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Argumento 

Gertrudis, conocida familiarmente por Tula, es una mujer 
todavia joven quevive sola a la sombra de una sosegada ciudad 
de provincias anclada en el tiempo. 

A la muerte de su hermana Rosa, acoge en el hogar a su 
cnfiado Ramiro y a 10s hijos de 6te: Tulita y Ramirin. 

A partir de ese moinento, la vida de Tula girara en tomo a 
la atencibn y cuidado de la familia de su difunta hermana. En 
estaplena dedicacibn a1 bienestar de 10s niiios, Tula se debate 
entre las contradicciones de sus deberes como tia y la necesidad 
de sentirse mujer, llegando a dominar sus apetencias con una 
deliberada negaci6n del instinto sexual. 

La convivencia entre 10s dos cuiiados experiments sus 
primeras dificultades cuando Emilio, amigo de Ramiro, 
pretende a Tula. La situacibn se complica a1 comprender 
Ramim cbmo una bptirna soluci6n podria ser su matrimonio 
con Tula, bashdose en lbgicos razonamientos: 10s niiios se 
han habituado a1 trato de su tia y 61 tambibn se sicnte inclinado 
hacia lahermana de sumujer, inclinaci6n que lavida en comb 
propicia cada dia mis. 



Cuando Ramiro exteriorizala atracci6n que sobre 61 ejerce 
Tula, bsta se reafirma en su ne8ativa a contraer matrimonio, 
pese a los consejos del Padre Alvarez, su confesor, alegando 
que con ello ofende la memoria de su hermana. 

Tula vive a parfir de entonces en un continuo estado de 
sobresalto y angustia, a consecuencia de la excitaci6n amorosa 
de su cuiiado, a1 que intenta mantener a distancia. 

Como la situation entre ambos se perfila insostenible, 
deciden pasar unas vacaciones en el pueblo, en casa del tio 
Pedro, y apaciguar asi, por alghn tiempo, las apasionadas 
pretensiones de Ramiro. 

Es en 6ste nuevo ambiente, menos hermbtico, donde Tula 
llega a admitir interiormente la posibilidad de un matknonio 
con su cufiado, pero bste ha seducido a Juanita, la joven hija 
del tio Pedro. Obligado a hacerla su esposa, emprenden juntos 
una nueva vida. 

Tula acude a despedirlos a la estaci6n. El tren se aleja y 
con 61 sus filtimas esperanzas. 

En el and&, silabeando entrecortadamente el nombre de 
Ramiro, la silueta de una mujer desvalida emerge, ahora m&s 
sola que nunca, entre 10s railes. 

Comentario 

La tia Tula, producci6n cinematogrifica de Miguel Picazo, 
basada en la novela hom6nima de Miguel de Unamuno, es 
llevada a la pantalla en 1964, justamente en el centenario del 
nacimiento del autor.' 

Tan ilustre pensador, con Antonio Machado entre otros, se 
rebel6 hostilmente contra el s$timo ate: formando parte del 
' Mipel  de Unamuno y Jugo nace en Bilbao en 1864 y fallece en Salamanca en 
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grupo de intelectuales enemigos del cine, "cinemat6fobosU 
-en opini6n de Baroja-, enfientados a escritores defensores 
del mismo, "cinemat6filos", como Valle-Inclin, Azorin o 
Benavente. 

Aunque el autor ya la tenia en proyecto desde 1902; 
Unamuno escribe La tia Tala en 1920, a 10s 56 a5os de dad,  
enunamadurez, en palabras de Julih Marias, ccque empezaba 
a anunciar ya una vejez ternprana y enkgica, en la cual parecia 
tener prisa por instalarse)), publictindose en 1921. Nos 
encontramos, por tanto, ante una novela elaborada, objeto de 
diversas correcciones y, quizis por ello, la protagonists no 
resulta tan influenciada por 10s valores ambientales. 
Curiosamente, la versi6n primitiva comenzaba con la muerte 
de Rosa, como en lapelicula, per0 Unamuno decide que ((hay 
que empezar antes)). No serh la h i ca  de sus obras llevada a1 
cine: a pesar de su opini6n desfavorable sobre estaposibilidad,5 
hecho que no ocunirti hasta aiios despu6 de su muerte. 

El film, narrado con austaidad y sutileza, parte de una 
novela de la convivencia de la cual el cine toma asimismo la 
casa como n~icleo aglutinador donde se entrecruzan tensas 
relaciones personales, lo que permite mostrar a1 espectador la 
sociologia represiva y el amor "en negativo" a travis de las 
vivencias de una mujer castellana magislralmente encamada 

<Ahora anda metido en una nuwa novela, La tia, historia de una joven que 
rechazando novios se queda solterapara cuidar aunos sobrinos, hijos de su 
hennanaque selemuerc>>. Cartaal poeta catalh J. Marazdl(3-11-1902). - .  
Obras completas de Unamuno ... o i  cii. 

Delaobraunamunianasehan adaptado a1 cincAbelS&cha(AbeIS6nchs, hbtoria 
de unapmi6n. Carlos S m o  de Osma, 1946), Todo un hombre (Nada menos 
que todo un hombre, Rafael Gl, 1972), Niebla (Las 4 novias de Augusto 
Pdra, JosC 1% 1975), Dos madrer (Acio deposeskin, Javia Aguirre, 1977) 

((Yo he escrito algunasnovelas y cuentos y dramas queno creo que tengan nada 
depelidables;pero si aalgin cinemato~~staseleocuniemsacardealguno 
deellosunapelicula-que yo no iriaaver-, no creniaqueme debiamk que 
un pintor que hiciese un cuadro representando a uno de sus pnsonajes o 

4s esccnasa. Obrns completosde Unamuno ... op, cit, 



por Aurora Bauti~ta.~ Heroina luchadora dgonista, segkn su 
creador-, mujer que se sacrifica por la familia, generosa, 
aunque para algunos estudiosos como Ricardo Gullbn, tras la 
bondad de Gertrudis se halla "un monstruo agazapado". 

Es La tia Tula, por tanto, unapelicula de hogar, y a 61 acuden 
Ramiro y sus k o s ,  contrariarnente a la novela, donde Tula se 
traslada a casa de Ramiro. Esta licencia cinematogrifica 
permits a1 personaje femenino ejercer un mayor grado de 
dominio a1 controlar el espacio de su h b i t o  hogarefio, 
epicentro del esqueleto unamuniano, entre unaRosa ahn visible 
y una Tula enirgica unidas por el amor de Ramiro. 

Y seri a travis de un cine de silencios -a la manera de 
Dreyer o Antonioni- como se plasmari la imposibilidad de 
amar por parte de Tula, personaje complejo, rico y 
contradictorio, repleto de sentimientos encontrados que 
presiente la sexualidad dentro de si e intenta dominarla. 

Esta negacibn del amor podria situarse en cualquier cerrada 
ciudad de provincias, (y que el director rueda en Guadalajara): 
para exponer una cierta moral espailola, inmersa por entonces 
enun climaderepresibn y para ello se she ,  wmo hilo conductor, 
de las vivencias de una mujer existente en nuestro pais.* 

AuroraBautistanace, en 1925, en Castilla(Vil1anuevadelos Infantes. Valladolid). 
Con La tia Tula se inscribe como intkrprete de una figura femenina m h  
humana, lejos de praducciones de tanatica bist6nca o rcligiosa que con 
anterioridad Ieemn habituales(Locura deamor [1948J,Agustina deAragdn 
119501, TeresadeJeslir[1961],etc.). Laachizvolvdat&abajaralas6rdenes 
ae  ~ i & o  enExIramuros (1985). 

Miye l  Picazonaceen Cazorla(laen), en 1927. Afincado enGuadalajara, donde 
esbdiaDwccho, setasladapostaiomenteaMadrid, y sediploma, en 1960, 
en IaEscuela Oficid de Cinematomfia wecialidad de Direccibn. 

a <<Mi vivencia pralongada en la provhcia de ~uadalajara me habia puesto en 
contact0 con experiencias humanas similares alas delpersonajedel libro dc 
DonMiguel. Mujeres queal tomar decisiones respecto al matrimonio, nolas 
justificaban como el resultado 16gico y natural de sus sentimientos m h  
~rofundos, sino que venian condicionadospor el entanado complqisimo 
de un mundo de valores iticos, familiares, morales y religiosos. La misma 
escaladevalmes que, en todomomento, afloran en1acond;ctadel pasonaje 
creadopor DonMiguel deUnamuno ... )) 



El relato unamuniano nos introduce en la realidad de una 
historia de amor y muerte con personajes desorientados entre 
diversas trayectonias. Desde el enamoramiento (ctaquellas 
ansiosas miradas que les enderezaba Ramiro a Rosa y no a su 
hermana Gertrudis))), la uni6n entre Rosa y Tula (ttformaban 
las dos hermanas una pareja indisoluble y como de un solo 
valon)), o sus personalidades opuestas y complementarias 
(cGXosa, flor de came, abierta a1 goce. Gertrudis, 10s ojos 
tenaces, 10s que ponian en raya Coke cerrado que se adivina 
delicias secretas))), pasando por las relaciones de Rosa y 
Ramiro (ccque empez6 a cuajar la soledad de Gertrudis))), su 
monotonia(ttwm'anlos dias todosiguales))), laboda, 10s bijos, 
hasta llegar a la decidida determinaci6n de Tula tras la muerte 
de su hermana (ccy ahora, Ramiro, a cuidar de estos))). 

Si bien se orniten en el film 10s capitulos concemientes a 
estas descripciones, sus protagonistas logran transmitir a1 
espectador dichas vivencias y caracteres con precisi6n por 
medio de un excelente registro interpretativo. 

Lapelicula podria considerme, pues, wmo el extract0 de la 
novela adaptada a otra kpoca, aunque perdura en ella, no 
obstante, la wncepci6n global y la atmbsferadela obraliterana. 

Picazo constmve un film de wi6n maleable. melo- ., 
dramatisino contenido, sobria fotografia y minuciosa 
descripci6n ambiental fie1 con 10s personaies, decorados y 

A - .  
vestuario. 

El film declarado de q e c i a l  inter& cinematogrcijco abre, 

La JuntadeClasificaci6n y Censura(como presidente JosC MnGarciaEscudero; 
vicepresidente, Florentine Soria; entre 10s vocales, lost Luis Borau y Carlos 
Femkdn-Cbenca), concede aLa tia Tula la categoria de " P r i m a  A" (19- 
2-64). Los representantes legales deEco Films y Surco Film intnponen un 
recurso de apelaci6n para que, de acuerdo con la reglamentacibn vigente, 
concedan a ia uelicula la cateeoria "De es~ecial interts cinanatodfico" 
(aue habia va Gdorechazadagor 1 I votos Eontra 7). 



en su primera secuencia, desde un exterior dia en una calle de 
la ciudad: 

El aire mueve las cintas negras de la corona. Apenas deja leer 
la inscription escrita en letras de purpurina: "la RamaFemenina 
de ... "; lacorona cuelga de un tripode, como el de 10s encerados, 
pero miis pequeiio, que Uevaun muchacho cubieito conunagorra 
de bule. El chico ha metido un brazo por el agujero de la A del 
tripode y el hueco redondo de la corona. Le asoman debajo unpar 
de rodillas blanquecinas y sucias que se traban con las flores 
artificiales. HacaidounaUuviamenuda e insistente que ha durado 
hastabien entradalamailana. En latiena del paseo se han formado 
unos charcos, donde sereflejalaunifomearquitecturadel ensanche. 

La muerte de Rosa, mujer de Ramiro y hermana de Tula, 
nos es mostrada tan s610 a travb del dligido rostro de kta  
iXtima. 

Una elipsis espacio temporal, s i t h  ya a Tula en su devenir 
cotidiano (((esta tarde es el 6 l h o  rosario),), en una casatriste 
donde contrastan 10s llantos de 10s hijos de Ramiro con las 
canciones de nirios que juegan en la calle. 

A partir de esta secuencia, de manera concisa, y con una 
planificacibn sobria, asistimos a1 dia a dia de Tula (misas, 
sobrinos, primeras turbaciones al ver a su cuiiado en camiseta), 
en alternancia con penosas reuniones de mujeres solas, donde 
el cura es la ~ c a  presencia masculina ((testa ciudad es cada 
dia m h  aburridm). 

Imcigenes que reflejan, en s m a ,  tanto una rutinaria forma 
de vida como el reprimido comportamiento de Tula ante 10s 
deseos de Ramiro (cao quiero aguantar a nin* hombre))), 
mcis allii de 10s consejos del director espiritual" (cmatrimonio 
o marcharse. Salir del callejon sin salida en el que os h a b h  
metido,)), y el amor explicit0 del cufiado ( ~ a l  principio, a1 

'OEnprincipio, elpmonajedel sacerdote queintapretalod WPradq fiepensado 
para Antonio Fnrandis. 



veros, a1 ver alapareja, so10 repark en Rosa; per0 a1 acercarme, 
a1 ernpezar a fiecuentaros, solo te vi a ti, pues eras la h i c a  a 
quien desde cerca se veia. De lejos, te borraba ella; de cerca, 
le borrabas tb). 

Se suceden estos insertos de quehaceres cotidianos 
altemados con la visita de Ramiro y su hijo al cementerio o la 
inhibiciitn de Tula en el dormitorio de su c&ado (ccy abria de 
par en par las hojas del balc6n dicihdose: "para que se vaya 
el olor a hombre"))), para seguidamente dejarse invadir por el 
rumor de la calle. La vida, en suma Ante las insinuaciones de 
Rarniro, la turbaci6n de la mujer ffena el deseo a1 que ella 
misma se niega. 

A partir de estos momentos, 10s acontecimientos se agolpan 
en la pantalla a1 unison0 de 10s sentimientos de nuestros 
personajes (cde quiero, tenemos que casarnos)>), para concluir 
con un orecivitado deseo de Ramiro ((cauien none barreras a1 
sentimiento;) ante la confusi6n de s~nsacioies generadas en 
Tula (((Gertrudis no le miraba casi nunca, entonces miraba al 
mar, pero en 61, en el mar, veiareflejado por misterioso mod0 
la mirada del hombre. El mar purisimo les uda las miradas y 
las almas. Gertrudis empez6 a temer [...I en su alma se estaba 
desencadenando una brava galerna. Su cabeza resa con su 
coraz6n y ambos, coraz6n y cabeza, reiiian con ella))). 

Este climax de exaltaci6n es trasladado secuencialmente al 
camp, enunasvacacionesrepletas de sensualidad, queno hacen 
sino agravar la situaci6n. (((El campo, en vez de adomecer, no 
la pasion, el deseo de Ramiro, parecia como si se le excitase 
mk,  y ella misma, Gerhudis, empez6 a sentirse desosegadm)). 

I Juanita," la prima, sufie el acoso de Ramiro. Embarazada 
contraematrimonio con 6ste, ante la inflexible actitud de Tula 
(ccdsate con ella y se acab6~) y la indecisa rabia contenida de 
Ramiro (cceres m a  santa, Gertrudis, per0 m a  santa que ha 

"En unpnmegrubn, el pdpel deluanlta, que aqui mterpretaEmquetaCarballnm, 
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 baa ser llevado a cab0 por Juheta Serrano 



hecho pecadores),). 
Se llega aqui al capitulo XI11 de la novela, y con 61 a la 

itltima utilizaci6n de 10s textos par parte de Picazo. Para m a  
primera versi6n, en la que Tula permanece sola ante la tumba 
de su hermana, en idti1 espera de Ramiro y 10s niiios que no 
acuden al cementerio, Picazo constmyb el siguiente final: 

Cementerio. Exterior. Dia. El dia de 10s Santos UoviS, mucho. 
Las fosas a b i m  eranpozos de aguaembamda Lospibilos [sic]& 
las lamparillas navegaban, apagados en 10s vasos. Algunos se 
reseuardan debaio del alero de la cauilla. 

- 
[sic]. .. 

El agua que escurre por las variUas del paraguas le moja el 
b m o  y le cae en canalillos por la manga del abrigo. 

A estas horas delmediodiaes casi labicaquepermanece en el 
cementerio. Fin. 

Definitivamente, el director opt6 par un final cinema- 
togrifico menos cerrado, situando aTula en la estacibn, donde 
su d a d o  y la nueva familia parten. En la despedida, aunque 
tarde, ella musita el nombre del que ya no posee: Ramiro.l2 
Una mujer pamanece sola en el and& ante un tren que escapa 
y el amor que huye. 

Este film se consided en su momenta coma la imagen 
critica de la condici6n femenina. A1 partir ese tren que se lleva 
a Ramiro y a sus hijos, Tula pierde tambih el tren de la vida. 
Permanece aprisionada, a la manera flaubertiana, en una 
labdntica Espaiia, oscilando entre la contradicci6n de ser tia, 
sentirse mujer y m a  maternidad hstrada. Si en la novela el 
personaje femenino se caracteriza par la frigidez y la pelicula 
se decantam& bien hacia el angisis de una represi6n sexual, 

l2 En la versi6n definitiva, el acierto del director alpresentamosunaTula desvalida 
ante el andAnn, iignorante de si misrna y que toma ah;, cuando ya es tarde, 
sentido delo que ha amado y perdido, sumando el nombre del serquerido, 
aboca aun finalmhs dramitico y nopor ello lnenos sutil. 



el personaje masculino de Ramiro si rehe, tanto en el texto 
como en la pantalla, idknticas caractm'sticas de debilidad, 
torpeza y pasividad.I3 

La pelicula transcurre mayoritariamente en la casa,I4 en 
una acci6n casi claustrof6bica. Su escenografia y atrezzo 
(pasillos, muebles, objetos) son utilizados no como elementos 
decorativos sin0 como instrumentos para ofrecer una 
autenticidad ambiental; rodada en e~tudio,'~ sorprendii, por 
su gran calidadluminica en la simulaci6n de ventanas y huecos. 
Los exteriores,16 (paseos por calles y salidas al campo), son 
hcionales, acornpailando la c h a r a  a 10s personajes en 

i 
movimientos subjetivos o bien utilizando encuadres fijos 
cuando la herza del diilogo asi lo requiere: ejemplo de ello, 

I la confesi6n de Tula en una secuencia repleta de palabras 
entrecmzadas entre ella y el cur4 con un tempo que regula en 
justa medida ritmica la situacidn animica de 10s personajes. 

Lapelicula se rod6 en 48 dim; l7  con un presupuesto medio 
para la 6poca,l8 llegi, a recuperar su co~te . '~  

'I Carlos Esbada interpreta a Ramiro, aunque para un primer gui6n se barajaron 
IosnomhredeLautaro Muriia y JorgeMistral. Eshada,nacido en Argentina, 
intetvino en numerosas pcliculas (La comparsita, Siempre es domingo, 
JCrame, Ensayopara la muerte, etcj, consiguiendo en el film quenos ocupa, 
confkea disciplina, hablarunpnfecto castellano. 

'' Lapelicula se acorta entonces de 2 holas y 34 minutos a 1 hora y 50 minutos. 
'* En 10s estudios Ballesteros de Madrid se medan en 24 dias 262 interior=, con 

construccihn de decorados, escenopfias y plat& conun costeporvalor de 
1.103.500 PTA. Se trahaj6 con474 extras defiguracibn (367 en Guadalajara, 
77 en Madrid, 30 en Brihuega y un doble femenino). 

" Los 296 exteriores se medan en Madrid, Guadalajara y Brihuega durante 24 
dim, con unpresupuesto de 707.600 PTA. 

"El rodaje se cornem6 el 16-IX-1963 en Guadalajara @ m i s o  derodajen" 107- ! 631, con la autorizacion ddeun representante familiar del cscritor, Fernando 
de Unamuno Lizhaga Se finalid el 16 deNoviernbredel mismo aiio. 

'' Segiulinfome del Ministerio de Infomaci6n y Turismo, atraves dela Seccibn 
de CrMitos dei InstitutoNacional de la Cinematogmfia, el coste del film se 
valor6 en 5.595.700 PTA., que incrementado con el 20% de complemento, 
supuso un total de 7.736.336,40 PTA. (regisbo no 646118-2-64). 

"Los houorarios delos actorcs oscilaronentrelas 600.000 PTA, de AuroraBautista 
a las 12.000 PTA. de la colaboraci6n de Jose MaPrada 



La Junta de Clasificaci6n y Censuraotorgi, el "Mayores de 
18 aiios", 20 pero 10s trimites para lograr la aprobacibn del 
gui6n sufiieron toda clase de vicisitudes debido a graves 
irnpedimentos por parte de algunos rniembros, como Fernhdez 
Cuenca, Arr~ita,~' Ponce de Leb r~ ,~~  Garcia V e l a ~ c o ~ ~  o el padre 
S t aeh l i~~ .~~  Y todo ello obstaculizado con un rotundo infome 
moral-religiose de la Comisi6n Censora: 

Gu~on de c,poleta rewrdadlr, pelicula cun ncsgot. No haczr 
propngatd~denucsuo "orirmi~l:' D. . \ l ~ g ~ e l ,  y : ~  que si sirld dab de 
%US ohms s t i n  incluida:. ell el 1ndi:c. t;nnbi>n es \,:ribad quc sl 
S,mto Oficio pusu 211 gu;udi1 L..)nra lor more; y peligix J; .;us 
re~tantes 0br:i.r. KJ aprobx l13~1a despuC< de fin3liz;lJa. Quc se 
corte toda insinuacibn visual en el infome de Juanita v aue no se . . 
I~aga propagaid~ de I:, no\.el;~ d: D. hligucl. 1'urir> el guii~n es una 
sene dc intelitos dc violactbn de Ramiro cun K.)va, 'l'ula y .;u prima 
Jumita. 1.0s ntiri~s sc dart :ui.ntn qur e.xistz 31pc):noma! entrr su 
nadre Y su tia. Yo ha. \alt)rc\ pus~ti\.ai. h lorbos~~k~d y cs~llsnlo e> 

Z0 Trassufrir lasmodificaciones acordadaspor la JuntadeClasificaci6n y Censura 
en 10s rollos 3-4-7-9 y 10 (sesibn 17-2-64). 

~Abreviarplano del asalto del cufiado aTula, cortando desdeelmomento enque 
Csta es empujada con la espalda en el quicio de lapuertw) (5-5-62). 

2' ~Queno  sepresente en un climade iioiieria y ridiculezreligiosa, de vaciedad y 
fariseismo, no presentar a Tula como mujer reprimida, por contavenir la 
norma 14 dela censura Lapelicula es desnaturalizada, tendenciosa. Achica 
y desplaza la pelicula desde un tema humano bacia una politica menor y 
anecd6tictic;u, (6-5-63). 

21 <<Tesis: carece. Valor cinemato@co del guibn: escaso. Valor literano: diaogos 
espontheos y tono vulgar. La pelicula resultar& wlgar, abunida y de un 
realismo amargo y tristirn. Tula dehe tratarse con la mkima dignidad, no 
dando ocasinn a mostrarla como solteronapiadosa o histkca. Las escenas 
del "atrope1lo"porparte del cuiiado deben modificarse, no deheverse s6lo el 
factorpuramente animal>> (8-6-63). " <<No conozco la novela de Unamuno. Por eso ignoro silo tendencioso es del 
original o de la adaptacih de Piwro. Se dehda refundir el gui6n para su 
aprobacibn, quii&ndole el caricter tendencioso deiioiiaia y ridiculezreligiosa. 
No dar tratamienfo buiiuelesco al tema) (3 1-5-62). 

2s ((Unrayo deimpecableluz enelmundon~isterioso del almafemeninm. ([El alma 
ardientey contradictniadeunamujm (~uiiaradiof6nica)~~~ipuedesa~ado 
en unamujerel ansia deser demasiado virtuosa?)? @ublicidaden prensa). 



Pero el film, con un gran despliegue publicitario recibi6 
una 6ptima acogidaporparte de 10s medios de comunicaci6~1.2~ 
Lapelicula obtuvo en el Festival Intemacional de San Sebastih 
(1 964) 10s premios a la mejor direcci6n y a la mqor pelicula 
de habla hi~pana.2~ 

La repercusi6n de esta obra cinematogrifica fue notable 
en la critica especializada, tanto en Espafia como en el 
extranjero: 27 sebatieron r6cords de permanencia en sus lugares 
de e ~ t r e n o , ~ ~  siendo objeto de atenci6n en congresos, 
universidadesZ9 y a travQ de diversos conveni~s."~ Lavigencia 

2Vicazo compitib con directores de la talla dc Huston, Bolognini o Kazan. A 
parrir del 6xito obtenido en San Scbastih, la pelicula se haria acrcedom de 
diversos prcmios: mejor film extranjero de la critica en New York (1965), 
Premios del Cuculo de Escritores Cinen~atogrBfiws al film, a1 director, 1 
Carballeim Arziiellovhda: Premio del Sindicato dcl E m d c u l o  a Aurora I - .  
Bautista, etc. 

" aUnamuno estB ahi. Grande, etemo, inamovible, vivo. Miguel Picazo ha ido 
hastaunarnuno y de su senciaespaiiolisimabaarmcado laviday elmundo 
dcTnlw) (Femando Mmeno). En Amhcamis dehperiirdicos danpublicidad 
del film a todaplana, con fotogrdas delos actores, fichm t i c ~ c a s  y artisticas 
y criticas especiali2adas, otorgando4 skellas alapelicula Citnnosentreellos: 
%New YorkTima (3-6-65), 7lreNav York World(CriticadeAltonCook, 3- 
6-65), m e  Nav YorkPost (Critica dc Archer Winsten, 3-6-65), Diario La 
Prensa dcNewYork (4,6,8,9,10 dejunio y 21 de septiembre de 1965). 

'* Desde la embajada de Espaiia en Washington, el conscjero Jaime de Luzh  
comunica al Ministaio dc infarmacibn y Turismo que lapelicula ha batido 
r h r d s  dcpemanenciadeunfilm hispano enNew York, en el Teatro Art de 
Manhattan (notificaciirn n"4.777121-9-65). 

lq La univmidad americana de Vanderbilt, demanda a la Direccibn Geneml de 
Cinematograiia y Teatro el pemiso pertinente para proyectar La hh Tula 
dentro de 10s actos del Simposio Intemacional a celebrar con motivo dcl 
Centenario de Miguel dc Unamuno, bajo la direcciirn del profesor German 
Bleiberg, en la citadauniversidad de13 al7-9-1964. Figura como socio de 
honor Rambn Menbndez Pidal. Entre 10s miembros del comite D h a s o  
Aionso, Aranguren, Cela, Claveria, Ribbans, Russell, Shawinsky, Ungaretti, 
etc. (notificacibn no7.53513-9-64). EnelMinisteriodcInfonnacicin yTurismo 
se recibe escrito de Leo L. Bmow, director dcl departanento de lenguas 
rominicas de la Universidad de Arizona, intereshdosc por el guibn de Lo 
ria Tula, conla finalidad depublicarun libro dc tcxto en colaboracicincon el 
doctor BobHarnmond, apublicarporlaeditorial Harcourt(26-1-66). 

'OAtravbs deImago Produccions S.RL. de Argentina, IapeliculaLa tia TuIa h e  
vendida, entro otrns a 10s siguientes paiscs de babla hispana: Argentina, 



de la pelicula continua hasta nuestros dias y nada mejor que 
las palabras del propio Picam como reflexidn sobre su obra: 

Tuba r~ und mujcr quc n,l qllicrc c~u~.%Is.? 53 ca U11 I l l o ~ I S ~ o .  
1:s unarnuier sue min;itn\ k d e  un p r i ~ r n n p a ~ t l c u l ; ~ ~ ~ ~  re13~10nes 
cun el humbr;. I)csdc el pnnclpio ;i aI pelsonaje ~ I I  ?pea actual, 
pucs hc vivido cn pro\ inzlos y sr' 11111? bicn quc cu el planu du 13.; 
ielaciones humanis. v dentrode unaaoarenti normalidad. existen ~ ~~ , 
cond~cio~~arnientos quc dcrcrn~inm a los psrior~;~jcs ;I Lompunasc 
en Id car~vi\.cncia Jc unn ~onnatot:~lrn~nic absurdii cn cl i c l o  XX. 
Lo terrible de Tula, no es que ella sea victima de una sociedad 
ridicula. sino aue a suvez, ellaoeriudicaalor6iimo. Eres una santa. . . .  . - 
decia Romlro, pcro una s;inra que h:i hecho pc~~adores. Es una 
rnujcr, nn&mik ii; !..Ida rncnos, pcro c naudc una inujcr eymi.>la. 

Nada menos que toda una mujer enbe el arte de filmar de 
un cineasta y el oficio de escribir de un literato: 

Asi vivo, en flujo y reflujo, y escribiendo no para lograr gloria 
nipouripater le bourgeois slno paradominarpasiones,paraacallar 
impulsos.3' 

Chile y Uruguay (junto a1 film dePatino Nueve cartas a Berfa (6-9-671n" 
2.560): Ecuador (25-9-65/no 2.820): Perii (21-9-65/11' 2.822): ~ , .  ~ , , 
~<:lmnhiA (21-9.05 n" ? h?l I .  ~011via"(17-1 l- i , j  11" 5 hIO1-349h). 
\ ' e ~ i o u e : ~ i  (311- 1 1-65 n'0.4361. 4dcm.L cl film t'ue . ,~~np idc  p.)r J.jp6n 
(I 1-3-65 n'2 395, y Fsr;sdor l . 'runl,.~ lqunt,, 3 13 pclia~ls de S.~tn!ncrs D.4 
rosa a1 amanllo (28-9-65/11" 5162-2850) 

" Co~~espondencla de Unamuno con Ortega y Gasset (30-5-1 906) 



ProducciOn: Eco Films y Surco 
Films (Madrid). 

Aiio: 1964. 
Nacionalidad: Espafiola. 
Ghero: Dramatico. 
Fonnato: 35 mm. 
Fotografia: 3.246 metros de 

negativo (1 1 rollos). Blanco y 
negro, en procedimiento 
D ~ ~ o J % U ~ ~ C O .  

~ A c i O n :  114 minutos. 
Estreno: 2-9-1964. Madrid. (La 

Universidad de ~a l amanca '~a  
habia realizado con anterioridad 
unpasepublico, en abd  de 1964, 
durante 10s actos conme- 
morativos del nacimiento de 
Unamuno). 

Distribuidora: C. B. FILMS S. A. 
(Expediente No 32.801 1 7-1 1- 
64). 

Direcci6n: Miguel Picazo. 
Gui6n: Miguel Picazo, Luis 

Shcbez Enciso, Manuel LOpez 
Yubero y Jost Hemfmdez. 

Argnmento: Basado enlanovelah 
tia Tula, deMiguel de Unamuno. 

Productores ejecutivos: Jost Ltrpez 
Moreno, Francisco Molero y 
Nino Quevedo. 

Director de fotografia: Juan Julio 
Baena. 

I>e:oradoz: Lu~s:\rguc.llu. 
JIlislca: ;\nronlo PCrez Olen. 
Montaje: Pedro del Rey. 
Sonido: Eduardo Femindez del 

Pozo. 
Ayudante de direcci6n: Luis 

Sfmchez Enciso. 

~  oren no. 
Awdante de ~roducci6n: Jose 

Pemas. 
Publicidad: Hugo Ferrer. 
Fotofija: Jose ~ilvador. 
Maquillaje: Carmen Martin y 

Manuel Martin. 
Peluquda: JosefaRubio. 
Vestuaxio: MarujaHemh. 
Regidor: Antonio Ibfiez. 
Sonido directo: Eduardo 

Femindez. 
Ayudante de montaje: Josk Luis 

Peliez. 
Awdante de decorados: Tomb 

F h d e z .  
Estudios: Ballesteros (Madrid) 
Labolatorios de reveldo: ~ o t o f h  

S. A. (Madrid). 
Laboratorios de sonido: EXA 

(Madrid). 
Interiores v exteriores rodados en: 

Madrid,~Guadalajaray ~ r i h u e ~ a .  
Pelicula "Autorizada unicamente 

para mayores de 18 &os" por la 
Junta de caliticaciOn y Censura 
del Ministerio de InformaciOn y 
Turismo (Direccidn General de 
~ inema t ' o~ ra f i a  y Teatro. 
ExpedienteNo 32.801). 

Pelicula considerada "De especial 
inter& cinemato&fico" 

(Expediente No 29.867). 
Liceucian": 19640912. 



Intirpretes 
Aurora Bautista (Tula), Carlos 

Estrada (Ramiro), Irene 
Gutierrez Caba (Herminia), Laly 
Soldevila (Amalita), Ma Enri- 
queta Carballeira (Juanita), Mari 
Loli Cobo (Tulita), Carlos 
SBnchez (Ramirin), Manuel 
Granada (Tio Pedro), Montsenat 
Juli6 (Paquita), Chiro Bemejo 
(Emilio), Con la colaboraci6n 
especial de: Josk Man'a Prada 
(Padre Alvarez), Julia Delgado 
Caro (Doiiu Cinta), y Mercedes 
Jabardo, Josefina Fenol, Pilar 
Romero, LolaMarquede, Teresa 
Dressel, Juana Azorin, Ricardo 
Diaz, JosC Alonso, Fanny Maral, 
Miguel Armario, Emilia 
Zambrano, PalomaLorena, Coral 
Pellicer, Esmeralda Adane, 
Margarita Calahorra y Maria 
Hevia 
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