en su opinión 
no esi5tían siificientes garantías que asegurasen 'Jn negocio propicio para la empresa. 

La actitucl fenvrosa del Jlinisterio contrastaba con el escepticismo de la Lfa. No obs- 
tante. el principio de fideliclad al líder era uno de los puntales tle la ideología en el poder y 
frente a la voluntad del ministro Goebbels no había autoridad que pudiese discutir una de 
sus órdenes salvo. claro está, el propio Fiibrer. El deseo del Ministro era una orden que no 
cabía objetar ni tratar de criticar o cuestionar. La Cfa, a pesar de ser una empresa privada, 
estaba obligada a proporcionar el material técnico y humano necesario requerido desde el 
\\linisterio tie Propasanda. 

- "El interC\ tle Hitler no lilthieie hi\iatlo p:in contratar a la bailarina española (Iniperio -4rgenrina). El 
? l i n i w i o  (le Prop:i~anda eir:i en ece nioniento decitli(lo no scilo a adjudicane iin niievo rnercatlo parri la in- 
tIi~crTi:~ (le! cine nlcm:ins. ii i iri (lile tanihiCn hucca I:I po\ihilidatl (le sanar infliiencia activa en la inditctria cine- 
ni:itocr,ifcn cliie comiema a fi Irmane en I:I rnnri tlel paii contriil:ida pr)r In. faiciiras." F.P Kahlenlwq. "Spielfilm 
al.; hr~ri ir i~che Qitrllr; k. Rcr<piel .411dilirsiicl~e .\udite". p. 519. 

El :ii11or I~~C.I~CI~I~:I co~iio pocihle firmante de esra cara al Ciintle Gornar: "h? niotiros pan suponer que 
el re[ircientarite eipaiicil rr.t el Ciintle Goniar. un hornhre de confinn7ri de Fnnco". F.P. Kahlenbq. "Spielfilni 
al\ lii\tiiriiclie Qii~lle; Das Rriipiel Ai~tlrrlrcsisc/~e .V¿ichtp". p. í19. 

En el t l i ~ i i i i i i ~n to  se niencinna el nonihre He1lt.n ron dlknzcrr. Seguciniente este e n  el título original 
previ\tn qiie Iiiesri frie ~ariailri. Por la fecha ce prietle iiponer que se tntu le l  film Ecpn?ia kmica-Helderz in 
Yanicln i 19!q1. prcxliicitlo por 13 Hi.;pxn(>-Film-PrrKliikrion v Falanee E.;pañrila TndicionaIi.;ta v tic las J.O.S.S. 
B~inc!c,archiv, R lfx31 l n i l  3. ~irottxri!o llli lnJ?-l9!-. 

K lPQl lnzla. prottrolo llli 16-n2-19?-. 



En opinión de Kahlenberg, la voluntad política de apoyar a la España franquista se re- 
fleja por ejemplo en las ventajas que se concedieron a la Hispano-Film-Produktion para 
que pudiese rodar en Alemania: "Con la productora cinematográfica española Hispano se 
cerraron contratos de alquiler de estudios muy favorables, en comparación con la prác- 
tica habitual de la Ufa por aquella época, que aseguraban la producción de películas es- 
pañolas en Berlín"". Según el historiador, estos contactos y la cantidad de películas de 
productoras alemanas vendidas en aquellos anos a la España franquista (ventas alentadas 
desde el Ministerio de Propaganda, como subraya Kahlenberg) ponen de relieve el inte- 
rés que el Reich concedía a la cuestión española y su ambición por mantener relaciones 
con diversos grupos, fuesen privados o públicos, y extender su influencia. Con esta es- 
trategia política, el régimen buscaba evidentemente reforzar la posición de la industria 
cinematográfica alemana en el mercado internacional, pero también a la vez potenciar el 
consumo interior de cine con títulos afines e indirectamente relacionados con la indus- 
tria germana. Hay que recordar aquí que el cine americano ocupa durante los años trein- 
ta y hasta la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial un lugar pre- 
ferente en los gustos del público alemán y que esto es un incómodo obstáculo en los planes 
del Ministro. Goebbels tiene en mente sustituir la oferta americana por otra también ex- 
tranjera, pero controlada desde Berlín. Sabe que las pe!ículas venidas de fuera, con temas y 
paisajes exóticos ajenos a la realidad social v cultural del país, son en general un éxito segu- 
ro si son de una calidad aceptable v sobre todo ofrecen una manera eficaz de desviar la aten- 
ción del público hacia lugares v asuntos muy alejados de la realidad cotidiana'?. 

Acta R 43111389: "Imperio Argentina" 
Tanto los historiadores alemanes como los españoles coinciden en atribuir el inicio de la aven- 
tura de Imperio Argentina y Florián Rey en el Tercer Reich al ánimo del dictador. Parece ser que 
Hitler y Goebbels vieron en marzo de 1937, como casi todas las noches después de cenar, una 
película en la que actuaba la actriz. Aunque nadie ha dado testimonio sobre el título. se afirma 
que fue Nobleza baturra (Florián Rey, 1935). Es muy probable que al Führer le interesase la 
película, pues como espectador era bastante sencillo en sus gustos v le agradaba sobre todo 
ver películas fáciles v nobles, en la que se retratase la lucha humana con la naturaleza por im- 
ponerse y dominarla. Los personajes habían de ser, por lo demás, previsibles y sus acciones 
ajustadas a lo que tradicionalmente se espera de hombres y mujeres. Es decir, sus piistos eran 
bastante convencionales y conservadores 11, al parecer, la película de Flor4,1n Rev le encantó". 
Esa fue la razón de que pidiera a Goebbels que hiciese todo lo posible por traer a la actriz 

" F. P Kahlenheg, "Spielfilm als historisclie Quelle? Das Beispiel ili~rlnI~r.siscl~e i'Viichte", p. 519. 
'! Helmut Regel en un artículo sobre la coprotluccionei realizachs entre la Espaiin nacional y el Tercer Reicli 

hace el sipienre comentario sobre Rornnncefn .Iln?-inqlrí (Carlos T'elo. 19.3): "l'n niiintlo runl  intiicto repleto de 
los colorec típicoi de los mercados orienralei. fantaiíxi y (ianzxs nórnntlai; ofrecían al eipectatlor la posihilidatl de 
escapar por un momento de un presente cadn tlia m i i  amenmnte !.violento í...) El film fue presentado al espec- 
ratlor alemán como un eu6tico tlocumental ciiltunl." !'er H. Regel. "Han pasatlo. Sie sintl tlurcligekornrnen. Der 
Spanische Büqerkrieg ini NS-Kino". endirs rler.4rbeit rleri\rchi~,e. Beitr¿(~enrn~ i\rcl~ii~ri.esei?. nrr Qi<ell~i~krr~~r¡e 
rrfldnlr Geschichie. k l~i f f len &Y Bir?~de.wrchir' (Bopparcl ani Rhein. Hanld Boldt Verlag. 1989), \al. ?h. p. 546. 

'% Sobre Irfi preferencias ~inematci~~ficas y en penen1 sohre la orientacicíii artística de Atlolf Hirler, sus pus- 
toi e inclinaciones. hay P~K'OS nionoycíficoi. Cno (le los tnhsioi n i k  c:labon(los sohre el arte tlunnte el iiacick 
naliocialisnio es el lihro tle B. Tiylor y \Y'. van tler TYill. Tl?cl .i'n3fic(itic)11 ?f.4>1 :Ir?, De.cicri. .lhrsic. drchir~ctirrc. 
nrdFilm in ihe ThirdReich (\YTnchester. The \Yinchesrer Presi. 1Y10). Cno de los mejorei anilisis raliznclo~ has- 
ta la fecha sobre la peisona1itl:id. Ixq creencias !. el criterio estético tlel Fiihrw es el libro del p~iblicista alernin afin- 
cado en Inglatern. Sehastian Haffner. dnmo.kirnqn~ nr Hiller (Fnnkhrt nrn hlain. Fizcher. 1002). 



a Aiemania para que se incorporara al cupo de estrellas ci- 
nematográficas que la LTfa y el Ministerio de Propaganda es- 

.*-. taban preparando para conquistar los mercados nacionales 
xi? ' e internacionales en los siguientes años. 
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.e Una de las pocas actas que quedan de la oficina central 
- del régimen, la Cancillería Imperial [Reichskanzl@ en 
- Berlín. tiene como título "Imperio A4rgentina"". En la pri- 

mera página sólo aparece el nombre de la actriz. el año y las - 
signaturas asignadas para su clasificación. Las siguientes 

- veinte páginas sinien a Kahlenberg para trazar la historia de 
4 T J t  la actriz y su marido desde Cuba hasta Berlín en los meses 

?u mJ 
fw4.j 

Primera página dad de destino (685). Por último, se añaden la factura del 
del acta ~43111389 mercedes con chófer que recosió a la actriz en el puerto de Bremen y la trasladó a Berlín 
conservada en el (500) y los gastos de comida durante este viaje. 
Bundesarchiv de Ther menciona además la existencia de otras facturas que aún no han llegado desde la 
Berlín sobre Imperio 
Argentina. capital cubana, pero que serán enviadas al Ministerio de Propaganda para que éste realice 

los papos. La cana está firmada por el productor y en ella se aprecia el membrete de la em- 
presa Hispano-Film-Produktion con dirección en Berlín. Frietlri~hst~se 208. La siguiente 
cana del acta R 13 11,989 tiene fecha del 19 de abril y está firmada por Seeger. Está dirigida 
a la Cancillería Imperial y el alto Funcionario del hlinisterio escribe lo siguiente: "El Fiihrer 
y Canciller del Reich ha ordenado que se contrate a la actriz española Imperio Argentina 
para el cine alemán. He pedido a la Hispano-Film-Produktion de Johann W. Ther en Berlín 
SE' 68. Friedrichstrí3e 208. que tiene bajo contrato a la actriz. que la traiga desde Cuba, don- 
de se encontraba. Imperio partió desde Sueva York el 2 de abril de 193- en el vapor Bremen 
y llegó aquí el 9 de abril. El Fiihrer ha ordenado que los gastos ocasionados sean abonados, 
pues la empresa citada todavía se encuentra en sus inicios y no posee los medios financie- 
ros necesarios. Según esto, solicito que le sean abonados a la Hispano los gastos del viaje de 
6.'23 marcos en los que se incluyen la comida y el viaje desde La Habana hasta Nueva York, 
el fletamiento del mercedes con chófer, la estancia en Nueva York y en Bremen. así como los 
gastos del [iaie Bremen-Berlín. Se incluye la carta de la Hispano con la facturas. Las factu- 
ras restantes desde La Habana serrín enviadas tan pronto como lleguen (aproximadamente 
ciintro o seis semanas)." 

En nombre ino,Johann \V. Ther vuelve a enviar una carta a Seeger con fecha 
del 72 tle abril, ljunta la factura por los gastos de hotel de Imperio ,%entina en 
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- . . -  ' de Nueva York a Bremen (2.792,jO), el precio de los tele- T. ." 
4 gramas (187 marcos) y las comidas en el barco y en la ciu- 
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de abril y mayo de 193'. El acta contiene en primer lugar la 
- cana que Johann Ir'. Ther envía al jefe de negociado del 
- . \,íinisterio de Propaganda Seeger con fecha del IS de abril 
m - de 1937. Ther adjunta al texto, según se acordó con ante- 

-. rioridad, una factura detallada con los gastos originados por 

. . -  el viaje de Imperio Argentina y sus cuatro acompañantes. 
. En la cuenta se incluyen cuatro pasajes de barco desde La - Habana a Nueva York por 1800 marcos imperiales. los cos- - 

tes de hotel y comida en la ciudad norteamericana (550), - 
- 

, - cuatro pasajes en el Bremen de la compañía Nordlloyl des- 



Berlín. La actriz está alojada en el Hotel Eden (Budapesterstrafie 35) desde el 8 hasta el 23 
de abril. Los costes de manutención, habitación y otros detalles ascienden a 1.48',38 mar- 
cos. También se menciona que. para reducir gastos. se ha alquilado una casa de campo 
amueblada en Hohengatonl a partir del 1 de mayolí. De nuevo figura en el documento el 
membrete de la Hispano. pero además en la parte inferior del folio se aprecia en letra pe- 
queña la dirección telegráfica de la empresa. cuyo titular es curiosamente CIFES.4. La cuen- 
ta bancaria donde se ha de ingresar el dinero está domiciliada en el Deutsch- 
Südamerikanische Bank de Berlín. 

Cinco días después de recibir esta carta de Ther, se envía un mensaje desde el Ministerio 
de Propaganda a la Cancillería Imperial con la siguiente petición: ',Se incluye la factura en- 
viada el 22 de Abril por la Hispano-Film-Produktion en Berlín, FriedrichstraRe 208, por los 
gastos de la actriz española y acompañante en el periodo del 8 hasta el 23 de abril de 1937. 
Se trata de 1.487,38 marcos por los gastos de hotel. Solicito I abonada esta canti- 
dad a la empresa arriba mencionada." Al parecer, la comunic ,esolución de asun- 
tos pendientes flaquea un poco en estos meses, pues Thrt YUCIVC d dirigirse a Seeper 
(Ministerio de Propaganda) ante el retraso de los ingresos prometidos: ">,fe remito a las car- 
tas del 12 v del 22 del presente mes. en las que me había permitido solicitar el reembolso 
de los costes resultantes del viaje v la estancia en el Hotel Eden de Berlín de la señora 
Imperio Argentina. Debido a la especial situación financiera de los últimos tiempos. y sobre 
todo a los fuertes gastos de producción de la película española. le estaría muy agradecido si 
pudiese intervenir en la oficina de facturas y pagos para que se realizaran los trimites de la 
manera más rápida posible." 

Desde el Ministerio se apremia a la Cancillena Imperial para que acelere los procedi- 
mientos burocráticos, pero será necesaria la intervención de la oficina privada del Fiihrer 
para que el asunto progrese. En el acta consta solamente una carta fechada el 10 de mayo 
que, con firma del capitán LXriedemann, aydante personal de Hitler, está dirigida a 
Lammers, secretario estatal de la Cancillena Imperial, y que incluye las facturas del Hotel 
Eden en Berlín. En ella W~edemann urge para que se realicen los pagos con celeridad. Dues 
desde el Ministerio de Propaganda se han formulado quejas ante los re 
tarde vuelve a llegar a esta oficina una nueva factura, remitida por Seep 
gastos de Imperio Argentina Florián Rey en el Hotel Eden. 

Pero aún serán necesarios dos informes más antes de que se dé el visto bueno para in- 
gresar el dinero en la cuenta de la Hispano. Por lo que se deduce de los documentos. hubo 
dudas sobre qué opanismo habría de asumir el desembolso de los pagos. En las cartas que 
van desde el Ministerio de Propaganda a la Cancillena Imperial y de ésta a la oficina privada 
de Hitler se insiste en lo novedoso del procedimiento. pues al parecer no había anteceden- 
tes en este tipo de relaciones y se improvisó sobre la marcha. .-2l final la decisión se toma en 
la oficina privada del Fiihrer y desde allí se envía una carta al Ministerio de Propaganda 
en la que se aprueban los pagos y se determina el fondo del que habrá de salir el dinero: 
':4 la Hispano-Film-Produktion, Berlín SLT 68, se le abonarán 6.123 marcos por los costes del 
viaje y 1.487.38 por los de hotel en Berlín donde residió la actriz española Imperio 
Argentina, además de 8.210,38 marcos. Los costes se pagarin con los medios del For 
fines generales de la Cancillena Imperial". 

Como se puede ver, el asunto "Imperio hentina" hie desde sus inicios una ( 
de má: dad en la ( cima priori on involuc radas Jiver 
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Ii La a a  que lñer  alquila pan Imperio .@entina y Florian Rer estaba al norte de Berlín (Spandaii). en la 
calle Besin~gweg. 10. Hohen,aron, e n  iin barrio residencial de alro nivel. plaqado de \illas. cerca del hnque. 
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de gran importancia dentro del aparato burocrático y eje- 
, del régimen. El deseo original de Hitler se hace re- 
I gracias a las gestiones qiie realiza Goebbels desde 
nisterio. quien no tarda ni un mes en ejecutar lavo- 

.,,,,,,;I del Fiihrer. Sin embargo. los gastos originados por 
2 la visita de la actriz y su acompañante no corren a cuenta 

del 3linisterio de Propaganda ni de la Vfa. sino que será la 
; Cancillería Imperial. por orden directa de Hitler. la oficina 

encargada (le mantener a Imperio .lZrgenrina p Florián Rey 
en el país mientras se negocia la posibilidad de que la ac- 
triz realice alguna película para la industria alemana. Por lo 
demás. 13s yestiones tardacín iin tiempo en materializarse 
en un proyecto concreto por rzones que se citar5n más 
adelante. 

La prioridad que se concede a la contratación de la ac- 
española hace suponer que en este caso se estaba de- 
entlo sobre algo más que una posible intervención en 

..,.,i película. Se intuyen otros motivos que habría que re- 
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lacionar quizás con iina estrategia de Goebbels cuya ex- 
tensión abarcaría más que u n  buen posicionamiento en el 
mercado latinoamericano. Es posible que el ministro viese 
en la colaboración con los españoles una manera de acer- 

Cartel de la versión 
espanola de Carmen, c:~r (lecde iina óptic:i icleoli7gica y política adecuada el conflicto civil en España a la pobla- 
la de Tnana. cihn alemana a través de la ficción cinematoyrifica. Rodar y presentar en las salas una pe- 

licula de tema. ambiente e intérpretes españoles era la mejor manera. como bien sabía el 
maestro de las acciones propagantlísticas. de aludir a una cuestión actual que cle modo in- 
tlirecto concernía al Reich. fin y al cabo. 13 lucha contra el comunismo era ya en esta 
Ppoca una parte sustancial de la tarea salvaclon que el régimen nazi se había autoim- 
[Niesto y. según la versión oficial alemana. éste era el núcleo central del conflicto civil en 
España. 

Crónica de un desencuentro: la Ufa frente al Ministerio de Propaganda 
Sohre Ins dificiiltatles problemas que rursieron durante el rotlaie dedt1(lnl1ai,~ck.2'iichte 
.;e han publicatlo en España varios comentarios que. con mayor o menor detalle. confirman 
Inq diferencia? que existieron entre la Hicpano-Film-Produktion y la Cfa"'. La hase de este ar- 
tículo son lo? protocolos de las reuniones del Conseio Directivo de la productora alemana 
comen-ado~ actiiairnente en el .\rchivo Federal. Se han consultado los documentos a partir 
(le diciembre de 1936 cataloyclos hain 13 si~natura R lfl91'1037a en adelante !.. (le esta for- 
ma. ha sido posible delinear el campo tle fuemas en el que se tlesenvoh-ieron la preparación 
y el rotlaje (le I:i copro(luccicín. 

El proyecto estuvo marcatlo tlestle sus inicios por un:i lucha de intereses p compen- 
tcnci:is entre lo.; dirigentes políticos tlel Ministerio (le Propaganda. encahezatlns por 

\'ci:in.;e e\lwc~:tlnic.nrc S. Zierer ?Ir.li:i. "Cnrr?ioi. In (le lrintlo- en!, Pvrez Pvruch2 irtl.),.in/ol~cjn crí- 
liczl rlt,! c-ivc ey(rriol i\I.itlriil. C.ite<!n. l0q-1. 1y'. I l 6 - l l ?  R. .\I\nrr.7 Rerci:ini-i !- R.S313 S I ~ I I C ~ .  FI ~ i f l ~ '  m In 
rr~rrci rinsinr!cri 10 :nlf'.:q i Rlrh;lo. \Ienc:iicrii. Inn(11. PP. 2" y !.';~ilentr;: E. Die7 Ptienac. fliitnnn social del 
ciire (.ir E-crlm ~\l.itlritl. Fiintl:trnenrii\. 2ii(i!i. pp. 11í-1!-: 1- \ f .  \icol:ic \lecernier. In iiiten,orcirjn i,elndn. El 
npo1.o c;iic~i1in1oy(r!7¿» rr!c~irrtíri nl hnri&/i.nrrrrríi~~n fIQ.K-13i9) 1!1iir~~in. I ' n ive~ idad  (le \1iircin ' Primaven 
Ciiieni:irr)q~~fic: de I.orcn. lill~i I .  



Goebbels v su asesor para cuestiones financieras, hlav Winklerl-, 1. el Consejo Directivo de 
la Ufa, especialmente-el jefe de producción Ernst Hugo Correll'! El conflicto no es otro 
que el que enfrenta los intereses capitalistas de la mayor productora cinematográfica de 
Europa con las motivaciones políticas e ideológicas de un régimen dictatorial que re en la 
Vfa un instrumento al senicio de la ideología y el gobierno nacionalsocialista. Las rela- 
ciones entre la empresa privada y el aparato público durante el Tercer Reich están plaga- 
das de problemas de este tipo, causados fundamentalmente por la intromisión estatal en 
asuntos de carácter financiero. La unificación de la industria cinematográfica bajo un 
mando único era en este sentido fundamental para Goebbels, pues de este modo podía 
acabar con las objeciones y negativas de los productores, de caricter fundamentalmente 
económico, y utilizar el cine como un arma política e ideológica másI9. No obstante. en 
1937 todavía queda un margen de acción para la empresa privada y los miembros del 
Consejo Directivo de la Lrfa intentarán aprovecharlo para sustraerse a la voluntad de 
Goebbles o, al menos, imponer alguna condición. 

La preproducción de Andahrsische i l ' i i~hte  arranca, de hecho, el 4 de junio de 193- 
cuancio Ernst Hugo Correll presenta en la reunión del Consejo una propuesta del 3linisterio 
de Propaganda para rodar la ópera Carmen2". El papel de la cigarrera sevillana lo interpre- 
tará Imperio Qentina, la dirección estará a caqo de. su marido Florián Re!. y como jefe de 
producción se propone a Carl Froelich. hombre esencial en la industria y claramente afín a 
los intereses nazis". Correll anuncia también que la parte española aporta un capital de 
400.000 marcos. Debido a que los derechos de la partitura de la ópera son propiedad de la 
productora americana Paramount, el Ministerio sugiere que un compositor español com- 
ponga una nueva para la película. Pan compensar la ausencia de un aspecto esencial de la 

'- ' Elegdo directamente por Goehbel\ ( ). tiene a partir de 191- plenos podere, que sobrepasan con cre- 
ces las ireas (le competencia sobre 13s que hxsta ese momento se habían baadn las dispoiicinnes relacionad:~s 
con cuestiones financieas. Se convirticí así en lo< anos sig~iientec en una figura centcil. cuyo fino trictn ccin Ins 
directiva de las prducroms cinematogilificxs y. cómo no. ccin Ins dirigente; poliricos. cnnrrihuv0 a reso!ver Ins 
contradicciones entre la elevatlxs in\-eniones capitalistas y las limitadas potihilitlatles de amnrtizacitin." 
J. Spiker. Filni irnd Knpitril. Der \Te der deirtsclm Fi/fi~rt.irt.~chnlt nrni ~ i n ~ n ~ l ~ o ~ n l i s ~ i . c c 1 ~ 1 ~  Eininheit.iko~?zen? 
merlín. Verlag Volker Spiess, 19-5). p. 165. 

'"ste está compuesto por: Klinsch, Correl (expulsado el 2842-1939), Grieling. Lehman íhsta ocnihre tle 
1933, M+m (expulsadoel 3103-19-11), Fritz Kuhnert (desde el 02-12-1937, \lai\Xritt (tlfideel02-12-1937, Alfrecl 
Greven (desde el 03-04 hasta el 294% (de 1939'>, Emst Leichtenstein (del 29441939 Iinta 09-051941, fechii en que 
es eupulsado), P'emer hlahlow (desde el 2944-1939). Heinz Zimmermann (desde 004í-1941). Vcise J. Spiker, FiIr11 
itnd Knpitnl. \Yr& der d e z r ~ c h  Filmit~irt.cchgf?ntm nntionn/.w1nlirtischen Einl?eit.cko~izern. p. 2 T .  

'O Ademis de! texto de!. Spiker. se puede consultar el lihro de \Y. Becker. Film imd Hem-chgp (Berlín. 
\'erlag Volker Spies?;. 19'3). Estas son 134 dos contrihiiciones mas reletantes que se tulpan de lo4 aspectnc fi- 
nancieros y politicos de la unificación de la industria cinemarngr5ficn alemana 3 partir de 1933. 

'" R 1091 103%. prntncolo 1 2 5  
" Carl Froelich (18-5-19íZ) es una (fe 13s perconalitlatle5 mis destacadas tlel cine alenian hasta el final 

de la Seguntla Guerra Xlundial. Su primen pelicula la reiliza en 1913. Richnrd \Thloe~ier. Dunnte 13 etapn tlel 
cine mutlo. tnhaia con ista Sielsen y contrihuve a generar el fennmeno Hennv I'orten (13 primera gnn ec- 
trella cinematogilifica alemana). La llegada de la técnica sonon abre nuevas peripectivas en su carrera. Fiinda 
su prnpia protluctora con estudios (le rodaje en Berlín-Tempelhof. Destle 1933 es miemhro tlel Parti(lo 
Yacionalsncialista p. también a partir de esta fecha. comiema a ocupar cargos importantes en la .bnciacitin 
General para la Procluccicín p Explotación CinematogRficas (Gezc<mtivrhnnd ,fiir Filrnprodirktion irntl 
Filmi~erir~et?iln,q). En 1937 es nombratlo prnfesor y en 1939 presidente <le la C:imara Imperial de Cine 
íReichsfilmk~flmmer'1. Tras la perra  es internado en un campo (le prisioneros. del ciial es liherado tns  h:ilier 
concluido el periodo de "desnazificacinn" en 1948. Prcnliice tre5 películas mis en In República Federal 
..\lemana sin muchn ~xito. Entre sus filmes ma5 destacntlos figiinn Reiienrle Jrrpclnd ( 1933i. Ifeiniot ( 193s). 
Dns HerzrieTKentpin (1940) oDerGnstnonri il9tn). 



historia se decide además que, de forma absolutamente excepcional, se incluyan escenas 
taurinas con las que atraer al público a las taquillas". 

Los miembros del Consejo reaccionan con escepticismo v mencionan algunos aspec- 
tos problemáticos. En primer lugar, desconfían de una Carmen sin la música de Bizet, 
pues se trata de una ópera muy conocida en Alemania y se teme que el público rechace 
una versión manca de la misma. Se menciona también la dificultad de trabajar con una ac- 
triz española que no habla alemán, lo cual obligará a reducir al mínimo sus diálogos y re- 
perctitirá de forma negativa en la dramaturgia del film. Por otra parte, el Consejo consi- 
dera que la producciOn ha de correr bajo el nombre de la Hispano-Film-Produktion para 
que no sea relacionada con la Lfa y evitar así problemas de distribución. En la propuesta 
del .\linisterio se estipula que los derechos de reproducción de la versión española perte- 
necen a la productora de Johann V. Ther. El Consejo apunta que la versión alemana pier- 
de entonces valor y que por tanto será un factor a considerar a la hora de realizar los cálcu- 
los y repartir los costes?'. 

Tres días mis tarde el Consejo se reúne de nuevo para ver los planos de prueba de la ac- 
triz e~pañola'~. Lehman presenta el primer borrador del contrato propuesto desde el 
hlinisterio en el que se prevé que la Ufa firme con la empresa de Carl Froelich (Fmelich- 
Stzrdio) y la Hispano-Film-Produktion. Se confirma también en este boceto la intención de 
rodar dos versiones tomando como base la ópera y con Imperio Argentina como actriz prin- 
cipal. El sueldo de la intérprete ya está fijado en este primer documento e incluye los gas- 
tos de su residencia en Berlín. Lehman aclara también que Froelich recibirá 10.000 marcos 
pues el Jiinisrerio prevé que sus Funciones como productor ejecutivo sean bastante exten- 
sas y quiere que esté directamente implicado en el proyecto. Sin embargo, los miembros del 
Conseio se muestran reticentes ante estas condiciones. Para al~ynos. el asunto es demasia- 
do arriesgado. la rentabilidad dudosa y desconfían de la capacidad de Imperio Qentina 
para aprender el alemán, lo que obligana a pensar en un doblaje. Finalmente se acuerda 
aprobar la propuesta si antes ha sido revisada y firmada por el Comisionado Imperial para 
la Economía Cinematográfica, Max \Xrinkler. 

En las siguientes reuniones, los representantes de la Ufa intentarán retirarse del pro- 
yecto o al menos reducir su pre~encia?~. En principio hay interés en rodar una versión ale- 
mana !. sólo se asumina el rodaje de una española siempre y cuando la Hispano se hasa car- 
30 r to de los c( se afana por su parte en encontrar alguna productora )or comple xtes. Ther 

-- ki deliro por malrraro de animales se caqtigaha originariamenre en el StGB iStrqf~esetzhlrch: Código 
Penal) en 13 medida en que se realizse "puhlicamente o de forma que originase escindalo". Pero por una 
reforma tlel CRtliqo Penal del 26-03-1933 (;\n. l i í h  StGB) y luego en la Ley de ProtecciOn de Animales del 
Zi-11-1933 se cn\ri#ahn !.a como tal. enrendienclo que era el propio animal el ohieto de prorección. Según 
ecra le\. estsha prtiliihitlo reproducir imrigenes en las que se tonuraha :i un animal. Por ecta n idn.  al permi- 
rir la toma (le irnipenes (le lidi3. se ecpecificíi que t.sra5 dehian evitar mcimenros especialmente crueles ("en 
este caso especial se permiten escenas raririnris siempre que se eviten :iqiiéllas cuyo efecto sea demasiado 
cruclo") 

' Svliia Zierer llclin intlic:~ en su anículo sohrc Cornlen. lo de Elonrr. pp. llG118. que "en un principio el 
triiet alemiin t~riitl inln 1:i ~wxihilitlatl tic que a p a r  (le Itn recliienniienrm (le Ixc auroridadm nazis, su nomhre no 
\e nstrian a la pnwliiccir')n v que m e11 lu,mr f i q inn  HFP por niotivm que. como aii,$eren los arcliivm de la em- 
pri-3. renian que ver con la (listrihucitin. Como Ign tlem-hm de la \er;iOn mpnñola pnenrcían a HFP. el mlor de 
13 alcninna dicrninuia. h t ~ h t r  ciue 13 I-h penaln ci)ntemplar 3 13 hnn(le rernrrir Irr; pqtoe. L3 e m p m  alemana prc- 
tent113 renlvar 1s dii\ ler\ionez en el mmr i  drl contrnrn que HFP hahin firmsdn con o t n  firma alemana. Fmlich. 

renli7ani en Im ezrutliric (le (313 13 pelicu!3 ecpnñnl3 le cnhnn3 a HFP loc. g:~crm una v a  concluido el nxhie". 
'' R IR91 '1032h. prnrocolo 1li'S. 
'' R1B91 lnZ2b. prorc~olo.; 1238, l l t 2 .  



importante que se haga cargo de la película2h. -4 finales del mes de julio se reciben desde el 
Ministerio de Propaganda las disposiciones en las que se ordena la colaboración y coordi- 
nación de la Cfa con Froelich-Studio e Hispano. A los miembros del Consejo Directivo no 
les queda otra opción que aceptar la orden, pero antes de dar el sí definitivo exigen un es- 
crito oficial en el que se deje claro que la producción es un deseo del Ministerio. 

Johann W. Ther, si no ajeno al enfrentamiento dentro del seno del aparato cinematogáko, 
al menos poco interesado en los conflictos internos de la industria alemana, sigue defendiendo 
sus intereses en las posteriores negociaciones y consigue de este modo los derechos de distri- 
bución de la película en .hca del Norte, algunos países latinoamericanos?- y en T m .  La Ufa, 
acosada por el Ministerio. lo acepta junto con las claúsulas del contrato que Froelich firma con la 
Hispano. Finalmente. la mayor productora cinematogrdfia alemana quedaba como el socio en la 
sombra que ponía la mayor suma de dinero y al mismo tiempo aumía pncticamente todos los 
riesgos que se desprendían de un proyecto c u y  calidad parecía no ser el criterio decisivo. 

Andalusiscbe Nacbte es el asunto principal en las reuniones del Consejo diirante el 
mes de agosto. Las órdenes del Ministerio son precisas y claras. Se esige iin contrato con 
Imperio .%entina. en tanto que la posibilidad de realizar iina versión alemana del film será 
decidida una vez que concluya el rodaje de exteriores en Espana. deiando de este modo 
más tiempo a la actriz española para que perfeccione el idioma?'. La Cf3 ha de someterse 

'" Ther pmpne a 11 prtxlurron Trrn Filniktrnr! GlnhH en los últimos día5 de junio. Sin emhayo. encuenrn los 
m6mos problema legales que con la Ufa. Desde esta prducton se aconseia a Ther que consiilre con TORIS. R 
10!31/103!h. protocolo 1242. Los problemas estin relacionados con la< restriccione; que impone h L q  p:in la 
E~hicitin de Películas E\~nniems iGeseP film- die ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eifet~ i .  Eita lev. existente dr\tle 
h Repiihlia de ITeimar y ori,@nalniente concehich pnn pmtqer la pmliicciiín cinemato~ficx alem:ina (le1 aio.;o 
americano. fue mdaptach por 1m nzis y aiiiitath a Iai p~tenqinnec de control toulirari~n. Gtrhhel.; intrrxliiiri un 
nuevo párnfn s&n el cual. "tcxioc los rnhainclorec en ln prnlucción de un film tlehian cer alemane- tal r ciimo ¡e tle- 
finia en la lev. ?il mismo tiempo x lepl'ii~lia ki expuliitln (le los iudiw del pmeco tle pmluccihn ,pcixc a la ntie\s 
concepcitin del término "germani&t i - iD~~/ccI?t i~ i i i~.  .Uemin. se,qún el nue\ri dt~reto e n  quien pciseyese la n:iciona- 
lid~cl alemana y pudiese certificar su á h l  genealógico. Como 13 expulciOn inmediata de tc~Io9 los mtnnjeros y j~itlios 
de la intlustria Iitihiese originiitlo un parfin inrtilei.nhle en la prtxlucción. el 'linisrro (le Propngsnd:~ se resen0 iina apli- 
cación pnyiitica de la nuem dispocicicin. que le permiiiria en el Futuro contntar extnnienii cuando "atuviese jus- 
tifiado p r  m o n a  ailriinla o artísticns". Cicicixs a lac rnrxlificnciones nncion:ilso«alicrai lii normari~a de cuptr i:iriii 
considenhlemente su <'«ntenido. ;Vicin no e n  primnrdi:il pmtwr  13 intlristrin cinem~tqcificri ¡emana (le la enor- 
me cnmperencia menor. cino hlindar la aencñ clel filni k n t e  3 infliiencixs "'mmieni" v '-no aria". \ér! Spiker. 
F h i  ~rndiínpitnl. Der Pigclerdeirtxlwn Filriirr.irtxi~nfr n i ? r  intio~rnI~ozinlizti.<;~hen Eitilit~ild~onz~rn. pp. 112-1 1-1 

Cno de ellos es Bnsil. país que interesaba mucho a la 16 por el peco de 13 pohkiciiin germana emicnnte 
en aquellas latitudes. Al final. la Cfa se wri nhliaada por orden del \linisterio a ceder ante la peticiones tle Ther. 
Este. por otn parte, y s e g h  informes de la Lh. ha incluso vendido ya ltrs tlerechos en algunas (le esras zoiiac y 
ha cobrado atlelantos. R 1091/1032h. protocolo 1253 

'' En el acra número 1250 tlel día 13 (le agoito se ecpecifica que el Slinisterin no at:i tie nin$n mtxlo intr- 
resaclo en un (lnhlaie (le Imperio .%entina. h> nznnes (le ecta decisión \nn ~i,qzs. Sin emhay .  por orni pclicu- 
la y sobre todo por otnq actrices (le pmetlenci3 m n n i e n  que rntxiinrnn prn el cine alemin entre la!! !- 19ií. 
sakmoi que el ~oniclo (le iin acento esmial en hoc2 de muiere; C~ritica\ contrihuia a acrtyentar In nnitnl<i:i v !3 
entreya tlel púhlico aleniin ante atns tli\xs venitiz (le fiien (le 1% Frcinteni el horizonte ciiltunl gerni:ino. 13 
leve resonnncii de lo lejano y (listinto prtxliicia dos efecto.;: en primer Iiiqar. estimulaba ki iniiiginación y I:i p;inici- 
pacihn suhieti\a del espectador que ptniia asi "esapar.' meior (le la reditkitl cotitliana: en seguntfo. la presenci:~ (le 
lo "extnño", (le lo "no ario". refomba (le fornia intlirecta 13 itlentidac¡ del intlividuo p su pertenencia a iina "ccb 
munitlatl popular", a iin ~gupo definido por una st~ieclatl. ciiltiin y tntlicirín concretas y tliitinras a las tleni:is. C. 
Romani realizti un magnífico tninio snhre las esrrella~ (le1 cine alemin dunnte el pritxln 19?7-196 en el (Iiie \e 
refiere concretamente a In eannieria de muchas (le estas actrict.;. Exiete una veniiin  ingle.;:^. Tnfizrcd Gr~i(Ietqeec. 
Fnnole Film Stnn o f t k  7'birdReich (Gremece Editore. Rperhnck. 2001 1. En nlemiri exi\te otrri libro muv intere- 
sanre de F. Berer, Die 1;ki-Stnn irn %!ten kicll Frnire~ijTir »t.irtscl~lrid I \tunich. Heme k r l a ~ .  1991 \ 



a la voluntad política. pero consigue dejar una puerta abierta para. llegado el caso. retirar- 
se del asunto. La clave está en Imperio Argentina y en la habilidad que demuestre para 
aprender alemán2q. 

Un rodaje farragoso 
h finales clel mes (le agosto de 1937 viaja a Andalucía un grupo de técnicos, iluminado- 
res e intérpretes bajo la dirección de Florián Rey. La intención es rodar algunos exte- 
riores en el campo y la costa andaluza pero volverán a finales de octubre con resulta- 
dos mediocres: de los 16 días previstos sólo pueden rodar 14. Según los documentos 
consultados. Florián Rey no consiguió imponerse ni con los técnicos ni con los actores 
y la expedición resultó plenamente insatisfactoria para todos los participantes'". El via- 
je p la estancia en España del equipo costaron 160.000 marcos. cantidad a pagar ínte- 
gramente por la productora alemana. ya que la parte española confirma su falta de li- 
quidez monetaria para cofinanciar la expedición". La LIfa intentará naturalmente 
aprovechar este descalabro para deshacerse del lioso proyecto y en el Consejo de 
Dirección se acuerda informar directamente al Xfinisterio !-aconsejar de paso la niptu- 
ra del contrato por irregularidades en los pagos prometidos por la Hispano-Film- 
Produktion. Se añade a esto que Carl Froelich ha comenzado ya el rodaje de Heimnt y 
que. según las previsiones, esta película estará lista antes que Andalusische ,$'iicbte, 
pues no presenta tantas dificultades como la coproducción con los españoles. El 
Consejo acuerda también la cantidad definitiva que la LTfa dispone para la película de 
Imperio k~en t ina :  800.000 marcos de presupuesto es la suma habitual para una pro- 
clucción de medio tamaño. En el caso de que se tuviese que aumentar la cantidad: la 
partida sólo estará disponible si va acompañada de la aprobación p garantía de Mau 
Ifinkler. So obstante. la Cfa está ya convencida de qiie la película no recaudará en ta- 
quilla el dinero invertido. 

En noviembre. los direcri\ns de la Cfa ven la primera pnieba de Imperio .*entina hablan- 
do aleni?.n y no tienen ninguna objeción. Los problemas, sin embayo, suyen clel lado finan- 
ciero. pues aún no se ha concretado el precio total de las tlos películas. La Cfa estima que el tos- 

!' "Por In demic. en el ronrnro e d  preliqra 13 pncihle retind:~. iina I-ez rali7adas las romas estenom. de 
13 Frirlich-Film de aciienln con 1.1 I'f3 de can a la H!~riano si la señon .%entina no habla suficiente alemjn pan 
esa fecha. En este cnro. la L-fit asume 10.; coste que se nriyinen del r ~ i a i e  de exrenores v de la versión alemana 
(le la pelicula" R IWI I(iZlh. prntocoln 1ZiZ. 

" "El señor Correll infomia detalladamente qohre las dificiiltade iuqidas en la producnón de esra pelícu- 
la. Se ha rodado muy poco material en España. De 6 tlias snlo se rodaron 14. El trahaio conjunto entre el señor 
Rev !-el eqiiipo ha sido insatisfactorio. El señor Rev no ha demoitntlo nada. sientlo esto también admirido por 
Froelich. i...) La I'fa Iia invenido ya en el proyecto W.nn0 marcoi. El rtxlaie en Espaíia Fue interrumpido posi- 
hlenienre Wruue I:i.; peceras necei:rrinc no ectnhxn a dicpoqicirin del equipo. (...) Hemos pedido un informe al 
que p~.icrerinrniente .;e iiniR la e~pliiación de Frwlich. Este tlociimento sem remitido al \linisreno de 
Prripay.tniI:? ion itnn ~ihceniiiii'ln en 13 qiie .;e apiinte qiie no.; retinremns del provecto por mones imponan- 
rc.; y c~iic nos recen.:tmri.; la pocihilitlatl de dem:indar a la empreqa por tlafioc y lxfiuicim.. R lW)I!10Z2h. prote 
ioln I?hh 

0 " 1.0.; roce.; entre 135 (los enipresas hieron conirantes (...) r\tlcmás. la empreia alemana reseña un nue- 
n1 impetiimento- Inq -tfln.flno marcos pronieritlo.; por la empresa eipañola no estahan a disposición de la pe- 
liciil:~ "Ver S. Zierer \felia. "Cri>nic.n. 10 de Rintm". pp. 116-118. Se añade a esto el prohlema que Johann \Y: 
Ther tiene cim .\FIF4 iKopierrit!.~triztnbc~>~ der -1.G fiir Filn!f¿h~kotion~, empresa asociada a 1s tTf3 desde 1925 
Y que se encary (le reali7ar las ~ ( l ? i s  de 135 pelic~rlas realizada( por la producton. .4l parecer. se tnta de un 
tncirmplimiento de conrntn. 1.1 Lfa rcerime esra drqavenencin pan pre'innar a1 ?liniireno. ad~iniendo de 13 
p(n-3 cene<!?(! v el rie.;ycl aue implica hacer necncini cnnJohanri \l.. Ther v su empreqa. R lWl:lflZ2h. proto- 
colo 125t. 



te subirá a unos 1.550.000 marcos por ambas versiones'?. Desde el Ministerio de Propaganda se 
ponen reparos a una suma tan alta y se exige a la productora cjue reduzca gatos. Carl Froelich. 
una vez decidido el rodaje de laversión alemana. en su tarea de productor ejecutivo, encarga el 
guión a Philipp Lothar Maying v a Herben Maisch3" quien asumirá también la dirección de 
Andahuiische Nachte. El guión está listo en enero de 1938 y ese mismo mes es aprobado por el 
híiiinisterio. La Hispano, por su parte. anuncia no tener mi5 capital para continuar con el rodaje 
y pide un crédito de 100.000 marcos a la Vfa. que le es concedido pues se tiene la seguridad de 
que existe una deuda de 4.000 dólares a pagar por CETSA por los derechos de distribución de 
Carmen, la de Trana en Sudamérica. No obstante, mostrando gran desconfianza hacia el so- 
cio español, el Consejo acuerda que, llegado el momento. se entregarán los negativos de la pe- 
h l a  poco a poco a cambio de partes del dinero concedido a crédito". 

El rodaje en los estudios comienza a finales del mes de enero y se extiende más de 
lo previsto. Los motivos no son mencionados en los protocolos: tan sólo se recoge el 

Imperio Argentina 
con Florián Rey 
y el director de la 
versión alemana, 
Herbert Maisch. 

" En es13 suma se incluyen lin.000 marcos en roral (siempre y cuando no se sobrepasen los +O dí:is de rn- 
daje). una resen3 de 10.000 niarcos mis pan ?astos imprevicros (se apunta que <e necesita una sunia concide- 
nble a causa de la complejidad y dificulrad del prorectoi. y un seguro de 5 OW Inicialmenre se hahia previsto 
un coste total de gnW0 marcos (le los cuales la Cfa ponia hnrKinn ( 2  3 de! total) pan la venirin alemsna. Se ru\n 
que aumentar la participación de la Lifa a 8nOOOO y a meditla que pasan los nieses se le añatlir,ín enrre lSnOO0 
300000 marcos m%. El Consejo sospecha atlemis que la Hispano no tiene ni<? capital que los ?0OOníi marcos 
puestos a1 principio (adviénase aquí que nl comien7o los espaiiole< hahian tlicho tlicponer de +CK)nOO mnrcos). 
Se acuertla pedir a Ther una explicaciiin snhre este asiinro v con Ins recii!tatlos remitir un informe a iYinkler. en 
el que se rolreri a incisrir en la ezcxsa renrahilitlsd del filni. RIWI ln32h. prnrc~~ilo 12-0. 

" Philipp Lothar ?Inn'na (18-9.194';) crcrik yuione.; desde rciniienzci.; (le la tl6cada <le los treinr:~. Tnhia 
con Paii! \Te,qener en Ein .llonn cc.ill nacli D~ictschlntid i 19%). con Derlef Sierck (Doliglas Sirk en EE.i.i'i en 
Das ,llíirlchen ion ,Cloorhof(19?5) y con Ksrl Ritter en Pntriotm (193-i. tliriqientlo luego iina comedia (le en- 
redo, Ein sclioner Toy. amhientatls en el Berlín de la Fuern en 19i3. que ohtiene gnn ksito de púhlico. Herhen 
.\iaiccli (1890-19-t) destaca por (lirigr pelíciils.; que responden a la iconngnfía e ideoloei3 mcionalsc~inlictz 
obsesionada por el miliransmo y el culto a 12 penonaliclstl. .\tlemis irIe;\r~dalir.iiicl)e .\cicl~fc~. es el encnfyatlo cle 
llevar 3 la panralla Stnrl7e Hecen 1 lo!-) !- Fn'?deric/> .k-hillrr-Tnrr~rfpb ei??t3.i Getiia r loir)\. 

" Rln9I '10!!3. prc:rocnlo 12-4. 



1 j de marzo un nuevo retraso por enfermedad de Imperio Aqentina3j. La actriz espa- 
ñola parece por lo demás estar a salvo de las dificultades entre ambas productoras. 
Cuenta con el claro respaldo del ministro Goebbels, quien ordena a la LTfa que ofrezca 
a la actriz un contrato para el rodaie de otra pelicula. No obstante, desde el Consejo 
Directivo se estima más oportuno esperar a ver algunos resultados de la película en trá- 
mite antes de entrar en negociaciones3! El día 22 de marzo se muestran los primeros y 
convencen a los reacios ejecutivos, que encargan a Ernst Hupo Correll que inicie las 
conversaciones para firmar un contrato con Imperio Argentina v asegurar al menos una 
película". 

El 6 de mayo llega la factura final al Consejo Directivo de la Ufa. El rodaje se ha extendi- 
do diecisiete días más de lo previsto v ha sumado en total cuarenta y cinco días. Los costes 
han superado 13s previsiones en 85.000 marcos, y el presupuesto ha ascendido a 1.635.000 
por ambas versiones. Las esplicaciones de Froelich pan justificar este aumento son, en opi- 
nión de los miembros del Consejo. insuficientes!! So muestran, sin emba~o ,  ninguna ob- 
jeción a la película cuando la ven iin mes mis tarde. La Cfa presenta Andah~sicbe ,Vachte 
a la oficina cle censura de Berlín el 34 de junio y ésta concede el listo bueno sin otorgar nin- 
giina clasificaci6n. Dos días antes Hitler ha visto la película en un pase privado y su ayudan- 
te recope el sipuiente comentario: "Imperio Argentina muy bien, mala dire~ción"'~. Sobre la 
versión española. que ve el día 76 del mkmo mes sólo sabemos que recibió la aprobación 
del Fiiiilv-er sin resenas o comentarios, 

El 1 de julio el Consejo Directivo aprueba la concesión de la última partida monetaria 
para la promoción y el estreno deAndal~nixche~2'iichte en el Cfa-Palast en el Zoo de Berlín, 
donde serrí eshibida durante 14 días. Se ponen a disposición de los encargados 18.000 más 
7.000 marcos de resena'". El día ' del mismo mes se decide proyectar la película en seis 
salas del país iina semana ante; de lo previsto ia partir del 79 de Julio). debido a la escasez 
de filmes que anuncia la tliwibuidon de la 116. Se insta al mismo tiempo al departamento de 
clistribución a qiie ~itilice todos los recursos disponibles para que la película sea proyectada 
durante cierro tiempo en los teatros y evitar así en las prciuimas negociaciones con la 
Froelich-Stlrdio el reproche de esta productora a la Ufa por no haber promocionado lo su- 
ficiente .lnclnlrtsisciil7e .Yiic/?tei'. 

'' RlO9I lm!n, protncolol79t. 
" RlO?I/lOZ!a, protocolol29j. 
'- "El señor Correll ha <le neeociar con la señon .@entina sobre el momento en el que producir la pelí- 

cu13 pues ésta. hasta donde sahemos. parte provimamente pan realizar una zira por Sudamérica durante me- 
tlio aio.' Rln'JI ln!!s. prorncoln 1296. Seis cemansi mis tarde. el ! de Xfav0. Correll informa al Conseio del 
re.;\ilrxln tie 1 . i ~  neqocinciones con la pareil Re!- .+<entina. La actriz españnla no eiti  interesada en participar 
en iinii pel;cri!n ;ilem:rna pues en ella n o  habría rnh:iio pan s ~ i  marido. Floriin Rey e Imperio Aqentina pro- 
ponen rodar en .\leniani:i una pelicula eipañol:~. que sena dnhl:tdn a! alern:ín con la \.o7 original [le la actriz. 
l.()$ cr)\re.i tic protliiccirin correriaii a cayo tle Rey con In excepcibn del nlquiler del estu<lio de rodaie. para el 
qilc 13 If.1 hnni un prt:.;tamo :i loi espiiñoles. Eire seria posreriormente ahonado con Ini ingresos resultantes 
tit. I:i \.cnra CICI filni en Centro v So<larni.ricn. Loi tlerechoc de tliitrihución del mismo en todo el mundo que- 
c i n r k i  en manos cle F1ori:in Rey La Lf.1 (leccnnfia (le Iriq ganntes que culirinan el crt.dito. d e m i i .  reconoce 
en e! prclyecro la intencilin tlc un mero alqiiiler (le estiitlios (le rodsie pan el que no exi.ite nineún interés. 
Corrv!l :icuertl:i con la p:ireia que no :tct.pten orrns compromiso4 (le rodaie hasta el 73 del mismo mes. 
RlnW In!!:l. prorotolo l!n(l. 

'' RlnC)I 'ln3ia. prorncolo IZO-. 



Carmen según los nazis 
El rodaje simultáneo de ambas películas no dio como resultado dos obras idénticas. El guión 
elaborado por Florián Rey Fue retocado por los guionistas Maying y Maisch, y ajustado a la 
percepción alemana del mito romántico de Carmen, a la vez que se mezclaron la historia y 
los objetivos de sus protagonistas con aquellos elementos esenciales de la nueva ideología 
en el poder. Es decir, a la Carmen de los nazis le faltaba folclore y le sobraba tendencia poli- 
tica. Kahlenberg definió en su conferencia esta estrategia como un "desplazamiento de acen- 
tos" que convierte Andalusische ATiichte en un producto característico de la producción ci- 
nematográfica alemana del ario 1938. La sinop~is recogida en el catálogo del antiguo Archivo 
Imperial del Cine, conservado actualmente en el ,.\rchh.o Federal Alemán, narra la historia 
como sigue: 

"El torero Antonio Vargas Heredia está en prisión por haber apuñalado a un gita- 
no. La cantante y bailaora Carmen lo visita y conoce de paso al brigadier José 
Navarro, quien se le acerca de forma caballerosa. En el Café Mulero de Triana. 
Carmen entusiasma cada noche al públicci con sus canciones bailes. También 
José, que va a menudo allí, está encantado con ella. Por culpa de la bailaora 
Dolores, que intenta camelar a José. estalla una pelea entre las dos mujeres en la 
que Carmen hiere a Dolores. José recibe la orden de sus superiores de arrestar- 
la. Al no cumplir la orden por deseo de Carmen, José es degradado y condenado 
a trabajos forzados. Camino de la prisión el convoy que traslada a José es asaltado 
por una banda de contrabandistas conocidos de Carmen y secuestran al brigadier. 

Andalusisch 
(Florián Rey, 



Carmen les ha seguido y acepta un trabajo en el local del jefe de los contraban- 
distas en Zahara. Mientras. los contrabandistas continuan con sus actividades. 
José participa en una de las trifulcas con los Dragones (sus antiguos camaradas) 
y es herido de gravedad. Con gran esfuerzo v riesgo es salvado del arresto. El to- 
rero Antonio, que ya ha sido puesto en libertad, encuentra a José en una venta en 
la carretera a Sevilla en la que baila Carmen. Al día siguiente, en la gran corrida 
de toros. Antonio es herido de muerte. José welve con los contrabandistas v se 
entera del asalto preparado contra el escuadrón de los Dragones. Consigue avisar 
al escuadrón a tiempo. José muere en el mismo asalto." 

Es conveniente explicitar aquí los desplazamientos a los que se refiere Kahlenbeq. El 
detalle más llamativo es, sin duda, que una película inspirada en la figura de Carmen se ocu- 
pe tan poco de la protagonista v tanto de uno de los intérpretes masculinos. El papel que 
interpreta Imperio Argentina va perdiendo lugar y sentido a la vez que se va perfilando de 
forma apurada y limpia la figura del brigadier Don José. Kahlenberg apunta que la acción 
de la película no la determina Carmen. sino que más bien ésta actúa como un personaje de 
referencia que condiciona de forma definitiva el destino del brigadier. Es esta vida, esta his- 
toria. la que se busca narrar y la que va a senir para poner de relieve los valores y principios 
más importantes del universo nacionalsocialista. 

Conociendo la trayectoria cinematográfica y guionística de los dos autores del texto 
alemán, no debe sorprender que optasen por una versión de Don José alejada de la am- 
bientación operística y más cercana al militarismo y la estetización de la disciplina cas- 
trense propios de aquellos años. Antes que el amante entregado de Carmen, el Don José 
de esta película es un soldado del regimiento de los Dragones. consciente de su deber, 
que vive para el ejército. Su caída en desgracia por culpa de los amores con una gitana se 
prevé desde el principio y se asocia de manera absolutamente arbitraria al hecho de ser 
vasco. "Siempre nos envían estos vascos. No tengo nada contra vosotros. Sois buenos sol- 
dados, pero no lo suficientemente despabilados para este pueblo de aquí y para nuestro 
senlicio. Aquí en Sevilla estamos, por así decirlo, en el frente. Nuestros enemigos son los 
contrabandistas": cle este modo es recibido Don José por su comandante al llegar al cuar- 
tel sevillano. Cuando momentos después conoce a Carmen, el espectador asocia de ma- 
nera directa su ingenuidad frente a la gitana con el hecho de ser vasco. Don José no está 
preparado pan la lucha en el frente, para enfrentarse a la realidad de las calles de Sevilla, 
plagadas al parecer de contrabandistas. bandoleros y prostitutas. La película crea desde el 
principio una antítesis entre el mundo militar, acuartelado v separado de la ciudad por una 
enorme reja. y la vida fuera de esta cancela. Los personajes de honor, íntegros y decentes, 
son los militares. En la calle sólo habita gente de mal vivir. Esta simplificación. o la nece- 
sid;id de emplearla. oblipa a que figuras esenciales de la obra se vean reducidas a la nada, 
a nier:iq presencias anecdtiticas que no pueden estropear la historia de binomios entre 
buenos y malo.;. .\%í. .i\ntonio \'aryas Heredia. eje fundamental en la ópera y elemento bá- 
sico en la construcción del rnmanticisnio andaluz. es una figura secuntlaria. un simple ma- 
tador de toro$ al que el hripadier se diripe en los sipiiientes términos: "Te perdono por- 
q ~ i e  un matador de toros trotamundos no puede entender que haya sacrificado mi honor 
por Carmen". 

En Ancicrllisixche.Viichte. es el brigadier DonJosé quien merece el lugar centnl de la na- 
rncicin. Carmen se dohlepa ante su conciencia del deher !- la integridad. Plagada de senti- 
mientos de culp:~. sin lupar pan la frivoliclad y alepría, se con~ierte en esta película en una 
rniiie: sufriente, fascinatia por la entereza de su capitin. N final, sometida completamente a 
la función evanyeli7adon del soldado. contempla fx5cinada desde la enorme verja el entierro 



ena pensad 
:sde el prir 

. ,, - ..-,. ...,..,. 

con todos los honores militares y adopta una actitud resignada Frente al mundo castrense al 
que nunca podrá pertencer. 

Otro de los aspectos llamativos guarda relación con la pu la por los 
técnicos alemanes para presentar la Sevilla decimonónica, y icipio un 
problema entre los profesionales españoles y los alemanes. CXU> ~ i i i d i i  uiid viwn del ro- 
manticismo andaluz extremadamente oscura y lúgubre. Quizás inspirados más en su propia 
tradición romántica, o tal vez influidos por los grabados de Goya, optaron en Andalzrsische 
Nachte por una puesta en escena que recordaba más a la Edad hfedia inquisitorial de 
Torquemada que al luminoso juego de colores propios de la ópera. La ausencia de planos 
reales de la ciudad. de las playas y el campo andaluz (recordenlo5 que la excursión realizada 
por Florián Rey a España acabó en fracaso), obligó a la construcción de réplicas en los estu- 
dios. lo que sin duda condicionó de forma definitiva la puesta en escena de roda la película. 
Para Kahlenberg, los escenarios construidos por los alemanes son muy primitivos y obsenz 
que no ha de deberse a la posible inexperiencia de los técnicos, pues el equipo era habitual 
en los estudios de Froelich y ya había trabajado en otras ocasiones con el director'?. 

La credibilidad de los actores y de la película en general no sólo se ve enturbiada por 
este motivo. Las canciones adaptadas al alemán (por ejemplo. la copla de Ramón Perelló. 
Lospiconeros, o Antonio Vapos Heredia de Rafael de León) pierden efecto y sólo consi- 
guen alejar más aún la película del espectador en la sala. Si, por un lado, la voz de Imperio 
Argentina en alemán es un acierto que contribuye a aromatizar Andalzrsische n'iichte y a si- 
tuarla en el contexto andaluz gracias al desparpajo v frescura de la actriz, escucharla can- 
tando en alemán molesta y acaba con cualquier atisbo de credibilidad que la figura haya po- 
dido lograr antes. Quizás para compensar estas carencias se recurre a una bateria de tópicos 
inherentes a la imagen que en Europa se tiene de Andalucía y por ello coincidimos con 
Kahlenbem; cuando escribe que "la película es un conjunto de clichés y su efecto es el de un 
film mediocre hecho sin cariño"i3. 

Kahlenberg hace referencia también a la irrealidad que caracteriza a la película. El argu- 
mento queda vacío de contenido. no sólo por la mala calidad técnica del film. sino también 
por la mala interpretación de los actores. En su opinión. la típica unión de la estrella inter- 
nacional con una historia convencional y música pegadiza no hinciona en el caso de Imperio 
Acgentina, ya que la actriz muestra muy ~ o c o  de sus habilidades Y se la nota cohibida aor el 
idioma. En opinión de Kahlenbeq. si 1; 
mismos términos que con Zarah Lear 
no parece que la actriz española estuv 
poco que estuviese dispuesta a enfrentarse sola ibaqo, tanto la Llfa 
como Goebbels querían una intérprete femenina : y fuese extranjera, 
pero que se comprometiese a rodar sólo para los iajo las condiciones 
estipuladas desde el Llinisterio. La negativa de Impeno Arsenrina a rodar sin Floriin Rey 
mandó, pues, al traste con los planes a 
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Recepción y fines propagandistic,, 
La película. tal y como hahi~in pronosticado los miembros del Consejo Directi~o de la 
L'fa, no hincionó y no consigiiicí recaudar en taquilla los insresos que hubiesen com- 

echo Storke i - CI...... . C.."- 

1 y Reimar Kit 
, la , . , , - , l , ,~  11, 

'? H e k n  Maisch la hhahía hq ntie. tlirector de fntc~enfin. hahin tn- 
haiado con Fmelich en otmq cinco ,iiiiir7. , . l L , , l t ~ L L L L L .  IicLiridlilrt. iit!7j a cahn Ih pliezta en e\cen:i <le Die 
Cl~ornl tan Lezrten (C .  Frnelich. .4. ron Cserkpv y\\-. Supper. 1931). 

*' F.P. Kahlenkq. "Spielfilm al$ historicclie Quelle? Das Rei.;piel Anrlnbrxische Xichte". p. 5 3 .  



pensado las dificultades para llevar a buen término la co- 
producción". La parte alemana no podía sentirse satis- 
fecha de su trato con la Hispano, más aún cuando se 
supo que la mayor recaudación se había registrado en 
Brasil. una de las zonas de distribución que Ther se ha- 
bía ganado a pulso con el beneplácito y la intervención 
del Ministerio de Propaganda. Dada la voluntad política 
del nuevo répimen de apoyar al fascismo español sin te- 
ner en cuenta las pérdidas económicas que esto podía 
representar para la industria cinematográfica, el Consejo 
Directivo de la Ufa decidió pasar a la ofensiva v encargar 
un informe detallado en el que se analizase la colabora- 
ción con la Hispanoií. Era importante sopesar y valorar 
todos los puntos conflictivos y las diferencias habidas 
entre los responsables alemanes y Johann E'. Ther para 
poder exponerlas frente al Ministerio v tratar de influir 
en una posible decisión sobre otra coproducción. Si era 

.,. imposible oponerse a la voluntad de Goebbels, por lo 
'. menos sí que había que tratar de dejar menos campo de 

acción a los españoles y dirigir en la medida de lo posi- 
ble las riendas de la producción desde el principio. 

Aunque no podemos saber hov con seguridad las ra- 
zones que inspiraron al Ministro de Propaganda para 

Promoción de la 
pelicula en el embarcar a la mayor empresa de cine alemana en un negocio de dudoso porvenir y me- 
28 de la revista de nor rentabilidad, se puede por lo menos atar cabos, relacionar hechos proponer así al- 
cine alemana gunas hipótesis que sirvan para esclarecer las líneas básicas de esa voluntad política tan 
Fi1mwoche(1938) evidente que aprovechó la debilidad del Fiihrer por Imperio Argentina para desarrollar- con algunas de las 
,.ficas aparecidas en se y afianzarse. 
la prensa berlinesa. 

Fue estrena( 
- 

o de 193x en el Lfa-Palait en el Zoo. en Berlín La critica cinematográfica ectá 
en el ano iL,x compietamente unificada y controlada clesde el liiinisterio de Propapnda. Por esta món  es di- 
6ciI caber a ciencia cierta que recepción r~ivo.Wdrr11nicche .Viichte. De rtxlos los renos que hemos recopilado 
en el DIF en Frankhin am Zlain, hemos escosiclo esta reseña por considerar que al menos ofrece un comenta- 
rio mínimamente critico cle la película: "( ... ) .%si que es dificil hacer also nuevo yconrincente de esto. Se ha uni- 
do el aqimenro a una hirrnria de heroicnio militar y senri<lo del deher. que no resulta m? contincenre en este 
cnntek7o. i ... Florian Rev ha 3dapradn la novela de ?lérimt.e al cine. pero a los autores del guión se les ha pa- 
sado que le quitahan el esmalte al misterio de la leyenda si le inrrnducian una monleia al final. Argentina re- 
sulta creihle Sus pocihilidatles interprerarivas son vastas y por eso se advierten clanmente las carenciai en el 
yitin. ciinndo I:i.; Iinrtes c:intadai. rJn hien interpret3dac. no se enlnran de forma oyinicn con el aqumento. 
Se puede decir que 13 anicra ec única en e11 hier7:i interprcrati\-a elemental v eiraremoc atentos a sus próuimoc 
p:ipeles. cuvic p3rte.; canrad.ic eqpercmo\ que cenn en lengua original. Su acento eutnniern no molesta en a b  
soliito en cl cli;ilo$o: el que Iiahl:i ei un ser hermoso pero estnño a In vez. Pero ese acento molecta en 13 nie- 
Iotli:i tle !:l.; c;incioiies. tan ecp3ñolne que no lec pep:i ninifin tenn alemán. Lii rnúcica de José liluñoz lilolleda 
ylii:in \!~).;tnin \liiciIr.; intl:ir~tatl.i por H. ?!¡lile ?lel.;.;ner! ccintienc excepcionalnienre miicho folklore. a pecsr 
(Ic' :ill:tin:ii cancionc.iI!sc ani~ric,ic. Friin7 Cchriitirer 113 hecho ro(lo lo pcxihle como arquitecto pan que no se 
nnr:i\en los deconclos y Ii:i consegiii(1o en muchos de lo.; Il:~madoc planoi exteriores iin resulratlo sorpren- 
dente. Rein1:ir Kuntie Iia (Intlo In mrinr (le su cimnn pan mantener la impresión cle vencidad. Ha consesui- 
tlo rnnsicinne.; y matices cle colore.; eiemplsrei. El soni<lo esti bien. salvo en algunos p1rri.hnck.í de 1x5 can- 
citrne-. El piihlico no reeatef'~ su.; ap!au.;oc i . . . Y. En E.!erosch. ~iri<?nlic.c~zcl~e.V¿ichie" (Der  Film. n." 18. julio 
tic lqZqi. Fcinkkirt am ?!sin. DIF. 

'' Rl09 I:ln!!l~. protocolo 1.351. 



La primera de estas hipótesis está relacionada con la participación, primero clandestina, 
más tarde pública, de la Legión Condor en la Guerra Civil española. Es posible que con esta 
producción se intentase llamar la atención sobre el alzamiento militar fascista en la 
Península. Esto, evidentemente, se hizo de tal forma que se evitaran referencias directas a la 
situación bélica del momento. El tema histórico pudo muv bien servir como base para re- 
tratar un orden de cosas sin que se apreciase con claridad una toma de partido por ningu- 
na de las dos partes. Recordemos que la Alemania nazi es durante toda la guerra miembro 
del Consejo de No Intervención establecido en Londres, al menos sobre el papel. 

La "cuestión española" ofrecía la ventaja de poder presentar una historia drapeada en 
las imágenes habituales y en los estereotipos que el ciudadano medio alemán tenía sobre 
la vida en España, su historia y su pueblo. Para ello la adaptación de la ópera Carmen ofre- 
cía un marco perfecto dentro del cual era además posible deslizar una velada propaganda 
a favor del incipiente régimen franquista, al mismo tiempo que se conducía a un nivel cul- 
tural v teatral que añadía el requerido prestigio con el que atraer a un público de clase me- 
dia. En este sentido, hay que apuntar aquí que los materiales de prensa y distribución de 
la película acentuaron una novedosa definición para Andalusiscbe Niichte, una califica- 
ción desconocida hasta entonces y que en ningún caso Fue otorgada por la oficina de cen- 
sura. Tras la denominación "película de entretenimiento serio" se oculta quizás la inten- 
ción de situarla en un lugar distinto al acostumbrado film de entretenimiento, de ariadir 
un adjetivo que contribuyera a remachar el carácter informativo v educativo que se quiso 
dar a la prod~cción"~. 

Al respecto hay que mencionar que unos pocos retoques en el argumento sirvieron para 
presentar la ya conocida debilidad del brigadier Don José ante las artes seductoras de una 
gitana y relacionarla con su origen vasco. Desde el inicio del film se construye una oposición 
entre la sensibilidad y el sentido de responsabilidad de un soldado vasco y la rigidez y fir- 
meza de los representantes oficiales del orden y el derecho. A diferencia de sus compañe- 
ros de regimiento, Don José no parece tener la coraza necesaria para escapar a los encantos 
de los habitantes de mal vivir de la ciudad. Casi al comienzo de la película, el brigadier ex¡- 
ge del soldado de guardia en la verja del cuartel un trato digno para Carmen que no ha de 
ser golpeada ni arrastrada por el suelo dada su condición femenina. El soldado, al que 
Carmen ha burlado momentos antes para poder entrar en los calabozos, no entiende ni 
comparte esta cortesía con una gitana, ni el trato de damisela que el brigadier ofrece a la 
mujer. En esta escena se pone de relieve la peligrosa bondad del oficial, incapaz de distin- 
guir la apariencia del ser, la mujer del enemigo, tarea para la cual se exige lucidez y firmeza 
de carácter. En este sentido, Don José como ciudadano vasco peca de ingenuo, de bobo 
poco entrenado en las cuestiones esenciales del ejército y la disciplina, tal y como ya había 
puesto sobre aviso el capitán al recibirlo. Esta disparidad entre la humanidad sentimental y 
burguesa del brigadier v el eficaz cumplimiento de órdenes militares esenciales para la se- 
guridad de la tropa que de él exigen sus superiores, pudo ser muy bien recibido si se ob- 
servó desde el punto de vista relacionado con el control de las posibilidades de interpreta- 
ción de la película por el público alemán en el ario 1938. El militar vasco sería incapaz de 
reconocer el peligro que acecha a la comunidad y se guiaría con parámetros anticuados e 

" Esta calificación no procede de la oficina central de censura en Berlín. Esta se limir0 a darle el visto 
bueno pero no le concedió ninguna nota. La oficina de censura reformó su catalógo de clasificaciones con la 
llegada del nacionalsocialismo. Todas las película$ estaban obligadas a recibir un predicado. Estos enn  mur 
variados e incluso se cambiaron sqgún las necesidades políticas del momento. Al respecto se puede consultar 
el libro del historiador cinematográfico alemán K. Kanzog. 9aatspolitiscb hesonders ic~ertr8011 (?Iunich. 
Diskurs Film, 1994). 
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irreales poco adecuados para el contexto del momento. En el Ministerio de Propaganda se 
atentamente la reacción popular t n 5  el ataque aéreo a Guernica en la primavera de 
El brutal bombardeo y la exposición del cuadro de Picasso en la Exposición 

~acional de París durante el verano y el otoño del mismo aiio generó un fanal de sim- 
parias por el País \'asco en el extranjero. Andcllrrsische Nachte ofrecía la oportunidad. sin 
presentarlo de forma directa. de insinuar ciertas dudas sobre la integndad de los tmcos y 
sobre los motivos de su resistencia a las tropas franquistasi-. 

La segunda hipótesis está relacionada con la palpable estiluación de lo militar y cas- 
trense llevada a cabo en el argumento y la Función de esta estrategia como factor de orden 
en la Alemania de 1938. Se~ún hhlenbeq, lo que se presenta como disciplina militar en 
..indcrlzcsische ,\'dcbte es característico de muchos filmes íntegramente alemanes producidos 
clurante este periodo. El autor opina. al igual que otros colegas que se han ocupado del 
tema. que desde la reactivación del senicio militar obligatorio en 1935 cualquier mensaje 
sobre la conciencia del deber y la fuerza de carácter que imprime la disciplina castrense era 
bien recibido e i itado en el Yiinisterio de Propaganda. En este sentido, el mensa- 
je sustancial de 1 esa moraleja a la que hacía referencia el critico alemán en su día) 
es la purificaciói a través del sacrificio. Don José refuerza con su muerte la unión 
espiritual con sus caiiiatacias. que había sido el obstrículo para entregarse a Carmen unir- 
se a los contrabandistas. El final de la película insiste en que la organización militar estima 
sabe recompensar ese tipo de individualismos que en caso extremo incluye el sacrificio por 
la patria, el honor y los camaradas hasta la muerte. 

Por último, cabría mencionar aún otros dos aspectos que resaltan en la película. Por un 
lado, la representación del mundo civil, que se ve reducido en Andalzrsische Nachte a los 
bandoleros. gitanos y al píiblico de una taberna en una Sevilla ocupada por militares. Se 
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I alemana no : 
. . -  '- La pohlaciór nociR 13 masacre de Guernica a la Legión Cóndor harta que la Guerra Civil con- 

cluyti !. tlei.tle el tlinisteno cie Propapanda te tlio la orden (le realizar un film con este tema. Cuando se estrenó 
el clíriimenral Helden in Sptzie~r I septiembre de 19381 "rotlavía se silenciaba la participación alemana, la Legión 
C(inclor no aparecía en pantalla. Lzs tiimas <le una hateria anriaérea 8.8 frente 3 Bilbao tuvieron que ser conse- 
ciicnrermente maniplilada.; en la mesa (le montnie pan que no se pudiese apreciar 10s uniformes clel equipo en- 
c:tryado de <u hincionamienro. Lo que no p d i i  oculrai-re e n  la destrucción <le Guernica. El comentario se lo 
atrihuia a Ins "roio.;". quienes hahrian incendiado la ciutlad-. Tns 13 caída de ?ladrid. loc tilmes que se veían en 
p:intall~ enn  los de los \-encedorec. "Por fin se palia mmtnr 13 participación de la LqiWn Cí)ndor. La Lfa notó 
la nececidsd de reciipenr e r a  inten.enciíiri detlicci 3 la LelrjAn un film dmmental tirulado Im Kampfgqen 
d ~ t i  Kel*ind iDar t~[w Freirc,illize i t ~  .a?riet~l r Rarl Rirter. junio (le 1919). \'&e H. Repel. "Han pasado. Sie 
sinct <Iurcligkommen. Der Spaniiche Büryerkriq im SS-Kino". en Arcc der -4rheir der ;\rchit~e. Beitraye nrm 
.ircPir~?r~eren. xer Qrrelleni~ret!n't. rrnd ncr Gescl~ichte. chntiia ds Brcndrirnrchirt (Boppard am Rhein. Hanld 
Roltlt k r l a ~ .  lQqih. wl. !(T. pn. 5-9-551. .il respecto se puede 3ñadir también la siyiente cita: 'Cuando se ven 
an~hi \  filnic.;. uno tfer~í.; del orro. iino ci,Io piietle a'onihnrse sohre la msnen con que los nzi.; uriliwron el 
iiiimo ni:iterisi cinematopnfico pan ciinr~~tlecir un año mis tarde lo que hahia sido esencial en Frporio hemi- 
C ( I .  iileii(.i:~r b inren-erlcil>n it:ili:in:i \- nlenian:~. :\I coiirnrio que aquí. en Ini Ko~~rpf,gqe~l h r  Bi.lr/ei~ld ahni- 
m.in lo.; hechos heroicos de 13 I.eyitiii C(int1or. etc. Eii E<p(rt?n Hemicn son los hnlclieviq~ies los que deian atrás 
c.iiitl:itlcs :irnsadas. En lm Ka:npi,qqer? \V?ltkind. los mismos planos sin.en pan poner (le relieve la habi- 
liil:itl tle 10.; pilotos :ilemane.;. 1.3.; rnentins eri el primer caso se explican ptrr el interés (le los alemanes en cul- 
p:ihilii:ir 3 lo.; "riiir~.;" ante el Coniiri. (le So Inten.encii'iii en Lonttres. en el clue estahan represenra<los. Aclemás. 
no ronvenia dar miicha piihlicitlatl a I;i\ pnielns arm:imentisticas que se realii~han en España por motivos réc- 
nic.ii.; niilir:ire\. 1.n ai1o mis tarde h:ihi:i camliiacio el viento y la posicitin (le ,Qemania en la comiinitlad interna- 
cionnl estaba niis asentada. En imponante "tlecir la vertlatl pan la concienciacitin (le la propia siiperioridacl mi- 
1lt:tr. scihre tcxlo conlo mi.rodo (le intiinitlatlcii\n tlirirritlo a los pcxleret occidentale". Ver P. Sau . "He lh  in 
Spcrtiicn b?i Klunpf sezetr den ~\~i.ilhitrri" en Der spccniccl~e Riirqerk~nq im Filtn (.llotenalien z~cr 
filt~i~(~.*c-hicl~tt~, n.' 2. Fnnkhin am \I:iin. DlFi. p 30. 
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trata de un conjunto bastante inverosimil con el que , - ~, F -- 
se evita cualquier referencia a la realidad social ¿ 
ciudad andaluza en el siglo XIX. Si la publicidad ( 
película insistía en que se había reconstruido el I 
texto con detallada fidelidad, de tal modo que el 
lismo de la película era una de sus bazas más atr 
vas, más de un espectador llegaría a pensar quí 
España no había más que bandidos. gitanos y ,_. 
suerte la milicia para guardar el orden. Precisamente 
esta deformación de la realidad ofrecida como real 
permitía el enlace con el mensaje propagandístico y 
facilitaba la necesaria oposición entre los buenos e 
pañoles (en el uniforme de los Dragones) y sus op 
nentes, los malos, ya desde el principio caracteriz 
dos de modo negativo por su raza (gitanos) y c 
cualquier caso, dadas sus acth~idades criminales h e  
del orden y del derecho. por tanto nocivos para 
"comunidad popular". De este modo. se transrr'+:- 
una imagen del conflicto civil español adecuada 
visión del mundo nazi v acorde con el resto de e: 
regias propagandísticas concebidas para tematiz - 

alzamiento fascista en la Península. 
Andalusische NacMe 

Retomando una vez más la conferencia de Kahlenberg en 1778. éste reflexionaba allí (Flonán Rey, 1938,. 
sobre la pertinencia de incluir Anclaltrsische 11:iichte en un anilisis histórico sobre la 
Alemania nazi en los años 173'-1738. En su opinión, la película confirma. por un lado. su 
congruencia en cuestiones formales y de contenido con aquellas propias y típicas de otros 
filmes alemanes del momento. Por el otro. la coproducción entre la Hispano y la Cfa es un 
producto característico de la industria cinematográfica alemana en los años 3-18 porque 
no es una pelíciila de propagandri directa. sino que se presenta como un prodiicto desti- 
nado al entretenimiento. En esta fase de asentamiento del dominio nazi los dirigentes po- 
líticos reconocen que no es necesario ni beneficioso bombardear al público con procla- 
mas ideológicas desde los medios de comunicación. creyendo más conveniente 
concentrarse en otras estrategias con las que convencer y guiar a los individuos en la di- 
rección adecuada. i\ntkllirsischell'iickte entra así en el coniiinto de obras en las qiie el en- 
tretenimiento es utilizado de forma mis o menos evidente para manejar tenias (le actua- 
lidad presentes en la vida cotidiana y sinre como un vehiculo con el que diseminar 
determinados mensajes o simpatías. 

Contemplada desde esta perspectiva. la coproclucción muestra un perfil hasta ahora 
desconocido en España. Anddzrsiscl?e .Viichte no sena sí'lo el resultado (le una estrategia 
concreta destinada a conquistar los mercados españoles y latirtoaniencanos ni un  producto 
llamado a satisfacer los planes de cooperación entre dos naciones afines ideoló~icarnente. 
El interés del Ministerio de Propagancla en sacar adelante el film, y en exp!otar a Imperio 
.@entina como futura estrella en el firmamento cinernaros?ráfico permano. e5 iin intlicio 
que apunta a que desde las más altas instancias po!íticas se reconociti la necesitlatl de iiisti- 
ficar el apoyo alemin a un p i p o  de insu~entes que violentaron el orclen conqtitiicional (le 
una nación soberana. El alzamiento (le Franco es iin asunto po!éniico en .Uenianin. que tli- 
~it le a los ciiidadanos en partitlarios y críticos de los fascista.; espanoles. preci$:imente por 
su carácter ilegitimo y iisurpatlor. El rkgimen nazi hahi:~ Ilepado al poder gracias a unas elec- 
ciones ctemocr5ticas y, aunque hoy pueda parecer ridículo e ingenuo. el ciutlatlano clel 



Tercer Reich creía estar gobernado por el partido que había ganado los comicios legitima- 
mente y por tanto estaba convencido de la eficacia del sistema y la conveniencia de un lu- 
cha política dentro de los parámetros legales. Para los dirigentes alemanes era. pues. esen- 
cial presentar el conflicto en la península bajo una luz apropiada que justificase su 
inclinación por una de las partes. De cara a la opinión pública era importante dejar claro el 
equilibrio de Fuerzas en la Guerra Civil y apostar por un bando que, parte esencial de cual- 
quier estrategia propagandística, había de ser estilizado para camuflar así el carácter ilegal 
de la rebelión. Esta maniobra convenía a la España sublevada y, por supuesto, a la política 
interior alemana que estaba ya completando su plan de rearme. Es necesario recordar aquí 
que este plan sólo pudo justificarse con la amenaza que tanto los políticos como el ciuda- 
dano de a pie veían en el comunismo y su posible extensión por Europa. Cuando decide 
apoyar las relaciones ~inemato~gáficas con España, Joseph Goebbels no sólo tiene en men- 
te los asuntos financieros, sino que seguramente ya había diseñado una imagen adecuada a 
las necesidades propagandísticas del Reich en este asunto. Frente al avance bolchevique en 
el mundo, el nacionalsocialismo era la única barrera posible, el garante exclusivo por su po- 
tencia militar contra el comunismo. En la Península Ibérica se estaba librando una batalla de- 
cisiva !. por eso era importante apoyar a aquellos españoles que luchaban por una causa jus- 
ta, por la defensa de las tradiciones y el orden burpés. En Andalt~Sche Nkhte se explota 
esta antítesis entre buenos y malos españoles, entre débiles y fuertes, yse insiste en una abs- 
tracta visión del honor que incluye el sacrificio hasta la muerte. Son los parámetros ideoló- 
gicos nazis cubiertos de una pátina cultural, del velo que ofrece la historia de la cigarrera se- 
villana, reconocibles para cualquier espectador de la época y asociables a una visión de la 
Guerra Civil que justificaba el apovo alemán al hermano amenazado por Stalin. Y así lo evi- 
dencia el ~i~guiente extracto de uno de los documentos de prensa publicados para promo- 
cionar la película en Alemania, insinuando el compromiso del Tercer Reich con la emergen- 
te España franquista: "( ... ) El film pretende ser un reflejo fiel de las costumbres nacionales 
españolas. Cn valioso testimonio que certifica que también una única película puede cum- 
plir su misión con completa claridad y veracidad; iaumentar la comprensión recíproca de los 
pueblos y, gracias a esto, acercarlos cada vez mác!"'X. 

ABSTRACT. Nazi Gerrnany's support of the Spanish fascist film industry during the Civil 
Wlar is still a relatively dark chapter in lberian film history. The historical research rnade 
in Spain suggests the assurnption that the Nazis were interested in helping Franco's fo- 
llowers to make rnovies in Berlin in order to win sorne influence in the country and open 
a new rnarket for Ufa's filrns. This view is somehow questioned by the finding of official 
documents in the German Federal Archive (Bundesarchiv) which confirrn that the 
Propaganda Ministry tried not only to gain power in the Spanish film landscape with 
these movies, but also to justify before of the German public the Third Reich's policy of 
backing the illegal uprising of Franco's troops. 3 
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