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Argumento 

El filme comienza con el encuentro de Pio Baroja y Juan 
de Orduiia La halidad de kste es poner en antecedentes a1 
director de cine sobre la vida de Martin Zalacain de Urbia, 
hbroe de su pr6xima pelicula. S a i  el propio autor literario 
quien le desvele a1 realizador las extreas circunstancias en 
las que tuvo conocimiento de la existencia legendaria de este 
personaje, omitidas en el acontecer de 10s hechos que 
conforman su novela. 

Las palabras de Pio Baroja se copvierten en el relato 
cinematogrAfico de Juan de Orduiia. Este comienza con la 
reunidn deun joven Pio Baroja y las tres amadas que Zalacain 
tuvo en vida: Catalina, Rosa, y Linda Las tres ancianas visitan 
cada noche latumba de Martin paraponer sobre Qta tres rosas, 
una roja, otra amarilla, y blanca la tercera, simbolos de su 
amor y de su iniinita fidelidad. Cada mujer contari al joven 
Baroja 10s intensos momentos vividos junto a su amado. 

Catalina, l amb  amada de las amantes de Martin Zalacain 
comenzari la narracidn, relevando a Pio Baroja en esta tarea, 
nuestro hilo conductor hasta estos momentos,. Conoceremos 
la difaencia deposici6n social que hay entre ella, perteneciente 
al caserio de 10s Ohando, y nuestro protagonista. Esta distinci6n 
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sera la causa del odio que surgira en Carlos Ohando, hermano 
de Catalina y rival de Martin de por vida. 

Rosa y Linda, por suparte, nos narrarh su encuentro infantil 
con Zalacain y d m o  quedaron prendadas de 61. Rosa, h ja  de 
un rnilitar liberal se encontrarii, fortuitamente, con 6ste durante 
un viaje en coche de caballos por 10s caminos que el niiio 
soliarecorrer en sus juegos. A Linda, sin embargo, la uniri el 
circo, donde 6sta trabajaba junto a su tio, hombrerudo que no 
la trataba demasiado bien. Ya no se volverh a encontrar hasta 
su etapa adulta, mientras que con Catalina, y en Urbia, 
mantendri Martin una intensa relaci6n amorosa. 

Convertido en un noble joven, fuerte y bien parecido, 
Zalacain trabajarh como postill6n de la diligencia de Bayona 
Por lances del destino se verk metido en un brete junto a su 
cuiiado, Bautista, al ser confimdidos por la banda de Lushla, 
bandolero y mercenario beneficiario del conflict0 entre 
carlistas y liberales, por unos contrabandistas de armas. 
Escapado de 10s bandoleros cuando estos intentaban atracar 
la diligencia. Martin Zalacain se v o l v d  a reunir con Rosa. 
que vgjaba. a Bayona acompafiada de su madre. ~uevamente 
el camino volveri a unirlos hasta su recuperaci6n de las heridas 
causadas por lahuidademanos de sus &iptores. Bayona, Rosa 
y Zalacain, quedarh unidos por siernpre. 

Recuperado, regresa a Urbia donde descubre que Catalina 
ha sido llevada a EsteUa, corte de Carlos W, e internada en 
un convent0 de las Madres Recoletas por mediaci6n de su 
hermano Carlos, que s i ~ e  a 10s intereses carlistas. Alli 
conseguiri liberar a su amada y burlar, nuevamente, a Carlos 
Ohando con la ayuda de Linda, la pequefia que wnocio en su 
infancia en el circo y que ahora regenta una sala de juegos en 
Estella. Linda, Zalacah y Estella quedarhunidos por siernpre. 

Los tres se dirigen a Logroiio en busca de Rosa para que su 
padre, general liberal, les h e  un salvoconducto a h  de llegar 
hasta Bayona donde Zalacain se casari con Catalina. En el 



camino hacia el lugar elegido para celebrar la ceremonia, 
Zalacain sufiirh una emboscada, encabezada por su futuro 
cdado, que le cost& la vida. Morirh en presencia de sus tres 
amadas. Sus restos descansarhn en Zaro eternamente. 

El filme se cierraigual que se abri6, con Pio Baroja y Gi-duiia 
reunidos. Tras la narracibn de 10s hechos que el espectador 
acaba dever, el escritor lee una cartaremitidapor el sepulturero 
de Zaro, Ifiaki, donde le informa que a pesar de 10s &os 
transcunidos desde la noche del encuentro con las amadas de 
Zalacain en el cementerio, las rosas siguen kescas en la tumba 
de 6te. 

CIFESA y Zalacatn el aventurero 

Juan de Orduiia, famoso actor gracias a peliculas como La 
Cam de la Troya (A. P6rez Lugin y M. Noriega, 1924) o Boy 
(Benito Perojo, 1925), se inici6 en la direcci6n cinematogrtlfica 
con Una aventwra de cine (1927). El Bxito le acompaiiarh en 
esta tarea cuando, tras su itltima interpretacibn en Flora y 
Marianu ( J .  Buchs, 1941), la convierta en su principal 
actividad. Sblo una vez m h  reuniri Juan de Orduiia sus dos 
facetas de actor y director en un mismo filme: serh en 1954 
con Zalacain el avenburero. Entre su primera aportaci6n como 
directory Bsta quedan atris 6xitos y kacasos. 

Cifesa h e  la productora parala que Juan de Ordda dirigib 
mis peliculas en 10s aiios s&alados, por lo que sus destinos 
han quedado unidos en la historia de nuestra cinematografia 
para lo bueno y lo malo. En 1945 la marcha ascendente de 
Cifesa se vio truncada, como seFiala Angel Quintana, por la 
progresiva descapitalizaci6n que suki6 la empresa y por ctsus 
contactos con 1aAlemania de Hitlen) que le supusieron graves 
quebrant0s.l Vicente Casanova intent6 variar el nunbo de 10s 

' Voz C$&, a Diccionario del cine espngol. Dirigido por JosC Luis Borau. 
( M a ~ d  1998). 
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acontecimientos y por ello apost6 por superproducciones 
hist6ricas aue sirvieron las m k  de las veces ~ a r a  ctfundamentar 
el orgullo au~quico  despechado deunrtghen aislado fkente 
alas democracias ernergentes tras el desenlace de la Segunda 
Guerra Mundial)), antes que para afianzar nuestra c&a- 
tograbIa2 A pesar de ello, el ciclo historicista wnocerk grandes 
momentos con Locura de amor (1948) y Agustina de Aragbn 
(1950), donde ademis el regimen hnquista hallari un cine a 
su medida. Con una politica de financiaci6n parasitaria de las 
subvenciones estatales, que eran necesarias para s a w  a flote 
peliculas de tan alto presupuesto, cualquier error por min6sculo 
que fuese podia conllevar el ffacaso econ6miw si el Estado 
les retiraba su apoyo, como asi sucedi6 en 195 1 con 10s filmes 
de Orduiia La Leona de Castilla y Alba de Amirica. El hltimo, 
pese a serun proyecto que cont6 inicialmente con laprotecci6n 
gubernamental, no recibi6 el apoyo prometido por lo que 
supuso un A partir de este instante, el ciclo historicista 
entrarh en decadencia. Tras Lola la Piconera (1951), Cifesa 
desaparece como identificadora de una productora en las 
pantallas espafiolas. 

Zalacain el aventurero es una de esas nuevas peliculas de 
las que hablamos. Dirigida por Juan de Grduiia en 1954 y 
producida por Espejo Films, fue distribuida por Cifesa para 
todo el territorio national. A pesar de las aparentes similitudes 
que presenta con el ciclo histbrico, supuso un cambio 
significative en la wncepci6n de cine basado en fuentes reales 
b noveladas. 

La principal novedad estriba en que es una obra de Pio 
Baroja, autor poco grato a1 rkgimen fkanquista, al igual que 
muchos de sus coetheos: enladecadade 10s 50 s610 aparecen 
dos adaptaciones pertenecientes a autores noventayochistas, 

CARLOS F. HEKEDERo: Las huellas deliiempo. CineespaZol1951-1961 (Valencia 
1993). 

' Yid. CARLOS F. HEREDERO, op. cif. 



ksta y Sonatas (Juan Antonio Bardem, 1959). El rechazo que 
Don Pio suscitaba en la esfera politica dominante provenia de 
su falta de posicionam~ento en este bando ideol6gico o en la 
oposici6n. Como dice Angel Basanta en su estudio barojiano: 

Considerado oorunos como un revolucionario voor otros como < .  

un reaccionatio, ~ a r o j a  sufii6 y sigue sufiiendo manipu'laciones y 
reoroches ~artidistas auizkDoraue su inde~endenciav su irritante 

Las razones que llevaron a la elecci6n de un autor como 
Baroja parecen entrar entonces en una contradicci6n ideol6gica 
respecto a1 cine perpetuado anteriormente por Cifesa y el 
rkgimen d~minante.~ Laposici6n de ksta, en un segundo plano, 
le permitia conbibuir a la confecci6n de titulos poco gratos a1 
fi-anquismo; podemos suponer que el proyecto de Zalacain el 
aventurero encerraba indicios, soterrados, de disidencia 
respecto a la ideologia que en 610s pasados Cifesa habia 
enarbolado tan fielmente. 

De todos modos, del argument0 del filme no se desprende 
actitud politica alguna, y lo hemos resumido asi pues tampoco 
existen en la pelicula de Ordda intenciones explicitas a este 
respecto, salvo pequefios detalles originados mis bien en un 
exceso de vista por nuestra parte que en fhndamentos reales. 
Por ejemplo, el antagonista de la pelicula, Carlos, es el 
antihkroe de una historia desarrollada en pleno conflict0 
carlista, pudikndose pensar que la homonimia es intentional. 
En todo caso, el comentario afecta a la novela y no al filme, 
pues 10s nombres de 10s protagonistas se han respetado del 

BASMA, - - -  A,, La novela de Baroja. El esperpenlo de Vaile-Inclrin (Madrid 

vencedores de la G u m  Civila 
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original. Por otro lado, este apoliticismo no se tradujo en una 
producci6n y exhibici6n de la obra filmica sin contratiempos, 
pues como veremos luego, Zalacain el aventurevo tambien 
encontr6 suparticularba6l deproblemas conla censura. Fueron 
voces alarmadas por el momento hist6rico en el que transc~~ma 
la acci6n de la obra, la terceva Guerra Carlista. 

A titulo de curiosidad resaltamos este dato, no cierto del 
todo, pues pelicula y novela se desarrollan durante la segunda 
G u m  Carlista. Como el mismo Pio Baroja confiesa, su inter6s 
por esta guerra civil le viene desde niiio: su padre fue 
corresponsal deunperi6dico en Guipkcoa desde 1874 a 1876, 
aiios que, s e g h  escribe su cufiado Caro Raggio, se 
corresponden con el segundo enkentamiento Carlista-Liberal. 
Ignoramos las causas por las cuales 6ste considera la guerra 
acontecida en este period0 como el segundo episodio de una 
guerra tipartita, cuando la I-Iistoria nos dice que fue el de 10s 
"Matiners" -de 1846 a 1849 en Cataluiia- el situado en ese 
lugar. Tal vez la poca importancia de este brote carlista, su 
circunscripci6n a a him territorio, y su nula transcendencia, 
le lleven a obviarlo. El dato caeceria de importancia si estas 
fechas no jugasen un papel tan confuso en la obra de Orduiia. 
En bta, Zalacain fallece en 1857, es decir, la acci6n no se 
sitCla ni en la segunda ni en la tercera Guerra Carlista. Nunca 
sabremos qu6 arrastrC, a1 director a encuadrar la acci6n enuna 
fecha inexacta respecto a la novela, y por tanto respecto a la 
Historia, aunque podemos vislumbrar la soluci6n en el clima 
politico de 10s 50. 

Existe una diferencia sustancial entre el mod0 de narrarse 
Zalacain el aventurero, novela, y el mod0 de narrarse Zalacain 
el aventurero, pelicula. Bien es cierto que la estructura de 
ambas es muy similar y la constituci6n hipartita de la obra 



literaria wntinha presente en la obra cinernatogifica, aunque 
no se haga manifiestamente como sucede en la primera al 
quedar dividida en tres capitulos o bloques. Recordernos que 
estos tres libros ,son La infancia de Zalacain, Andanzas y 
cowerim, y Lm Ultimas aventuras. Fidedignamente lapelicula 
responde a estos tres episodios, ademhs de hacerlo con otras 
claves argumentales de la novela wmo son 10s escenarios de 
la acci6n de Zalacain, Urbia, Bayona y Estella, y la aparicion 
de sus tres amadas. Nos encontramos ante 10s paralelismos 
Iogicos de cualquier adaptation, donde el original no se utiliza 
como un pre-texto sino como firme intencion de reflejar lo 
acontecido en la hente literaria primaria. 

Sin embargo, existe un nivel en la pelicula mis rim que en 
la propia novela. Nos referimos al plano discursive. Se trata 
de descubtir qui6n nos cuenta o narra Zalacain el aventurero 
novela, y quick nos narra o cuenta Zalacain el aventurero 
pelicula. La multiplicidad de voces narradoras convierte a 
Zalacain el aventurero, pelicula, en una obra m& "real" que 
la propia novela El filme se convierte asi, por extraiio que 
parezca, en paso previo a la obra literaria que lo origina. 
Vearnos. 

En la novela existe un h ico  narrador. ~ s t e  puede, o no, 
wincidir con Pio Baroja. Si podemos demostrar la wincidencia 
de ambas figuras, narrador y autor, es gracias a la pelicula, ya 
que en la novela no se dm pistas sobre esta figura discursiva. 
No sucede asi en el filme, donde vemos al joven Baroja ejercer 
de interlocutor de las tres ancianas, y por tanto, 61 es el 6nico 
conocedor de 10s hechos mostrados en la obra literaria. Sea 
como here, es a travks de esta h i ca  voz por la que el lector 
time conocimiento de la vida de Zalacah. Ella nos guia a 
travb de la historia, nos muestra la realidad, su realidad. Por 
contra, en la pelicula existen varios narradores, y por tanto 
diversos puntos devista, adem& de una fantktica interrelacion 
de autoria enbre Pio Baroja y Juan de Ordufia que tambikn 
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afecta a1 escalafbn discursivo de ambas obras. Cuando 
asistimos al encuentro de 10s dos autores, Baroja cuenta a 
Orduiia las cirwtancias en las que tuvo conocimiento de la 
verdadera existencia de Zalacain. El filme, a partir de ahi, 
podria haber sido un h i co  primer plano del escritor narrando 
dichos acontecimientos. Sin embargo, automiiticamente 
pasamos avisualizar 10s hechos, que yano son, jo si?, narrados 
por Baroja sino por Ordufia. La c h a m  de &te es la que se 
encarga ahora de mostramos el carnino hacia Zalacain. Ella 
serii nuestra verdadera guia. El asunto se toma mis complejo 
cuando entran en juego las otras tres voces de la narraci6n: 
Cataliia, Rosay Linda. Ciertamente el plano discursivo podria 
h a b a e  vuelto mucho mas imbricado si 10s puntos de vista de 
estas narradoras hubieran confluido en determinados 
momentos de la novela, asunto que evita acertadamente Juan 
de Ordufia introduciendo la voz del primer narrador, es decir 
Baroja, cllando se vislumbra la posible duda en el espectador 
sobre qui6n le esta narrando lo acaecido en ese momento. Esto 
sucede durante el regreso de Zalacain a Urbia tras su paiplo 
con Rosa, donde la voz del novelista deja bien claro quih nos 
va a n m  10s sucesos desde ese instante hasta el final. Es un 
recurso t e c o  necesario pues en el ocaso del filme todos 10s 
personajes narradores confluyen en un unico espacio. Todos 
presenciaron 10s hechos por lo que cualquiera de ellos podria 
narrar lo acontecido. Sin embargo, para evitarle quebraderos 
de cabeza al espectador, y a 61 mismo, Orduiia resuelve de un 
plumazo el problema sirvi6udonos unainformacibnde segundo 
orden, es decir, utilizando alpvimer narrador, Baroja. Ello no 
significa ser el mejor conocedor de 10s hechos; simplemente 
le llamamos asi por un criterio ordinal de aparicibn en el relato. 
Don Pio se convierte, al final de la obra, en la unificacibn de 
las voces de todos 10s narradores. Asi, este eclecticismo 
narrativo evita a Ordufiamayores complicaciones discursivas. 

La aparente informacibn secundaria, ofiecida por Baroja, 



se convierte enprivilegiada, al menos cuando tienen la palabra 
las tres ancianas. Estamos entonces ante 10s hechos tal y como 
llegaronrealmente aoidos de Baroja antes de esaibir su novela, 
cuando s610 era un proyecto. Aunque el encuentro entre 61 y 
las ancianas pudo no acontecer jamhs, nosohos como 
espectadores le damos status de veracidad a lo visto, como el 
lector se lo da a la novela de Zalacain el aventurero cuando se 
acerca a sus phginas. Por tanto, como nos movemos en el 
terreno de lo ficcional, y ficci6n es novela y pelicula, podemos 
concluir que el filme es un paso previo a aquklla, cuanto m&s 
si muestra, como dice el propio Baroja en kste, circunstancias 
que no se contaron en la novela. La obra cinematogriifica, en 
consecuencia, no s610 es el paso previo de 6sta sino que ofkece, 
adem& de su accibn, parte de su proceso creador. Novela y 
pelicula en este caso son complementarias. 

Esta exposici6n podria desmoronarse fhcilmente arguyendo 
que la chmara de Orduiia no comienza su mostraci6n 
paralelamente a la narracidn de Baroja, sino que el encuentro 
de nuestros dos personajes en el filme ya es ficcibn, dikgesis 
si se quiere, y que por lo tanto algunas de las apreciaciones 
que aqui se han hecho no tienen sentido. Pero tambi6n es 
posible, y asi lo aeemos, considerar este pr6logo como un 
pasaje extradiegktico, i n ~ t i l  para la historia que alli se 
desarrolla, y sobre todo, visto por nuestros ojos, bastante m&s 
enriquecedor para la imaginaci6n del espectador. 

Pvoduccidn y censura 

En este apartado mostraremos, brevemente, 10s diferentes 
episodios quevivi6 Zalacain el aventurero antes y despu6s de 
convertirse en filme. Las vicisitudes que cualquiera de nuestras 
peliculas pasaba durante estos afios hasta verse convertida en 
una realidad f i h c a  eran numerosas. La censura, haciendo 
gala deuna gran perseverancia, no cesaba ahi, sino que extendia 
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sus tenticulos hasta las salas de proyecci6n. Como cuenta el 
realizador Nieves Conde: 

la arbitrariedad del poder rebasaba la propia instituci6n de la 
Junta. La censura influia, antes, durante y despu6s de hacer la 
pelicula. Todo el mundo estaba en contra de ella, pero todos se 
autocensuraban de antemano, sobre el guihn y la eleccibn de 10s 
ternas, para no tener problema~.~ 

Cuando en 1955 se estrena Zalacain el aventurero, hacia 
s6lo cuatro &os que habia surgido ennuestro pais el Ministerio 
de Infomaci6n y Turismo, cuyo primer titular h e  Gabriel 
Arias Salgado. La Direcci6n General de Cinematografia y 
Teatro, organism0 dependiente de aquil, h e  ocupada por Jod  
Maria Garcia Escudero, defenestrado prematuramente y 
sustituido por Joaquin Argamasilla de la Cerda, marquk de 
Santa Clara. Estos nuevos mecanismos decontrol del aparato 
cinematogriiico estatal supusieron un fuerte endurecimiento 
de la censura; su coincidencia temporal con la etapa del 
rigimen &anquistadonde tuvieron lugar 10s primems sintomas 
aperturistas, hicieron temer por la salubridad de 10s vientos 
extranjeros que reconian, por vez primera desde hacia m& de 
dos dkcadas, la geografia nacional. 

Algunos motivos que ya hemos visto en apartados anteriores 
sumados ala susceptibilidad de un aparato censor magnificado 
durante estos &os, podian hacer pensar que la elecci6n de 
llevar Zalacain el aventurero a las pantallas no habia sido 
excesivamente afortunada. Pero a pesar de las dudas que el 
texto barojiano pudo suscitar, el gui6n de Manuel Tamayo 
consigui6 pasar por la Direcci6n General de Cinematografia 
y Teatro: obteniendo el obligatorio permiso de rodaje. Debemos 
decir que cuando el gui6n se present6 a 6sta su titulo fue 

Jose ANTONIO NIEYES CONDE. En el coloquio de "Uua mirada a1 cine espaiiol. 
Aiios 50" (Zaragoza 1990). Cit en CARLOS F. HEREDERO, op. cit, 



Zalacain a secas, lo que result6 del agrado de algunos de 10s 
lectores que debian aconsejar su aprobacibn. Asi se puede leer 
en uno de 10s informes generales de estos, con fecha de 28 de 
junio de 1953: "sus aventuras son, enamorar a las chicas y 
morir jovenpor una de ellas. Por eso ha hecho bien el adaptador 
en titularle Zalacain, a seca~".~ 

Son variadas las opiniones, todas curiosisimas y sin 
desperdicio alguno. Por ejemplo, en otro de estos informes 
puede leerse: "lapresencia de las tres mujeres y de Baroja no 
creo que conduzcan a nada mas [sic] que a complicar el 
asunto". En las observaciones finales de otro se dice: 

I'WJ CT~LU u l t e ~ i o l . ~ ~  mcon\ enicntcs dc xnlurd, :ulJcsc [JIG, 
c x  13 dehidn dclicadcz;~ 13s efu.;lones amordsas suprinl~r.r~do 13 

escenadepretendidos efectos c6micos de lamonja Aandonada en 

I 

I Por supuesto esta escena fue suprimida en el gui6n. Ninguna 
monja seria causa de risa en Zalacain el aventurero, a1 menos 
en 11% tkrminos a 10s que dude el lector. 

A pesar de estas pequefias "anomalias" del gui6n reseiiadas 
por nuestros lectores, la Direcci6n General de Cinematografia 
y Teatro resolvi6, con fecha de 7 de julio de 1953, autorizar el 
rodaje de lapelicula tituladaZalacain. Autorizaci6n o permiso 
de rodaje que caduc6, teniendo que ser nuevamente solicitado 
por Elena Espejo del Valle en calidad de productora, y en 
nombre de Espejo Films, el 27 de abril de 1954 con intention 
de comenzar el rodaje de la misma el 20 de mayo de 1954. 
Sorprendentemente, enla solicitud consta como titulo del filme 
Zalacain el aventurero y no Zalacain a secas, como fue 
autorizada en un pnncipio. En el breve resumen argumental 
que acompaiia dicha solicitud puede leerse de pufio y letra de 

r Ibrdem 



80 J.L. NAVARRETE 

la propia Elena Espejo: 

El guibn que corresponde a esta solicitud es idhntico a1 
autorizado por estaDirecci6n General en [sic] 7 de julio de 1953, 
conelnfimero de salida 1357.9 

El rodaje definitivo comenzari el 2 de junio de 1954. 
Finalmente, lapelicula se titular6 igual que lanovela de Baroja, 
al no haber observado ninguna irregularidad la Direction 
General en el cambio nominal. 

En el presupuesto total previsto para su realizaci6n aparece 
la cantidad de seis millones de pesetas, con una aportacion 
por parte de la productora de cinco millones de pesetas y de 
un millbn, pretendido, por parte del Credito Sindical. Estos 
datos difieren, como suele ocunir cuando se trata de cine, con 
10s dtimos presentados por la productora el 5 de enero de 
1955. Asi, el coste de la pelicula una vez finalizada, el 10 de 
agosto de 1954, h e  de 5.770.537'32 PTA. Por otra parte, la 
pelicula consiguio la etiqueta de "interks nacional" o 
clasificaci6n "A", logrando una subvenci6n del50% del coste 
total de su production. Su estreno tuvo lugar el 24 de enero de 
1955, s610 tres dias despub de la concesion dela autorizacihn 
de proyecci6n, en 10s cines madrileiios Palacio de Prensa y 
R o q  B, recaudando 25.422 PTA y siendo vista por 2.654 
espectad~res.'~ 

Zalacain el aventurero fue autorizada por la Junta de 
Clasificaci6n y Censura, ultimo obsticdo que debia sortear 
cualquier pelicula antes de su exhibition, iu7icamente para 
j6venes mayores de dieciskis aiios. Los resultados de este 
organism0 difirieron de un censor a otro. Hubo quien adjetiv6 
la pelicula como "ma completa patochada, incoherente, falta 

' Ibidem. 
lo Base de Datos del MinistRio dc Educacih y Cultura (Filmoteca EspGola, 

I.C.A.A.). 



de inter&, pesada y poco seria" y "aptapara todos 10s phblicos" 
y quien por contra la definii, "sin transcendencia en el orden 
moral" pero s61o "apta para mayores de dieciskis afios"." La 
decisi6n de la Junta de autorizar hnicarnente el filme para 
"mayores" no gust6 demasiado a Espejo Films, que intent6 
conseguir la autorizacihn "para todos 10s phblicos" aludiendo 
a lapureza de 10s amores alli representados y a la santificaci6n 
de uno de ellos con el matrimonio (hecho que no ocurre jam& 
en el filme); la revision h e  denegada por la Comisi6n Superior 
de Censura, por lo que el filme se estren6 con tal restricci6n. 
La Rama de Censura erniti6 su veredicto final en la sesi6n del 
12 de enero de 1955.12 

Porliltimo, nos gustariamostrar dos ejemplos de la longitud 
de 10s tenticulos de la censura. Del primer0 da buena cuenta 
Fblix Fanks en su libro dedicado a Cifesa, donde nos narra las 
vicisitudes epistolares que provoc6 la proyeccibn del filme en 
Bilbao. Al parecer, el Gobernador Civil de Vizcaya, que tenia 
por costurnbre acudir a la h c i 6 n  de las siete y m d a  de la 
tarde, qued6 negativarnente sorprendido porque, durante la 
pelicula, la palabra vasca "Iiiaki" aparecia seis veces. 
Resultado: seis cortes en Bilbao, h i c o  lugar del PaisVasco y 
del tenitorio nacional donde el filme suscitb tales reacciones.I3 

Nuestro segundo ejemplo proviene de la prensa. "Con esta 
critica nos basta para repudiar la pelicula", &'cu de El 
Pensumiento Navarro firmado por Miguel Angel Astiz, 
Zalacain el aventurevo suffio, quiz&, su mAs mordaz critica. 

" Expediente dezalacain el avenfurero. Citado antcrionnente. 
' I  En el infonne de htapueden leerselos nombres delos conformantes delaJunta 

dc Clasiticaci6n, quequedd compuesta como sigue: ~ C o m o  Presidente, D. 
Joaqufn Argamasilla, coma Vicepresidente, D. JodMaria Alonso Pesqncn, 
como Secretario, Francisco F m h d a d e R o j a s ,  y comovocales delaRama 
de Censura, Rvdo. Padre Juan Escudero, D. Pedro Mourlane Michelena, D. 
Mariano Damnas, y D. Rafael dc Ca3enavea. '' FELIX F., El car CiJksa: Vinr anys de cine erpayol -1932-1951- (Valencia 
1989)322-324. 
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Extractamos parte de este art'culo para dar idea de lo que 
queremos decir: 

Desde que supimos que se estaba rodando en LecumbetTi una 
pate de esta versi6n cinematogrirfica de esa novela de Baroja, 
esperAbamos el estreno con curiosidad. 

Unacwiosidad 16gica, porque anuestro modo de entender, no 
es posible una versi6n cinematogrtiiica de Zalacah el aventurero 
sin zaheri-y utilizamos una suavepalabra- a aquellos hombres 
queen las guerras del pasado siglo lucharon por bmer el liberalism0 
que desembocb en peligro de muerte pam Espaiia, del que salvamos 
con la dht ica medida dell9 de julio. 

No porque sean nuestros abuelos, sino porque defendieron lo 
que nosotros defendernos, y no se les puede insultar impunemente 
desde 10s planos de una versi6n cioematogrcifica de una novela de 
un reconocido anficarlista, que si tuvo libertad en 10s tiempos de 
libertinaje, en 10s que suposturaestabade moda, no deberiatenerla 
ahora, cuando pensamos que tocando a ese punto todo debe ser 
distinto. 

Pedimos que se haga con Zalacain el aventurero auto de fe." 

" La cussiva es nuestra. La critica aoareci6 un dia desuuds del estrmo de laobra 
en Madrid v ~etratadeun rec&cde~rensaoue~&5 asnanos delmismisimo 
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