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Hemos visto

c o n profundo
sentimiento, du
rante la última

temporada, que la mayor parte de las películas es

pañolas que nos importan las casas extranjeras
fracasan ruidosamente. Salvo contadísimas ex

cepciones, como "El presidio'', "Cascarrabias",

"La incorregible", "Su noche de bodas" y algu
nas otras —pocas—, las demás, no sólo no mere

cieron la aprobación de nuestro público, sino que

sirvieron de chacota. Tenemos la seguridad abso

luta de que estos fracasos se deben principalmen
te a los diálogos, y podemos afirmar que una in

mensa mayoría de las cintas habladas en inglés
hubieran fracasado lo rnismo si domináramos por

acá el idioma de Shakespeare como el nuestro.

No puede haber otra razón de más peso que la

indicada, y aun esa no es tampoco imputable en

su totalidacl al autor.

Decimos que no puede haber otra causa, por

que nuestros actores y actrices valen, por lo me

nos, lo que la mayoría de los extranjeros que vie

nen triunfando hace ya tiempo; las easas produe
toras han empleado los mismos operadores, los

mismos controladores del sonido, las mismas cá

maras, los mismos maquilladores, la misma luz,
los mismos estudios que para las suyas; se han

gastado mucho dinero en decorados y "atrezzo";
las cintas están bien presentaclas y realizadas en

su mayoría. En qué puede, pues, consistir que no

resulten como era lógico esperar? Unica y exclu

sivamente en los diálogos y en el desconocimiento
al3soluto del castellano de los directores.
Pero hemos dicho —y repetimos— que la razón

de que esos diálogos sean buenos o malos no de

pende tampoco de su autor, y vamos a expli
carnos.

Conocemos perfectamente cómo se hace una

película (y esto no es mérito, es nada más que la

experiencia de muchos años de práctica) y sabe
mos, por lo tanto, que lo más importante es siem

pre el director. No basta que el director conozea

a la perfección todos los resortes y secretos de es

te enciaipédico arte; es necesario que se compe

netre absolutamente con el actor, que se haga en

tender hasta con la mirada y que conozca rnuy a

fondo el temperamento de cada uno de ellos, así
como los usos y costumbres de la región o am

biente en que se sitúe la acción. Si un director
no conoce muy bien Galicia, jamás podrá dirigir
con Drobabilidades del éxito una cinta gallega; si
no ha estado nunca metido en lo que llamamos la
buena sociedad, no podrá darse cuenta de si los
actores llevan el frac como corresponde a una per

sona elegante o si dan la impresión de camare

ros; y en el parlante, si no domina el idioma no

podrá juzp.ar si los intérpretes hablan como deben
o no.

EIJLT
Pues bien, se

lo digo yo sólo:
está dándose el
casc (y esto

lo han clicho va en letras de molde varios perio
distas desde Holiywood, desde París, desde Nue
va York) de que dirigen en las cintas en caste

llano unos señores que conocen a la perfección el
einematógrafo, pero que jamás estuvieron en Es
paña, ni conocen sus costumbres, ni hablan ni en
tienden una sola palabra de castellano. El resul
tado de esto no puede ser otro que el que ya co

nocemos. Puede asegurarse que si esas cintas que
han protestado hubieran sido mudas y no parlan
tes, habrízn tenido un éxito grande la mayoría de
ellas.
Es natural que las cosas se hagan como deci

mos. En Norteamérica no preocupa España —co

mercialmente— más que como uno de los merca

dos a lo3 que hay que proveer de material habla
do en español. Por la misma razón que cuando
aquí se han hecho películas nos hemos preocu

pado de nuestra patria y no de cómo habían de
recil3irlas en el Extranjero. Esto es lógico y hu
mano.

Ahora bien, se da el tristísimo caso de que en

España no se hacen películas, y las únicas que se

exhiben están fabricadas en esas condiciones. La
impresión que recibimos no puede ser peor, so

bre todo para los que nos preocupamos de este

arte y en él hemos puesto nuestra alma entera.

Podrá ser culpable de la falta de producción es

pariola el miedo del capital, la falta de apoyo mo

ral de los Gobiernos, lo que sea; pero el caso es

que no hay producción, y que lo que nos mandan
no gusta y da la triste impresión de que nuestros

artistas no valen, cuando todos sabemos que no

es así.

Para todo ello no hay más que una solu
ción: fabricar en España, con todos los elemen
tos espaF,oles v con un exquisito cuidado en la
elección de asuntos, intérpretes y dialogadores.
Tenemos, por fortuna, una serie de escritores que

han demostrado siempre que nada tienen que en

vidiar a los de fuera; pero es indispensable que

se den perfecta cuenta de que el lenguaje del ci
nematógrafo no es el de la comedia ni el de la
novela. Es una cosa especial. En el cine todo ha
de ser una realiciad absoluta, v, por ello, excesi

vamente real ha de ser también el lenguaje em

pleado. Nada de remontarse ni de parlamentos
largos y floriclos: conversación lisa y llana, y po

ca, la indispensable y sin chabacanerías. Sobre
todo en los diálogos amorosos, han de tener un

especialísimo cuidado, pues ya hemos visto que

frases que el público oye con verdadero gusto a

dos personajes de una comedia, no las tolera en

la pantalla.
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CINENIA EN ITAIJA LA LABOR DE PRO
DUCCION NACIONAL

TALIA, patria de artistas y espíritus de una sen

sibilidad consumada, no podía permanecer in
activa frente al movimiento dinámico nacido a

razon del descubrimiento del cinema parlante.
Cobernado el país por un hombre de empuje,

protector de todas las inclustrias y fomentador del co
mercio exterior de su país, pudo bien pronto Italia
iniciar una nueva producción, después de haber sido
esclava durante muchos afios de la cinematografía
extranjera. Aquellos elementos que durante el cine
mudo habían destacaclo por su meritísima labor, tan
to directores como artistas, se incorporaron de nuevo

a la producción cinematográfica nacional, y en sus

primeras manifestaciones ha dado el cinema italiano
varias demostraciones de vitalidad incontestable.
Especialmente durante el aiío que acabamos de des

pedir, se ha notado el progreso decisivo en el Séptimo
Arte, ahora sonoro y parlante, del país de Cavour.
Italia puecle estar orgullosa de poseer Estudios equi
pados regiamente, como los de la Cinaes-Pittaluga,
con sus rnodernísimas instalaciones R. C. A. Photo
phone y los de la César Film, del Comendador Barat
tolo, equipaclos por la Klangfilm.
El 5 de abril cle 1931 cerró para siempre sus ojos

el magnate del cinema italo Stéfano Pittaluga, fon

dador de la actual c¡nematografía italiana; tanto como

hombre de negocios como en su vida privada contaba
con el aprecio de todos aquellos que le conocían y le
trataron a fondo. Hombre emprendedor, consiguió or

ganizar en su país un formidable circuito de locales,
con una organización perfectísima; representaba las
más importantes entidades extranjeras, producía con

frecuencia en los Estudios de Torino, y más tarde,
después de un esfuerzo considerable, adquirió los an

tiguos Estudios cle la Cines, de Roma, para moder
nizarlos e instalar en ellos los más moclernos apara
tos impresores del sonido. Con ello dió el primer em

puje a la naciente cinematografía sonora italiana. In
vitó seguidamente a todos aquellos competentes ele
mentos técnicos italianos residentes en Alemania a

volver a Italia. Casi todos siguieron su consejo, y hoy
no les falta trabajo en la bella patria.
Pittaluga no despreció nunca la colaboración ex

tranjera, porque sabía muy bien que no era posible
improvisar en su país un gran centro de producción
sin contar para ello con el consejo y la ayucla de ele
mentos extranjeros duchos en esas lides.
Después de su muerte han podido realizarse todas

las aspiraciones del valiente cinematografista. Entre
otros acuerdos importantes, merece ser citaclo el que
une la Cines a la Ufa. Esta última enticlad cede a la

I. Maurizio d'Ancora en una escena de la producción "Ostrega che Sbrego" de la casa "Cines". 2. Una escena de la pelleula de gran éxito"Patatrac", interpretada por Armando Falconi v Maria Jacobini. 3. "Figaro y su gran dia", película sonora dirigida por Nlario Camerini.4. Una Paola y Carlo Fontana en una escena de "Velas recogidas", pelicula de la "Cines", dirigida por Antonio Giulio Bragaglia.
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Cines la exclusiva de distribución de 15 películas cada

afio, parte de ellas dialogadas en italiano. Por otra

parte, se realizarán mancomunadamente producciones
italoalemanas, con sus respectivos cliálogos en los dos
idiomas.
La producción de la Cines durante el ario 1931 ha

sido de alta calidad, y merece toda clase de plácemes.
Citemos como verdaderos éxitos las siguientes pelí
culas: "Patrac", "Fígaro tiene un gran día" y "La
secretaría"„
Al frente de la Cines-Pittaluga figura actualmente

el ilustre commendatore Pedrazzini; el organismo de
distribución corre a cargo del doctor Guido Oliva, que
ha centralizaclo su labor en Torino; Pietro Mander se

ocupa de la tramitación de los negocios con el Extran
jero, mientras que los Estudios de Roma funcionan
bajo la clirección general de Arturo Meille.
Muy pronto se proyectarán en las pantallas italia

nas las primeras películas editadas en los nuevos Es

Sastre

.;))1
tudios de la César Film, equipaclos, como ya mencio
nábamos antes, por Klangfilm. La César Film acaba
de anunciar que llevará a la práctica un intenso pro
grama de producción mancomunada con Alemania,
Francia e Inglaterra.
No quiero poner punto final sin dedicar unas líneas

a la formidable labor peclagógica llevada a cabo por
el Instituto Nacional Luce, organismo modelo, sub
vencionado por el Estado fascista, que produce Noti
ciarios sonoros y material documental de primerísima
categoría. Posee el Instituto uno de los mejores ar

chivos de actualickdes del mundo entero y fabrica
para Fox Film todo lo concerniente a actualiclades ita
lianas. En las ciudades más importantes del reino ha
establecido el Instituto Luce sus sucursales, para po
der abastecer mejor el bien organizado mercado.
lvIerece mención aparte el Instituto Nacional de Ci

nematografía Educativa, que a los tres años de su

masas de nacionalidad italiana, la perturbadora Fran

fundación ha logrado conquista • un puesto envidiable

entre los organismos de cinematografía cultural del
mundo, y está reconociklo :omo de competencia su

prema para todas las cuestiones relacionadas con la
irtternacionalidad del cinema. Funciona el Instituto en

conexión con los más expertos elementos del cine mun

dial, y su publicación mensual se edita en cinco dife
rentes idiomas.

Ultimamente fué decidida la instalación de un ar

chivo cinematográfico internacional, para lo cual ha
sido enviado a Berlín un delegado, que iniciará en Ale
mania, y continuará en Francia e Inglaterra, la labor
de selección de material interesante para el mentado
archivo.

Se nota una gran actividad en los ambientes cine

matográficos; se abla de proyectos de producción muy

adelantaclos ya, y parece ser que vuelven aquellos
tiempos en los cuales en el mundo entero se había

proclamaclo un ídolo de las paritallas, un dios de las

N. M.A R.IVER.0, 4-6
Teléfon.o 19228

cesca Bertini. Decimos que vuelven esos tiempos para
los artistas y directores y para todos aquellos que
conocen el incomparable idioma del Dante, porque,
desgraciadamente, la palabra ha mermado internacio
nalidad al que fué arte mundo, y cada país padece
hoy en día una especie de furia cinematográfica que

pide a gritos su producción nacional...

Carlo MONZA

Teléfono 96.907

Campomanes. 7-MADRID

4A.4:11.4*.t:44i4?4 %



INDICACIONES UTILES PARA EL

VEN IDERO CINEMA H ISPANO

Los Misterios del Maquillaje
•

•

•

(Conclusión)

En mis correrías por los estudios cinematográficos
de Europa y de América no he dejado escapar una

sola vez la ocasión para visitar los departamentos del
"make up". Alguna que otra vez he encontrado resis

tencia por parte de los artistas que no querían accecler
a que yo presenciase la operación del maquillaje. Se
trataba de algunos "astros" célebres, conocidos por la
vida solitaria que llevan, una vez que terminan su la
bor en los estudios; "estrellas" que en la pantalla co

sechan diariarriente los aplausos de la crítica de buen

número de países; artistas que, sin ser bellos, lo pa

recen en sus actuaciones frente a los aparatos toma

vistas.

Si yo fuese a revelar todo que he pocliclo observar

sobre ciertas estrellas, perdería la simpatía de mu

chos entusiastas, que no pueden creer que es posible
aparecer bella en el lienzo de plata y ser, en realidad,
fea en carne y hueso.
Un sesenta por ciento de los "astros" cinemáticos

no responde, en realidad, a lo que llamamos precep

tos de belleza estética. Se arreglan mucho, se pintan
más, visten muy bien y tienen a su disposición la

ayuda de los mejores "maestros de belleza" y "make

up men" del munclo. Por ello no nos sorprende que

a muchas medianías les sea posible engaiiar a mul
ritucles y convencerlas de que la protagonista de una

obra cinematográfica es una criatura divina.
En Alemania he conocido algunas "estrellas" en

su vida privada, tan insignificantes, que no he podi
do reprimir cierto estupor al contemplarlas; una de
ellas es la famosa "vampiresa" Brigitte Helm. Invi
tado por unos amigos, fuimos a tomar el té al "Ho
tel Esplanade", punto de reunión del elemento chic
de la capital alemana. Cuando más concurrrido se

hallaba el "party" hizo su entrada en el salón una

pareja que no dejó de llamar la atención. Él, un tipo
muy alemán, muy alto, muy fuerte, con cuello de pa

jarita, y ella, feucha, sin pinturas ni maquillaje. Se
sentaron en una mesita al lado nuestro, y entonces,

ya de cerca, pude ver que se trataba de la estrella

Brigitte Helm, sin artificios de ninguna clase; una

mujer corriente, que no interesa. Y, no obstante,
¡ cuántos miles de personas idolatran a la Helm como

a una mujer de extraordinaria bellezal...
Los más célebres "maquilladores" me han contado

detalles muy sabrosos; pero no se asusten los pro

minentes del cinema, que no los voy a revelar tan

fácilmente.
Cecil Holland, el más experto maestro de pintura

característica de Hollywood, ciudad en la cual resi
de desde 1913, habiendo sido actor de carácter en in

finiclad de producciones cinernatográficas, me contó

por E. ERA.

que incluso tuvo que caracterizar a la joven Colleen
Moore para que lograse aparecer fiel y convincente
COITIo una anciana de sesenta afíos en la película "So

Big". Holland es hombre muy amable, que no se nie

ga a satisfacer mi curiosidad. Hablamos de aquellas
clos películas "El obispo de los Ozarks" y "La mente

del hombre", cintas en las cuales éi interpretaba a

la vez varios papeles. Su fama se extendió tan rápi
damente, que pronto solicitaron su consejo los más

importantes estuclios para todos los casos difíciles y

para ejecutar en actores y actrices serias transforma

ciones del rostro. Por fin Cecil Holland se decidió a

aceptar un puesto corno jefe del departamento de Ca

racterización de una de las más importantes entidades
de Cinelandia. Holland caracterizó a Valentino, a Jack
Dempsey, a Claire Windsor y Magde Bellamy, esta

última en la película "Amor y en la cual la
bellísima artista necesitaba transformarse en una mu

jer feísima y repugnante. Cecil Holland me demostró

Cecll Holland, el famoso "caracterIzador",demuestra cómo se simula
una cleatrlz con colodión
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prácticamente cómo se ejecutan las cicatrices por me

dio de una sencilla aplicación de colodión, líquido que

produce en el cutis la perfecta apariencia de una he
rida. Siendo el colodión líquido muy fuerte, no puede
ser empleado sobre el rostro de aquellas "estrellas"

que tengan forzosamente que actuar Wariamente fren
te al aparato tornavistas. Se ha dado el caso de pro

clueirse una Ilaga por utilizar con exceso el colodión.
Mientras charlábamos animadamente en uno de los

saloncitos del departamento de maquillaje de una

gran Empresa, surgió de golpe el famoso "feo" de la

pantalla Bull Montana. El famoso "caracterizador"
me presentó a este extraño personaje y me refirió con

todos los detalles el trabajo enorme que había supues

to la transformación diaria de este hombre en un

orangután a razón de filmarse la película "El mundo

perdido". Cada transformación requería cuatro horas.
Antes de darse por terminada la filmación de la pe

lícula, no obstante, Holland se había acostumbrado a

la transformación de Buil Montana de hombre en

mono, que pudo acortar el tiempo empleado en dos
horas.
Visitando estudios alemanes, franceses y arnerica

nos he visto más de una vez a los "héroes" y a los
"rnalos" atravesados por sendos pufiales, perdiendo
sangre en abundancia. En realidad, no se trataba más

que de una mezcla de glicerina y carmín. A los pocos

minutos, y a las órdenes del director, se levantaba el
actor en euestión tan campechano..., y no había pasa

do nada.
Como Holland existen en Cinelandia pocos "carac

terizadores"; no obstante, sería injusto si no men

cionase al también famoso Max Factor, solicitadísi
mo como su compafiero.
Los artistas más notables utilizan los servicios de

estos extrarios personajes; muy pocos prescinden de
los servicios de estos inteligentes artistas. Lon Cha

ney no permitió nunca que otra persona le ayudase
en sus abigarradas transformacioneg.

*

En París me encontré recientemente con un cono

cido actor y "maquillador" ruso, el 'iran Chakatouny.
Nos fuirnos a un café de Montparnasse, y allí me con

tó detalladamente sus impresiones sobre el arte de
sus colegas en la Rusia roja. Por estimar de interés

para nuestros lectores las confidencias del simpático
actor ruso, no puedo dejar de transcribirlas aquí con

toda fidelidad.
El "maquillador" ruso, que es un artista, no se ha

limitado a contemplar los rostros de aquellos a quie
nes debía ayudar con su talento, sino que ha visto y
ha tratado de comprender. La "Sovkino" tiene a su

servicio a un empleado que puede rivalizar con los
más expertos "make up men" de Hollywood. Se tra

ta de Savely Schleiffer, que se hace cargo de todos
los casos difíciles que se presentan durante la filma
ción de películas rusas.

El cine ruso no es antiguo. Casi todo él y sus hom
bres son posteriores a la revolución. Como se hicieron
desde un principio fi/rns de caráctel: histórico, tuvo

que estudiarse cuidadosamente la cuestión del retra
to, y esto fué el primer paso hacia el dominio riel ma

quillaje.
Los personajes del pueblo, los hombres descuida

dos, tienen un rostro absolutamente diferente del
hombre afeitado, de tal manera, que el artista de ci
ne, hombre afeitado por excelencia, tardaría meses en

lograr componerse naturalmente ese rostro. Para te

ner una barba luenga y una cabellera hirsuta, que son

las características del aldeano ruso, es necesario ser

virse de un habilísimo "maquillador". Hoy cuenta el
cine ruso con varios expertos en la materia, que han

organizado su intervención en las tareas cinemáticas
a las mil maravillas. Los artistas han abandonado la
tarea de maquillarse por sí mismos, y a ello se debe

que la Sovkino, la gran firma del Estado, fundase
en 1925 el pritner taller de caracterización, el cual ha
tenido desde entonces un trabajo inmenso, porque se

han realizado 1Ç7ms históricos muy importantes, en los
cuales ha habido que caracterizar a toda velocidad
hasta 2.500 personas.

Evidentemente, el capítulo de la caracterización ha

adquirido un desarrollo y perfección extraordinarios
en la cinematografía, cada día más adelantada.

E. V.

JUVENTUD
Para dar c su epidermis un

aspecto de blancura juvenil, use

esta maravillosa CREMA
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minutos, no importa el lugar
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Rosita Moreno,asus
tada... zQué pasa?

Desde el
afio 1914 no

se había vuel
to a registrar
en Francia una

labor de pro
ducción cine

matográ fica

tan intensa co

mo durante el

aíío que acaba

de fenecer. La

industria del

cinema francés
ha realizado unos esfuerzos titáni

cos para conquistarse un puesto de

categoría entre los que se habían

repartido la supremacía del dorninio

cinematográfico mundial. Y los Es

tudios franceses, colaborando en esa

actitud de nacionalismo práctico,
consiguieron lanzar a los mercados

nada menos que 128 producciones
sonoras.

A la cabeza
de la produc
ción francesa

figura la Para
mount g ala,
cuya fabrica
ción de pelícu
las enJoinville
se ha elevado

a la cifra de 22 parlantes, y que

consiguió adernás presentar otras

tres películas en Francia. Hay
que hacer constar que el ejem
plo de la Paramount ha alenta

do enormemente a otros produc
tores franceses a interesarse en

el negocio cinernatográfico. En

los Estudios de Joinville se han

rer.lizado muchísimas versiones

extranjeras y unas 60 películas
cortas.

El segundo lugar lo ocupa Pathé-Natan, con 22 pro

ducciones, de las cuales ocho han sido rodadas en Ber

lín. Pero, por otro lado, también se han rodado en los

Estudios de Joinville varias versiones alemanas.

Inmediatarriente sigue Osso, con 13 producciones,
de las cuales 12 han sido confeccionadas en Francia.

La Metro presentó 13 versiones francesas fabri

eadas en los Estados Unidos, de las cuales dos se

habían confeccionado por el ya tan desacreditaclo

procedimiento del "clubbing". Parece mentira que la

Metro se haya decidido a proseguir la confección de

semejantes versiones con "dobles". Si intentasen ha

cer lo mismo con sus versiones espaiiolas confiamos

en que el público espaftol lo rechazará ampliamente.
Gaumont presentó 10 películas. Jacques Haik,

dueíío de los Estudios de Courbevoie, mantiene la

misma cifra; Braunberger-Richebé fabficó 9 parlan
tes, y la conocida entidad Vandal et Delac ployectó
en las pantallas francesas 7 películas de fabricación

propia.
Siguen en la estadística entidades como Apollon,

Super-Film, Pax-Film, Warner Bros., United Artists,
Films Sonores Tobis, Rouhier et Massoulard, P. A. P.,
todas ellas con tres o cuatro producciones.

Revisión de la labor realizada
durante el aito 1931

En total,

La Casa Synchro-Cine lanzó al
mercado una buena cantidad de

producciones cortas.

En Alemania fueron fabricadas
27 versiones francesas, realizadas
por productores alemanes, de las
cuales casi todas fueron filmadas
en los Estudios de la Ufa, en

Neubabelsberg.
Los Estudios yanquis rodaron

39 versiones francesas, y los ita

lianos fabricaron asimismo 6 ver

siones francesas de sus pelícu
las.

se han proyectado en las pantallas fran
cesas unas 203 películas sonoras, de las cuales un 64

por 100 pertenece a la industria einematográfica de
Francia. Todas esas producciones llevaban diálogo.
Sólo han pasado por los cines franceses 59 pelícu

las con música sincronizada, de las cuales 46 eran de

origen yanqui.
También se han proyectado 90 películas mudas:

5 francesas, 13 alemanas y 55 ame,icanas.

proyectaron, además, 104 películas sonoras, con

diálogos en idiomas extranjeros,
de las cuales procedían 16 de
Alernania y 88 iban dialogadas
en inglés. Todas estas películas
fueron proyectadas en cines es

pecializados.
Como resumen, obtenemos la

cifra de 436 películas mudas y

con sonido, de las cuales 220
eran de procedencia yanqui, 140
de fabricación francesa, 60 ale
manas y 8 inglesas.
El cinema francés ocupa, hoy

por hoy, una posición muy desta
cada en el mundo del Séptimo
Arte, Posee Estudios modernos,
personal capacitado e institucio
nes bancarias dispuestas a pres
tar su ayuda firtanciera.

Y se nos ocurre pensar si el
cine francés, pasado algún tiem

po, no logrará imponer su pabellón en el mundo, como

lo viene hacienclo el americano, y difundir su espíritu
a través de mares y fronteras, en una marcha triunfal,
como ya lo hace con sus modas. ¡ Ah, París, París!...

Se

Un beso signifteath,o de Tonv D'Alkd de bnperio
Argentina, ambos "astros." de "Pin•amount"

Roberto Rey y Rosna Nloreno, pareja hispanoamericana de "Pardmounr



PELIGROS DEL ARTE SEPTIMO
éQuién es aquel qu. está expuesto a mayores peli

gros en los estudios cinematográficos?
¡No os precipitéis! Ya me parece oír la respuesta:
"¡El actor! éNo es él, por ventura, quien aparece

en escenas de explosiones, descarrilamientos ferro
viarios y caídas de aeroplanos? éAcaso no salta él de
lo alto de pavorosos clesfilacleros v atraviesa a nado

lagos de hirviente petróleor
Cierto, cierto... Pero las Compañías de seguros con

tra accidentes, que cobran sus cuotas de acuerdo con

el peligro que corre cada individuo, no parecen juz
garlo así. Las Compañías de seguros apelan a las es

tadísticas, v sus máquinas de su

mar no se dejan influir por la opi
nión pública, las historias de los
periódicos o los anuncios que pre
sentan al bizarro héroe agarrado al
ala de un aeroplano y con el cuer
po suspendido en el vacío.

En los estudios de Cinelandia,
por ejemplo, las Compañías de se

guros clasifican a los empleados en

cinco grupos cliferentes, empezan
do por aquellos que corren más

ligro y pagan más, por consecuen

cia.

"Bueno; supongamos que el ac

tor no ocupa el primer lugar, pero

seguramente tenclrá el segundo".,
me parece oíros murmurar.

¡Otra vez se equivocan ustede.f,
señores míos!
He aquí el orden de la clasifica

ción:
1» El personal de los talleres

de moldura y cepillaclura.
2» El del depósito de maderas

de construcción.
3» Los empleados que toman

parte directa en la producción, in

cluyenclo actores, directores, per

sonal del departamento de guar
darropía, etc.

4.o Empleados de los laborato
rios químicos, donde se prepara el
el film, el personal del taller de cor

tar películas y, en suma, toclos aquellos relacionados
con la parte química de la industria.
5» El personal de las oficinas (clesde los famosos

autores que escriben los argumentos de las películas
hasta los taquígrafos y tenedores de libros.)
Un funcionario de los Estudios nos explica el por

qué los carpinteros pagan cuota más alta que los ac

tores, etc.:
"—Los carpinteros y los empleados del depósito de

macleras—clice—, aunque protegidos por todos los mé
todos de seguriclad que se conocen, están expuestos a

un peligro constante, puesto que tienen que cargar pe
saclos trozos de maclera y hacer uso de máquinas cor

tantes.
"Los actores, por otra parte, corren peligro quizá

I le aqhI al,idienle Douglas, dominador de
los pelig ros del einema

una o dos veces en cada producción. Como su proeza
aparece en la pantalla, toclo el mundo lo sabe, y el pe
ligro se exagera. Supónganse ustedes, sin embargo,
que una película dure seis semanas en producción.
Bien; la procza del actor no le toma sino un clía de
esas seis semanas. El resto del tiempo se lo pasa en

los escenarios, donde todo peligro se halla limitado a

accidentes fortuitos, tales como la caída de reflecto
res clesde una plataforma alta, la caícla de un mueble,
la interrupción de algún circuito eléctrico o pequeñas
heridas, arañazos y contusiones, que forman parte de
la acción dramática de la cinta.

"Todas las personas que toman

parte directa en la producción, como
los fotógrafos o los empleados que

arreglan los escenarios, están clasi
ficados en el mismo grupo por la
Compañía de seguros. Nuestras "es
trellas" pagan proporcionalmente la
misma cuota y reciben la misma
compensación que los expertos del
maquillaje, por ejemplo.
"Por cierto que la Compañías de

seguros contra accidentes hacen el
gran negocio en nuestros Estudios.
Raramente tienen que pagar com

pensación a nuestros empleados.
¡Dios salpe todas las precauciones
que tomamos para evitar un acci
dente! Y es que tenemos doble mo

tivo para ser cuicladosos. Un acci
dente motiva retraso en la produc
ción... Y en el cinematógrafo, la di
lación más pequeña ocasiona gastos
considerables.
"En las Compañías manufacture

-

ras siempre se tienen listas máqui
nas extras, de modo que si una má
quina se descompone puede echar
se mano de la otra mientras se ha
cen las reparaciones necesarias. Tal
cosa no es posible en el cinema.
Cada día que un director ha pasa
do filmando le cuesta mil dólares
diarios a la Compañía. Un acciclente
ocurrido al fotógrafo, al director o

a cualquiera de los artistas hubiese ocasionado una

dilación terriblemente costosa. Por consecuencia, el
trabajo se planea en forma de evitar accidentes has
ta donde sea posible.
"Duclo que haya otra industria donde se desplie

gue más celo para cuidar de la seguridad de sus

miembros."
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VENDE usted aparatos paraproyección muda?
PUES no olvide que CINEMA le re

mite a los empresarios de salones ci
nematogralicos de España y America.



Carlos del Valle . .

Su amigo Luis Vera. .

Es2Seranza
Hortensia . . .

Don Norberto. . .

Julio R;áñez

En una de las más

grandes casas de ve

cindad de Madrid
calle típica—habitan
Carlos del Valle y

Luis Vera. Tienen dos
habitaciones abuhar
dilladas muy modes
tas. Son amigos inse

parables, que luchan

juntos por resolver el
difícil porvenir.
Carlos es joven, de

gran temperamento
musical; a duras pe

nas ha podido hacer

sus estudios en el
Conservatorio. Al pre
sente compone músi
ca.., sin éxito ningu
no. Los editores le

rechazan cuanto pre
senta. No disfruta de
otro lujo que el ve

tusto piano alquilado
que ocupa casi toda
su habitación.
Luis, amigo íntimo

de Carlos, ocupa la
habitación inmediata.
Es joven, fuerte y de
carácter infantil, sen

cillo v llano. Ha ter

minado sus estudios
de canto hace bastante tiempo, y no consigue contra

tarse quizá por su carácter un poco tímido; confía en

triunfar algún día...
La profunda arnistad de Carlos y Luis se desenvuel

ve en la más simpática camaradería. Ambos se pres

tan toda clase de apoyo, de ayuda, tanto monetaria

como espiritua.1 Amloos también se profesan mutua

admiración, aún mayor la de Luis hacia Carlos que la

de éste hacia aquél. Siempre parece ocupar Carlos el

lugar más preeminente.
Esta ligera superioridad de Carlos se acentúa en lo

que respecta a las relaciones amistosas de ambos con

E4eranza, una jovencita de la vecindad que prepara

unas oposiciones de convocatoria próxima para un mi

nisterio. Los dos disfrutan de todas las amabilidades

y simpatías de Esperanza, pero parece existir una gran

MEDIIiACIO
PERSONAJES PRNC1PALES

Compositor..
Barítono..

Estudiante
Gran conzonetista.

Empresario..
Secretario

Epoca actual.—La acción, en Madrid.

gundo, y

Argumento par riginal e inédito
la pantalla sonor e Esperanza Vera
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años.
años.
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inclinación de esta jo
ven hacia Carlos. Ella
les arregla la habita

ción más de una vez,

s i n preocuparse de
las críticas y comidi

llas que en la vecin

dad despierta su con

ducta. Ella les cose

algún que otro lootón,

y no hay momento

bre que no lo dedi

que a ellos. Una pe

queña terraza les per

mite estar reunidos
en su trabajo cuando
hace buen tiempo.
Claro que esta re

unión y cercanía ori

gina graciosas protes
tas por parte del ba

rítono, que no puede
realizar sus escalas y

fermatas a palo seco.

El marco en que se

desenvuelve la apaci
ble vida de nuestros

tres personajes es el

vulgar de una casa

de vecindacl de Ma

drid : todo es criti

queo, comentarios de

quién entra y quién
sale; que si la del se

que si el del quinto, etc. Destaca la portera

por su verborrea contumaz, que se mete en todo. Aho

ra bien, el buen corazón reina, por lo general, entre

aquella gente humilde. Igual que se critica se compa

aece. Nadie es malo. En general, todos quieren a nues

tros tres jóvenes.
Nuestro terceto no dispone de dinero para lo más

perentorio. Ella, Esperanza, es quien únicamente pue

de mostrarse feliz a este respecto. Recibe una modes

ta mensuaiidacl de su provincia. Esta ayuda que ella

puede prestarles es siempre disimulada y en aquellas
cosas en que puede realizarse sin herir susceptibilida
des, pues ellos, como louenos españoles, son dos Qui
jotes que, aun en los momentos de mayor apuro y ne

cesidacl, saben fingir indigestiones.., de aire.
Pero no basta lo poco que ella puede hacer por sus

amigos. El ramito de violetas que encuentra Carlos
todos los días sobre el piano halaga, pero no alimenta
y... los clías se presentan muy ensombrecidos, tanto

que Carlos se ve obligado a insistir cerca del famoso
empresario Don Norberto, quien lo recibe siempre cam

pechanote y campechanote lo despicle también. No in
teresa su música: es lánguida, triste, aburrida... ¿Por
qué no hace algún numerillo bgero, frívolo, de esos

que al minuto de oírlo es berreado por todo el mundo?
Esta vez Carlos va provisto de su mejor música:

nada menos que de su ''Meditación'', aquella que se

inspiró en los ojos de Esperanza, y que ésta quiso que
no tuviera otro título que el que la recordara a ella.
Guardaba esta música como algo de enorme valor, y
nunca la hubiera vendido si no fuera porque el cum
pleaños de Esperanza se venía encima. Luis ya ha ven

dido dos o tres óveras, y no sabe qué regalar con su

capitalito. ¿Un bolso? ¿Un paraguas?...
Mientras él ha subido a ver al empresario, Luis y

Esperanza esperan abajo. Están nerviosos, impacien
tes... éQué resultará? èVolverán otra vez con las ma

nos vacías? éQué dirán en la casa todos aquellos veci
nos que tan orondos les vieron salir?
Entretanto Carlos suplica a Don Norberto, que no

le quiere ni oír. Ya desmaya y está dispuesto a reti

rarse, cuando recuerda que aloajo le esperan los otros.

Se anima y de nuevo vuelve a la carga. Don Norberto
bonachonamente le despacha, hasta que al fin, después
de mucho irsistir y casi llorar, consigue Carlos hacer
se oír.
Satisfechsimo se sienta al piano y, después de hacer

un poco de dedos, comienza su sonatina, que es de una

belleza suave y dulce, pero que no entona con aquel
ambiente. Don Norberto suspira aburrido y recibe con

alegría a una elegantísima dama, muy compuesta y

arrolladora, que entra avasallando. Al irrumpir llega
ya con gritos y denuestos de protesta dirigidos al em

presario.
Don Norberto la escucha casi con alegría, porque

le ha lilorado de aquella lata de música. Ella se queja
de no haber podido cantar la noche anterior aquella
canción tan linda que la tenía prometida. El empresa
rio no se preocupa de ella, y no está dispuesta a con

sentirlo. Para algo es la primer estrella de la nación.
Don Norberto la conduce al interior de su despa

cho, donde la saluda muy significativa y amablemente

Julio Rid7ICZ, el avispado secretario de Don Norberto.

Este Julio es un vividor, hombre de unos treinta y

dos años, que conoce muy bien el ambiente de artis

tas y escenarios. Es un gran elemento para Don Nor

berto, pues, además de ver muy bien el negocio, sabe
conquistar a las incautas artistas para obtener con

tratos ventajosos. Hortensia es la más lucida de sus

víctimas. Sostienen relaciones amorosas porque a ella

le gusta el cinismo del tal Julio
Mientras Julio se encarga de aplacar a Hortensia

con unas miradas y una palabras sobre un próximo
ventajosísimo contrato, al par que la promete buscar

le la canción que ella desea, Carlos sigue tocando al

piano su música. Hortensia pregunta quién toca aque
lla música tan triste, y sale a la puerta para contem

plar al joven sentimental. Le envuelve en una mirada
de agrado, que termina siendo de deseo. Vuelve al in
terior, y sale entonces el empresario, que ruega a Car
los vuelva al día siguiente, pues de momento no le es

posilole atenderle. La música puede clejarla... Así lo
hace nuestro músico.
Al verle sin la composición, Esperanza y Luis se

muestran jubilosos. El no les quiere desengañar y les
refiere una historia de promesas por parte del empre
sario. Muy contentos regresan a casa sin un céntimo,
en el preciso instante en que la portera trata de con

vencer a unos mozos de que el señorito Carlos no está
en casa. Son los mozos de la casa de pianos, que vie
nen a recoger el de Carlos por falta de pago. Se des
arrolla una escena patética, de la que resultan conmo

vidos los mozos, que se marchan con la promesa, por

parte de Carlos, de que en el próximo día irá a pagar.
La música que llevó Carlos, titulada “Meditación'',

ha quedado.en el atril del piano cuando su autor salió.
Julio Riáñez se sienta a tocar una musiquilla frívola
para Hortensia, que le escucha, cuando repara en esta

composición. La repasa por encima; pero como en él
todo es ligereza y cháchara, al juzgarla tan aburrida
la sincopa en forma tal, que parece ser una alegre mú

sica americana. Hortensia y el empresario coinciden
en juzgar “Meditación" como la música que precisa
mente necesitaban. Se proponen adquirirla, pero Don
Norberto les advierte el puritanismo musical del autor
y duda de que acceda a tal transformación. Hortensia,
pagada de si misma, responde del éxito y pide la di
rección del joven.
Al día siguiente es el cumpleaños de Esperanza. En

la terracita se va a celebrar esta modesta fiesta. El
barítono está insufrible con sus arpegios. Ha compra

do a Esperanza unas cucherías y se las ha enviado
con unas letras de él y de Carlos. Este se encuentra

ensimismado, pues no puede compartir la alegría de
sus amigos, que creen en su triunfo cerca del empre
sario. La portera, Doña Polonia, comparte —mejor di
cho, va a compartir— el modesto ágape. Ella ha pro

porcionado la vajilla para el chocolate. Han sacado el

piano para que se pueda oír mejor desde la azotea, y

han invitaclo a unos cuantos vecinos, de los más criti

cones, por cierto.
Precisamente en el momento de principiar a llegar

los invitados recibe Carlos la carta de Hortensia ci

tándole en su casa. Tiene que salir, dejando atónitos

a todos. Dice que velverá pronto, y nadie le ve partir
con pena, puesto que ello indica que sus negocios mar

chart bien. Unicamente alguna que otra mala cara por

parte de los invitados, que vislumbran se les va a

echar a perder el baile.
La fiesta se celebra, pero con tristeza por parte de

Esperanza. Luis la anima, tratando de distraerla mien

tras llega Carlos.
Los invitados protestan alegremente de que no tie

nen música para bailar, pues nadie sabe tocar más que
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Carlos. Terminan bailando al son de unos tangos que
canta Luis y de los habalidosos silbiclos de uno de los
asistentes. Al fin cae la noche y se clespiden todos.
Todavía queclan los rezagados, cuando vienen otra vez

los mozos por el piano y, pese a las protestas de Doña
Polonia v súplicas de Esperanza, cumplen las órdenes
que tienen recibiclas.
La noche se presenta triste. Carlos no llega. Espe

ranza está desolada. No bastan los consuelos de la
portera. Luis ha marchado en busca de Carlos y ha re

gresado sin noticias. Él sabe clonde está Carlos, pero
prefiere no clecirlo para no amargar a la joven; él sabe
que Carlos no ha salido de casa de Hortensia, aunque
hace tantas horas que entró en ella. Hortensia ha sa

biclo embriagar al joven con su belleza, sus palabras
acariciantes y sus insinuaciones amorosas. Él principió
buscando sólO el medio de triunfar como músico; pero,
halagado como hombre, no quiso despreciar su triunfo
en este terreno.

* * *

Carlos no ha vuelto. Triunfa. Toclavía no se ha estre

nado su canción y va es conocido por el público y prensa.
El empresario y su secretario saben hacer bien estas co

sas. Toclos son anuncioa en prensa, en afclze, etc., que
Luis y Esperanza miran con melancolía. La portera es

quien se encarga de mostrar los retratos del señorito
Carlos y cuantos papeles hablan de él. Lo hace gozosa,
v siempre termina arrepentida ante la cara triste de
Esperanza.
Luis conoce que ella desea asistir al estreno v, ha

ciendo un sacrificio, gasta en unas localidades el dine
rillo que había ganaclo cantando Salves en una iglesia.
La sala está preciosa. Para Esperanza y Luis sólo

hay un personaje. Es Carlos, a quien creen ver en

cuantos hombres crvisan desde sus localidades. La por
tera, Doña Polonia, también asiste por su cuenta.

Gusta muchísimo la canción de Carlos, así como

otros números del mismo, que también se ejecutan.
Ella, Esperanza, ha sufriclo muchas emociones, pero
ninguna tan grande como la de reconocer, en aquella
música americana y frívola, la dulce v bella sonatina
que Carlos le declicara.
Luis no perdona esta afrenta a Esperanza, y quie

re bajar a pegar a Carlos. Ella le hace prometer que
no lo hará. Cuando termina la representación, Espe
ranza queda en su localidad mientras Luis va a ver

a Carlos. Se cruza con él. Carlos va, racliante de or

gullo, casi abrazado a Hortensia, entre un corro de
admiradores. Luis se retira al ver que ni siquiera es

conocido por su antiguo camarada. Encuentra a la jo
ven en su localiclad barata, sola en el inmenso teatro,
del que ya están apagadas las luces. Ella llora sin con

suelo. Al salir se cruzan con la alegre comitiva que
clespide al coche en que se van Hortensia y Carlos.
Llueve; ellos vuelven a pie, resguarclándola Luis con

su abrigo. Al llegar les espera Doña Polonia, que no

sabe si alegrz.rse por el triunfo de su señorito o entris
tecerse por su mala conducta. Doña Polonia es la pri
mera en insinuar que deben no preocuparse más del
ingrato y quererse ellos, que son buenos y pueden ser

felices. Luis detiene sus palabras con una mirada furi
bunda a la portera, mirada que corre hasta detenerla
en el vaso de violetas que Esperanza colocaba en el
vaso del piano de Carlos, y que ahora sigue, como en

tonces, con sus flores siempre renovadas. Doña Polo
nia es una mujer toda corazón, que nunea sabe qué
particlo tomar. Siempre está con el último.

Carlos sigue de triunfo en triunfo. Ni un solo mo

mento ha podiclo cledicarlo a recordar su antigua vida
y a quienes compartieron los días de calamidades.
Está embriagado y vive en plena locura. Una vez, tras
una violenta discusión con Hortensia por el carácter
descocado de ella, Carlos recuerda a la joven buena
de aquella casa de vecinclad. Sus recuerdos no pueden
cuajar en nada, porque Hortensia inicia sus zalamerías
y destruye sus recuerclos.
La preocupación ha impedido a la joven ganar las

oposiciones que estudiaba. Ha tenido que aceptar un
moclesto empleo en un despacho particular. El baríto
no, por fin, se ha decidido a perderle el miedo a los
empresarios y se presenta en el mismo teatro de Don
Norberto para ver si lo aceptan en el conjunto como

corista. Está avergonzado; pero el hambre...
Le dicen que allí no hay puesto para él; todavía, si

fuera mujer... Luis recuerda estas palabras y conven

ce a Esperanza de Litre debe presentarse. Él la acom

paña. Les recibe el secretario, Julio Riáñez, quien juz
ga a Esperanza como ar etitoso bocaclo, v con perfidia
la acepta. Él irá personalmente a su casa, después de
consultar al empresario, para llevarle el contrato a la
firma. Salen muy contentos.

Carlos ha sorprendido a Hortensia en los brazos de
Julio Riáiíez, el eterno cínico. Los desprecia y, asquea
do, sale absorto en meditaciones que le llevan a pen
sar en Esperanza. Insensiblemente se ha ído aproxi
mando a la casa, después de recorrer muchas calles.
Escondiclo en la esquina próxima observa la deterio
rada fachacla, los balcones, la azoteíta allá a lo alto.
Ensimismado ha visto salir a Luis, sin atreverse a de
tenerle. Cuando más indeciso está ve entrar en la casa

a Julio Riáiíez, lo que le sorprende desagradablemen
te. "Irá a cualquiera de los otros pisos" —se dice—,
y vuelve a su observación hasta que lo sorprende la
la portera con gestos expresivísimos de alegría y es

tupor. Entre exclamaciones le dice que ha subido ha
ce unos instantes al riso de Esperanza un señor des
conocido que la va a contratar para el teatro. Carlos
no quiere escuchar más. Sulpe corriendo para llegar a

tiempo de pegar una soberana paliza al desalmado Ju
lio, que intenta seclucir a la joven a viva fuerza.

Después da echar a aquél se vuelve a ella, que muY

seriamente le rechaza. No tiene perdón, pero.., allí es
tá el ramito de violetas pregonando que sigue habien
do amor. Al fin se besan. Así los sorprende Luis. Este
se va tristemente a sus habitaciones y canta "Medita
ción" con una alcg,ría extraña para denotar su pre
sencia.

Con gran alborozo por parte de Doña Polonia, han
traído de nuevo el piano al cuarto, que otra vez es al
quilado por Carlos. Ahora, ya rico, ha querido conser

var este escenario de su pasado.
S.on felices él y Esperanza; sólo la tristeza es para

Luis. Carlos le ha conseguido un louen contrato, v goza
también del éxito; pero.., hay algo que no le permite
ser feliz. Consigue ser contratado para el Extranjero,
gracias a la ayuda del hoy ya célebre compositor, y ter
mina el con la despedida cariñosa que la pareja
feliz tributa al querido camarada en la estación. Ella
le besa y él le abraza. Luis no sabe si se marcha llo
rando o riendo; él mismo está asombrado de sus raros

y encontrados sentimientos.
Desaparece el tren.

FIN E. VERA



GretaGarbo, la esfinge de oro nieve, de Cinelandia, en su mas reciente "pose" fotográfica



Loretta

Young

de "First

National"

Joan

Blondell

de "Warner

Bros"



Impeno Argentína, "estrella" indiscutiMe
del cinema hispano,

en medio de dos bellísimas compai'leras de Cinelandia.



NORA LANE
He aquí una espléndida -pose" de la gentil artista,
ejecutada. por el fotógrafo de moda de Hollywood,
Hal Phyfe. Nora trabaja para la casa "Fox", y cuenta

con un verdadero ejército de admiradores.



Lleva va unos cuantos aiíos en el cinema y ha conse

guido aumentar su fama en sus creaciones para el Arte

Sonoro. Actím en películas de la «Fox» y es una de las

muchachas que mejor visten en Cinelandia.

SAI,LY OSEIL



L1NDA WATKINS
La Casa «Fox» se ha revelado siempre como consa

gradora de grandes estrellas. Hoy presentamos a esta

bella prometedora muchacha de la mentada pro

ductora.



Pocas películas se han proyectado en Espaia con la

perfilada silueta de la Merkel como protagonista.
Pero de ella dicen los más eminentes directores que

Ilegará a ser una figura insustituíble. A ctualmente tra

baja en los estudios "Fox"

UNA MERKE1.



LA PRODUCCION NACIONAL •• • DE PELICULAS SONORAS
La película sonora, cuyo invento y, sobre todo, cuya

industrialización constituyó una verdadera revolución
en la cinematografía, tanto desde el punto de vista
técnico como del artístico, tuvo, adernás, otra conse

cuencia, no por insospechada menos transcendental,
que fué la de nacionalizar la producción en propor

ciones desconocidas hasta ahora. La incorporación a

la imagen cinemática de su lenguaje genuino condujo
a que una gran parte de las películas extranjeras, de
las que casi exclusivamente se nutrían nuestros pro

gramas, nos resultasen aburridas e ininteligibles. Ya
en la época de las películas muclas hubimos de expre

sar nuestra disconformidad con la rnayoría de sus

argumentos, inspirados en un concepto ético de la
vida en abierta pugna con nuestro sentir íntimo, y en

unas costumbres y usos, productos de aquél, que re

chaza nuestro sentido artístico e incluso nuestro sen

tido moral. Esto se acentúa en las películas sonoras

extranjeras, en las que, al velársenos una gran parte
de la acción, por estar expresada en una lengua que
no entendemos, las encontramos aún más ínacepta
bles y absurdas.
Cierto que las grandes producciones artísticas inter

nacionales gozarán, como siempre, de una acogida uni
versal favorable, e incluso contarán con nuestro entu

siasta beneplácito. Pero el número de estas películas
de categoría no basta a cubrir las necesidades de
nuestros salones.

Desgraciadamente, todos los esfuerzos que para or

ganizar un centro hispano de producción de películas
sonoras se han venido hacienclo hasta ahora hanse
estrellado contra las desfavorables circunstancias po
líticas y económicas del momento. Aun hoy, es difícil
prever cuándo habrá mejorado la situación creada por
estas circunstancias. No obstante, no deja de tener

importancia el tratar de establecer de una vez con

toda claridad cuáles son las posibilidades técnicas y
económicas con que contamos para la organización
de una producción propia.

Como es sabido, la película sonora goza en todo el
mundo de una protección legal extraordinaria por de
rechos de patente, sobre todo todo en tanto que la
fabricación de aparatos está en las manos de las gran
des Casas eléctricas, que, en América como en Euro
pa, son casi exclusivamente las únk-as que han con

tribuído a su desarrollo y perfeccionamiento.
Es cierto que al lado de estas grandes Empresas

hay otras de menos importancia que construyen apa

ratos de calidad muy estimable; pero carecen de la
necesaria experiencia, de la suficiente formación cien
tífica y capacidad de falDricación que exige una pro

ducción de primera clase, que es a lo que debemos
aspirar.
Todo el mundo sate que las Casas importantes de

la industria de la película sonora, divididas en grupo
americano y grupo europeo, convinieron un acuerdo

El auto-repomer "klangtilm", de la S. I. A. R., en la plama de San Pedro, enRoma



en París, en ju
nio de 1930, que
estableció 1 a s

normas por que

había de regir
se en adelante
la explotación de

películas sono

ras, en especial
aquella que es

tipula la f,•an

quicia interna

cional para to

das las pelícu
las impresiona
das con apara

tos de las f2.
bricas adherida
al convenio. No
es, pues, de te

mer que, al op
tar por unos

aparatos o por

otros, nuestra

producción en

cuentre dificul
tades en el mer
cado mundial, particularmente en Hispanoamérica.
Admitido esto, es natural que en Espaia nos inte

resemos, en primer lugar, por un sistema europeo. Son
muchas las razones que lo abortan: mayor facilidad de
las relaciones económicas, mayor proximidad al cen

tro de fabrica
ción y, por tan

to, más rápido v

sencillo el suml
nistro de piezas
de recambio y

de personal idó
neo, lo que re

duce la grave
dad de las even

tuales averías y
hace posible su

más pronta re

paración ; porúl
t;mo, más faci
lidad para apro

vechar, con el
máximum de ra

pidez y eficacia.
las experiencias
de otras insta

laciones de los
países europeos

vecinos. P ero

hay una razón

más, eminente
mente técnica, y
es la siguiente:
Objetivamente, hay que reconocer que la película so

nora, que es un invento europeo, corno nadie ignora
(los primeros trabajos fundamentales se hicieron en

Berlín inmediatamente después de h1 guerra), alcan
zó su mayor perfeccionamiento en el sistema europeo.
Sobre todas las Casas europeas de primera fila se

destaca netamente y conquista pronto el primer pues
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Los estudios "Ufa", enNeubabelsberg, a vista de pájaro. Estos talleres han sido equipados
por "Klangtilm"

Londres; de la Sicar, en Roma, y
Francia, Alemania, Checoslovaquia,
y Suecia.

Es interesante observar que una gran parte de las

películas sonoras de éxito mundial, cuando éste ha

dependido de la

inmejorable ca

Equipo móvil "klangfilm" para estudlos

to el g rupo

Klangfi'ilm - To
de Berlín.

Dispone es

ta firma actual
mente de unas

60 instalaciones
acreditadas en

14 grandes Es
tudios europeos,

de 1 os cuales

trabajan a 1g u

nos sin interrup
ción desde hace
más de tres

atios. Citaremos
los más impor
tantes :

Films Sonores
T o bi s y Jour
jon - Eclair, en

París - Epirtay;
los Estudios de
la Ufa y de la

Jofa, en Berlín;
de la B. I. P. v
de la Asfi, en

otros muchos en

Austria, Hungría

liclad técnica del
sonido, fueron
con este siste
ma unpresiona
das. Recorclare
mos, para sola
mente e e h ar
mano de algu
n o s ejemplos,
las dos magrtí
ficas procluccio
nes de René
Clair: "Sous les
Tois de París"

y "Le Million'',
que fueron im

presionadas en

París con apara

to s Klangfilm.
De igual modo
disfrutan de fa
ma universal las

superproduccio
nes de la Ufa,

que tiene equi
pados todos sus

Estudios con aparatos Klangfilm. Citaremos, entre

otras: "El trío de la bencina'', "El favorito de la Guar

dia", "El predilecto de los dioses'', "Concierto histó
rico" y "La última compaiíía". De la misma manera,

otras muchas películas de Francia, Alemania, Suecia

y otros países han llevado hasta nuestro público el
convencimiento de la inmejorable calidad de la téc
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nica sonora con que se trabaja en los más importantes
Estudios de Europa.
Las grandes fáloricas de material eléctrico en que

se construyen y de continuo perfeccionan estos apa

ratos (A. E. G. y Siemens, en Berlín) han llevado a

cabo el pasado ario una extraordinaria labor para

el perfeccionamiento de la calidad técnica y para la
relización de algunos tipos prácticos de impresionar.
La Klangfilm ha creado también equipos especialmen
te adecuados para un régimen medio de producción.
Estos equipos se caracterizan por su sencilla y, por

tanto, barata instalación y por su gran movilidad, cua
lidades que satisfacen plenamente las exigencias de
la moderna técnica de la impresión y, al mismo tiem
po, determinan en los comienzos inversiones de capi
tal relativamente moderadas.
El elemento característico de este equipo es una

cabina de control móvil, que puede acercarse al esce
nario de suerte que el técnico de sonido puede domi
nar toda la escena y perseguir cada detalle, mientras
que atiende al ajuste de la intensidad del sonido, a la
mezcla de los distintos micrófonos, al control de la

pureza y a procurar eliminar los ruidOs perturbadores.
Esta cabina móvil, con aislamiento acústico, contiene
además una parte de la amplificación, de modo que el
sonido, en su camino hacia el aparato registrador pro

piamente dicho, no puede ser influído por agentes ex

teriores.

Hay otro tipo de aparato esencialmente transporta
ble, cuyos elementos van debidamente acondicionados
en un automóvil. La aplicación más indicada de este

auto-reporter es la impresión de escenas en exterio

res, noticiarios, reportajes de actualidad, etc., lo que

para nosotros es de excepcional importancia e interés
para las relaciones de los centros culturales de Espa
ña y América.
Toclavía hay otro tipo, de reciente creación, que po

dríamos llamar ultraligero, especial para expediciones
e impresiones en terrenos de difícil acceso, que puede
ser también muy interesante para nosotros.

Los últimos perfeccionamientos introducidos, que
eliminan por completo todos los ruidos parásitos de la
impresión, garantizan que el trabajo con los aparatos
"standard" de la técnica europea del film sonoro pro

porciona una calidad inigualada en la producción.
La multiplidad de aplicaciones y la gran capacidad

de adaptación de los equipos que trabajan según el
sistema Klangfilm-Tobis, y que construye y suminis
tra la Klangfilm, de Berlín, exigen ineludiblemente de
todo aquel que piense seriamente en establecer en su

Patria Estudios para la producción de películas sono

ras que ensaye y pruebe estos aparatos. El grupo eu

ropeo dispone para ello de un cuadro de personal ex

perimentado, de competencia técnica internacional
mente reconocida, que colaboró tanto al desarrollo teó
rico y científico de los aparatos como a su perfeccio
namiento práctico, a disposición del que lo solicite al
fundar unos Estudios de producción.

Si nosotros, desde nuestra Patria, hemos de inten
tar recoger en la película sonora la es-encia de la cul
tura y el arte esparioles y propagarlos a las naciones
afines, hemos de tener presente que solo podremos en

trar en competencia Con el actual mundo productor
cuando le superemos o, por lo menos, igualemos en

ca:idacl. Los espléndidos resultados obtenidos por la
técnica europea deben contribuir a estimular los na

cientes intereses nacionales de la película sonora.

lin los cines españoles ha sido acogida con verdadero
entusiasmo la película hispanoparlante "Luces de Bue
nos Aires", editada por "Paramaunt'', He aquí una cul

minante escena del "film" y al protagonista
Garlitos Gardel



tístico y comercial.

películas mudas sin

y... sin dinero.

Se implantó el

cinema sonoro

y no hubo un

solo financiero

espariol que se

hubiese aprove

chaclo del nue

vo invento para

implantar de

golpe una gran
industria. L a s

dos rinicas en

tidacles espario
las de alguna
importancia, la
"Cinaes" y la

"Sage", gober
nadas por per

sonas de capa

c idad intelec
tual nula, con

tinuaron a b u

sando del buen

priblico espariol,
dándole pelícu
las extranjeras
"de saldo", con
aumento de pre
cio de las loca
lidades, instalando aparatos sonoros de pacotilla y pro

gramando pésimamente, incluso los cines de estreno.

Con semejante estado de cosas no era de esperar

una mejoría en la situación cinematográfica. Quedaba
por resolver el grave problema de la producción de

películas habladas en castellano.
Y entonces surgen dos valientes: León Artoia y

S. A. Micón, que tras intensa lucha consiguen unirse

a otros elementos de empuje y dan forma a la prime
ra entidad productora de películas sonoras espariolas:

Cómo debe ser un

estudio para im

presionar películas
sonoras 01•1 •••

dido un tiempo pre
cioso en tanteos y

balbuceos; algunos, más osados, han querido rodar

películas con medios económicos insuficientes, y no

consiguieron otra cosa que eintas de escaso valor ar

Perdimos el tiempo fabricando

guión, sin artistas, sin dirección

Ha llegado la hora de
la producción cinema

tográfica espariola
tarde, pero por fin es

una realidad aquello
que debíamos haber
resuelto hace ya mu

chos arios. Se ha per

la "ECESA", de Aranjuez. Otros entusiastas siguen
trabajando calladamente con la misma finalidad que =

los mentados. Se habla de proyectos y más proyectos,
=

de construcción de estudios en Valencia, en Málaga,
en Barcelona...

Aquello que en Esparia parecía ya irrealizable se

cumplirá muv pronto: veremos funcionar dentro de

un par de meses los primeros estudios esparioles. No
sabemos cómo quedarán ultimados, a qué sistema de

trabajo se ajustarán, qué plan de organización adop
tarán; pero nosotros, sirviéndonos de la práctica que

nos ha proporcionado la larga estancia en Estudios

extranjeros, vamos a trazar aquí un esquema de cons

trucción y organización que, forzosamente, ha de in

teresar a todos aquellos que simpaticen con la idea de
un afianzamien
to de la venide
ra producción ci

nemática h i s

pana.
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He aquí un pro ecto de conjunto de edificios que constituyen
un centro productor cinematográfico.

En primer plano el estudio en forma de cruz, departamentos
para instalaciones de sonido, oficinas y hotel.

En segundo plano la central eléctrica y talleres anexos.

EL ESTUDIO
Y SUS ANE
XOS. — El edi
ficio central en

los terrenos de
filmación debe
ser el estudio

cinematográfico,
rodeado de ta

lleres, depósito.
instituto para

revelar y copiar,
laboratorio cine

nematográfico y

hotelitos o vi
vienclas para el

personal artísti
co y técnico.
Es convenien

te que en la ciu;
d a d cinemato

gráfica no falte
un parque y lin

dos jardines, así
como una bien abastecida estufa con toda clase de

plantas tropicales, palmeras, flores, etc., que se utili

zan con mucha frecuencia en el curso de filmación de
la producción.

A alguna distancia de este conjunto de edificios co

mienzan las construcciones y decorados cinematográ
ficos, así como varias combinaciones de lagos y cana

les, mediante los cuales es posible inundar ciertas

partes del terreno, si así lo reclama la película a

filmar.
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Los decorados cinematográficos no suelen destruir

se una vez utilizados, pues con ciertas reformas y re

toques pueden servir para la filmación de otras pelí
culas. Por este motivo, la ciudad cinematográfica irá
aumentando su radio, según la cantidad de decorados
al aire libre que se vayan edificando.
Hay que traer a Esparla un personal competentísi

mo en la edificación de semejantes decorados, que

hoy en día ya se llevan a la práctica con pocos gastos,
gracias a los diferentes sistemas de edificación hoY
existentes. El más práctico y económico es el del in

geniero alemán Willy Reiber, arquitecto-jefe de los
Estudios "Emelka", de Munich.
Con el tiempo se aleccionará un personal espatiol

de capacidad muy estimable y muy ducho en la ma

teria.
Debe edificarse el Estudio en forma de cruz, reser

vando, descle luego, uno o varios departamentos para
la filmación de películas culturales y para el recinto
de sincronización.
Todos los departamentos deben tener comunicación

unos con otros, pues así lo

requiere con frecuencia la
filmación de ciertas pelícu
las. El edificio, completa
mente ciego, debe estar her
méticamente cerrado para

todos los ruidos exteriores,
motivo por que se utilizarán
para la edificación materia
les que garanticen el aisla
miento completo, como el
"Cellotex" y otros. No obs
tante, conviene sean incluí
das en la construcción gran
des puertas que permitan la

prolongación de los grandes
decorados hacia fuera, que
dando entonces parte al aire
libre. Puertas de 20 a 25
metros de artcho por 15 me

tros de altura pueden faci
litar la comunicación con el exterior. Si el Estudio pre
tencle ser completo, como algún americano, debe dotár
sele de un tanque-piscina, con fuentes, plantas acuáti
cas y diferentes chorros de agua.
Las lámparas superiores deben ser transportables de

cualquier sitio del E 3t11C110 a otro mediante una grúa
especial. Alrededor de todo el interior de las naves del
Estudio debe haber una btalaustrada para proyectores
y aparatos de luz.
La calefacción debe ser combinada de aire y agua

caliente, para que la temperatura pueda ser elevada,
aun durante el período de mucho frío, en el plazo de
media hora, a una temperatura de 18 a 20 grados.
Aparatos de luz incandescente para la filmación de

películas sonoras, proyeetores Weinert, "spotlights",
toda la variación de aparatos de luz que requiere un

Estudio moderno, no pueden faltar en los futuros Es
tudios españoles, que sin ello no lograrían nunca una

perfección, tan necesaria en la confección de sus pe
lículas.
En los sótanos se encuentra la instalación para la

calefacción. Al lado de la misma puede emplazarse el
departamento para revelaje de negativos; así el direc
tor de la película en filmación podrá enviar allí los ro

llos para revelar inmediatamente después de haber sido

de soniil,,s sistema "Lige.e,e

filmadas las eseenas. Reveladas seguidamente, podrá
averiguar el director, con máxima rápidez, si la escena

ha sido lograda o no, para proceder, en caso necesario,
a la repetición. Para el montaje de copias sonoras de
ben instalarse en sitio disponible varios aparatos "Mo
viola".
Rieles de vía doble facilitan la conducción de deco

rados y requisitos de un lado a otro y ponen en comu

nicación los diferentes departamentos de talleres, car

pintería y estudio.
Para el transporte se utilizan aparatos de transpor

te y elevación, que ahorran un trabajo penoso; por lo
tanto, tiempo y dinero.
La cartinterM, con maquinaria modernísima, ejecuta

todos los trabajos necesarios de construcción de made
ra, decorados, modelos, etc.
En un departamento anexo funciona el cle¢artamento

de escultura, en el cual deben trabajar artistas muy
duchos, que tienen por misión proyectar y realizar las
"maquettes" que se necesitan para las películas.
Un deítósito amPio de muebles y requisitos abastece

lo necesario para la decora
ción interior de los diferen
tes interiores que se presen
ten en las diferentes pelí
culas.
Como complemento, de

be existir también un ta

ller de rel5araciones y bar
nizado de ntuebles, así co

mo una cerrajería bien mon

tada.
En la sala de dibujo se

estudian y se proyectan los
decorados y todos los tra

bajos de dibujo que se ha
cen necesarios para la bue
na marcha de la entidad.

Un elegante casino está a

disposición del personal di
rectriz, de las "estrellas" y
de los invitados.

Una rei5ostería-restaurant sirve de punto de reunión

para artistas y empleados en los entreactos y descan
sos durante la filmación.
No deben faltar tampoco los edificios de adminis

tración, oficinas de los ayudantes de directores de es

cena, así como los departamentos de clibujo de los ar

quitectos y directores de escena.

En comunicación directa con el estudio se encuen

tran los guardarropas para comparsas y "estrellas",
dotados de toclo "confort": duchas, barios, calefacción
central.
Para guardar materiales puede levantarse una nave

de 25 por 75 metros de tamaño. Los decorados suelen
confeccionarse de tamaños ajustables unos a otros;
cada pieza va numerada, así que no ofrece dificultad
alguna construir en brevístmo tiempo una determina
da habitación de determinado estilo, una iglesia, un

"cal-taret", un teatro, etc.

Los rollos de películas son guardados en una am

plia cámara oscura. Las copias positivas son hechas
en un recinto a propósito, instalado con los últimos
adelantos.

Dejando el citado conjttnto de edificios, debe Ile
garse con facilidad a los diferentes decorados al aire

que se emplazarán según lo requieran las pe
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lículas que se filmarán. Los cables sueltos y transpor
tables permiten proveer de día y de noche, y en todas

las direcciones, la ciudad cinematográfica con co

rriente.
Hemos esbozado esquemáticamente las caracterís

ticas generales de un estudio sonoro moderno, con to

dos sus edificios anexos. Después de la implantación
del cinema parlante se ha puesto en plano de palpi
tante actualidad, el problema de la producción espa

riola. El capital nacional delpe estudiar a fondo las
enormes posibilidades comerciales de la nueva indus

tria, que, hien organizada y encauzada, puede dar am

plios beneficios a sus gestores y trabajo a una impor
tante legión de artistas, empleados y obreros.
Tenemos la seguridad absoluta que el Gobierno es

pariol acogerá con simpatía toda acción encaminada' a
realizar la creación de la industria cinematográfica y

que apo,sará debidamente a esos compatriotas que se

decidan finalmente a establecerla.

Fernando MENDEZ-LEITE

La expedición del capitán
Iglesias al Amazonas y la
industria cinematográfica

española
Próxima va a realizarse la popular expedición del

conocido aviador, nos interesamos vivarr.ente por sa

ber la selección de elementos técnicos que se han

agrupado alrededor del organizador, y con sumo inte

rés hemos recorrido todas las informaciones publica
das en la Prensa.

En unas declaraciones del capitán Iglesias, enume
ra por sus nombres a los valientes expedicionarios
que le acompariarán, y al llegar a los confeccionado
res de una película, documento que piensa realizar el

explorador como el más gráfico de todos ellos, clice

que llevará dos operadores cinematográficos.

El lunes próximo,
de febrero,22
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SENSACIONAL
ACONTECIMIENTO

Estreno del «film» checo
de vanguardia, no apto
para señoritas, titulado
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Hemos trataclo de averiguar quiénes son éstos, y

nos han dicho, cosa que no nos atrevernos a creer, que

serán dos extranjeros.
Toclos sabemos que una de las industrias más cas

tigadas por la crisis mundial es la cinematográfica.
Hace escasamente dos arios se rodaban en España

EN PREPARAC1ON:

Cinema, nuevo

teatro del mundo

Historia crítica y comentada de la

cinematografía como espectáculo
y como industria enEuropa y Nor

teamérica. Acompañada de un cu
rioso apéndice de materias del

Séptimo Arte y de más de 100 in

teresantes fotografías intercaladas
en el texto.

Por FERNANDO
MENDEZ—LE1TE

de treinta a cuarenta películas anuales, cuyo trabajo
daba de comer a varios centenares de cineastas; hoy
todos ellos están pat:ados por no existir trabajo, dado
que esta industria es completamente nula en nuestro

país.
Entre todos estos elementos existen unos diez ope

radores tomavistas, esparioles, a los cuales azota cruel

mente esta crisis de trabajo, y a ellos pedimos al dig
no capitán Iglesias que dirija la vista, y en lugar de

dar honra y provecho a dos operadores extranjeros,
cosa que, repetimos otra vez, hemos puesto en duda,
lo otorgue a dos de éstos, y con ello habrá lograclo
favorecer a la industria espariola v, al mismo tiempo,
dar gloria a España, demostrando que ella de por sí

y sin ayuda del más allá de las fronteras sabe triun

far hasta en las más difíciles empresas.
Y para terminar, aprovecho esta ocasión para rogar

al Goloierno actual que no deje en clesamparo a la su

frida industria cinematográfica, tan vapuleada antes

por la invasión feroz de las Casas cinematográficas
extranjeras, y hoy por la crisis producida por el cine

sonoro.

Fácil le sería resolver este problema con sólo dictar

la ley del porcentaje mínimo, cosa ya vieja en todos

los países, con la que se levantaría la producción ciné
tica nacional, pues obligando a los exhibidores a dar

al público un tanto por cien prudencial de películas
nacionales, las Casas eclitoras se animarían de nuevo,

al ver que su enemigo más feroz, o sea el empresario
de cine, no tendría más remedio que claudicar y acep

tar en sus saiones las ediciones espariolas, hoy en día

tan despreciaclas por él.
Y por hoy, nada más; pero insistiré más adelante

sobre estos dos temas, tan trascendentales para la

industria cinética e.patiola.
Tomás DUCH



UN INVENTO QUE INTERESA A ESPAÑA

EL SISTEMA SONORO ALEMAN
LIGNOSE - BREUSING >>

Existe en Alemania una sólida entidad, que trabaja
al margen del poderoso "trust", porque es la conce

sionaria de un notabilísimo sistema sonoro que no le
siona en forma alguna las patentes del grupo Tobis.
Trátase de la reconocida marca "Lignose-Hoerfilm
System Breusing". Esta entidad, después de haber
resuelto favorablemente un sistema sencillísimo de
impresión del sonido sobre discos, ha presentado en

el mercado alemán, en 1930, unas once películas so

norizadas en sus Estudios; dedicó cada día su aten
ción más preferente a lanzar un nuevo sistema de
impresión sobre banda. En el mismo aiío fué fal,ri
cado el primer equipo sobre el film, utilizando para
ello la "Lignose" primeramente un sistema de anchu
ra variable. Un arlo más tarde se hicieron las prime
ras películas impresionadas por un sistema de densi
dad variable, sirviéndose para ello la "Lignose" de la
válvula de Braun. El éxito de este prccedimiento que
cló ínmediatamente confirmado, elevándose la cifra de
películas parlantes por el sistema "Lignose" a eineo

1. "Mllicia de Paz", rompemoldes en el género cámIco cinematográfico.
2. Fritz Kampers, Paúl Ilarblger y Lucio Englisch, en "N1111cia de Paz"

producciones, todas ellas de excelen:c calidad de so

nido. Desde entonces no ha cesado de trabajar el Es
tudio de la mentada entidad en Berlín.
Hemos tenido ocasión de asístir al estreno cje

"Mein Leopold'", fonofilm impresionado por la "Lig
nose", y nos ha sorprendido la claridad con que se

clistingue cada frase, cada palabra, cada compás de
pá.rtitura. El público aplaudió al final de la película.
Posee la "Lignose" en su cuadro técnico ingenic

ros muy competentes, entre los cuales citaremos a

Schroeder y Radde, verdaderos expertos en la mate

ria, que han sabido acreditar plenamente la nueva

n;arca sonora.

En nuestro número de marzo intentaremos trazar

brevemente las principales características del nuevo

procedimiento, que ha ocasionado una verdadera re

volución en los centros profesionales del cinema ale
man, despertando un interés tan amplio, que nos atre

VeMOS a asegurar que el futuro del cinematógrafo so

noro está en manos cle la "Lignose-Breusing".

3. Lna hilarante slinación de "N1111cla de Paz".
4. Paúl HUrh1ger cargando un plano, en de Paz".



Hacia la creación de la industria nacional cinematografica

ARECE ser que ya se está sintlendo en el ambiente cinemao
tográfico de nuestro país una corriente de entusiasmo,
precursora del establecímiento de grandes empresas proo
ductoras de films hablados en castellano; empresas de
potencíalídad económíca sufíciente para satisfacer las exio
gencias del cinema y para colocar la cínematografía espao
riola en condiciones de enfrentarse en los mercados con

las produccíones exóticas, sin temor a ser relegada a un

humillante segundo término.
Esta corriente propulsora no hay que dudar que procede de los nú0

cleos de producción europea, tales como París, Berlín...; pero el tamíz
controlador de la calidad artísticooeconómica se ha localizado en la bano
ca privada de los más importantes centros fínancieros de Europa, maro
cando una ruta a España, profana hasta ahora en la materia fínanderoo
cínematográfica.

Atentos sólo a la parte artística y constructiva, han olvídado siempre
el lado netamente mercantil, tal vez porque esté reriído el arte con las
fínanzas; nunca se han preocupado las edítoriales de abordar el problema,
y de ahí principalmente el fracaso de cuantos han pretendído producir
películas nacíonales. Han confiado siempre en que cada película habría
de ser una fuente de ríquezas suficiente para arrastrar una contínuídad
de producción, y lógicamente han sucumbido mercantílmente, pese a la
buena calidad de algunas producciones y a los pingües benefícíos que reo

portaron .Todo ello por la carencía de organización, pues si bien es derto
que enfocaron el negocio con miras a la explotacíón de las cintas producío
das, hay que convenir que ello se hacía de un modo puramente círcunso
tancíal.

El fundamento ha de radicar en la parte orgáníca de la empresa y no

tan sólo en el presupuesto de filmadón de cada película, como siempre
ha sucedído, porque en esta forma cada editorial no ha podído hacer más
de una cinta, a lo sumo dos; los ingresos de explotación no han revertído
directamente al negocio, y esto ha sído la causa determinante del derrurno
bamiento de sus economías sociales.

Por eso hoy, que estamos en vísperas de ver satisfecho nuestro ideal
productor, debemos hacer resaltar, tan crudamente como sea necesarío,
la grave culpa de nuestras fenecídas organizaciones productoras, para
distanciar de los estudíos la capitalización de las empresas futuras.

Deben desaparecer los capitalistas prívados, que siempre se obcecan
ante el máximo lucro personal inmediato; debe tenderse a lograr una

producción social perfectamente organizada desde el punto de vista jurío
dico, desde el punto de vista mercantil, y entonces podrá confíarse en el
apoyo de la banca privada.

Francia, Alemania especialmente, en Europa, han logrado arrastrar
con su acertada forma orgánica a sus grandes bloques bancarios, y con

tan poderoso apoyo producen desahogadamente con las máximas garano
tías de éxito; y es que se han dado cuenta de que el principio básico fun,
damental de la prosperidad de cada empresa radica princípalmente en la
capítalización perfecta de la mísma.

Hay que hacer desaparecer el vergonzoso régímen usurario a que han
estado sornetídas la mayor parte de nuestras edítoriales, para no sucumo
bir una vez más y para siempre. Hay que impulsar honradamente la
cínematografía nacional; hay que confiar en los grupos fínancieros, pueslográndolo tendremos muy en breve creada la índustría cínematográfíca
nacional. — Fernando Ballestero.



COMO SE FILMAN
PELICULAS DE AVIACION
Hace diez afios que el impresiona.:- una producción

cinematográfica hubiera ofrecido dificultades insupera
bles, si los realizadores se hubiesen propuesto llevar
a la pantalla un tema de

Hoy han cambiado las cosas, y los adelantos mo

dernos facilitan sobremanera
la labor. La dirección de las
truculentas y arriesgadas es

cenas aéreas se ha
cado de tal manera después
de la realización de pelícu
las de aviación tan notables
como "Alas", "El gran com

bate" y, últimamente, "Di

rigible" y "Angeles del
fierno", que casi no se cono

cen prácticamente dificulta
des para llevar al lienzo de

plata cualquier asunto de
aviación.
El empleo de los más per

fectos aparatos de radio ase

gura la buena marcha de la
filmación. En los lugares en

que se emplazan los aeró
dromos se sitúan las escua

drillas de aeroplanos, que van dotados todos de sus

respectivos equipos radiofónicos. Los aviadores Ile
van cascos en los que hay auriculares especiales, que
les ponen en condiciones de poder oír e interpretar
exactamente las 6-rclenes transmitidas por radio. Mien
tras las aeronaves hacen sus proezas, ejecutan las es

cenas de bombardeo figurado o de lucha aérea, no

deja de funcionar un solo minuto la instalación in
alámbrica. Los asesores pirotécnicos resuelven los pro

61emas que se plantean cuando se trata de lanzar cohe

ca

POR

ECRAN
....... lllllllll

tes luminosos, de emitir nubes de humo o de gases

figurados. Todo el conjunto bélico, con sus caiiones an

tiaéreos, sus bombas, que aparentemente causan gra

vei destrozos, funciona con un mínimo de peligro para
el personal encargado de la filmación.

Ultimamente se ha utili
zado un truco muy hábil:

Se requiere un verdadero ejército de técnicos para filmar
escenas coma la presente en un campo de ai lacIón

se trataba de una larga lí
nea de iluminación hecha en

el aire con gasolina. Se ne

cesitaba este requisito para

una escena nocturna, cuan

do se supone que un aero

plano aterriza. El fuego de
gasolina, puesto todo alre
dedor del campo, sirve para

que el aviador pueda llevar
a cabo su arriesgado aterri
zaje.

Para ello se construye
una larga trinchera, se colo
ca una instalación de cafie
rías con chorros , como en

las antiguas instalaciones de

gas. Desde un depósito de

gasolina, y a conveniente
distancia, se echa el combustible dentro de los men

cionados chorros, al mismo tiempo que se hace foto

grafiar la escena.

El efecto resulta espectacular y verídico, sin poner

en peligro la vida de los comparsas que se supone va

cían la gasolina al correr por el campo.
Puede observarse que todas estas precauciones re

ducen, efectivamente, los accidentes que, durante la
filmación de las primeras películas de aviación, han
sido muy frecuentes.

Tecnicos De La

0$ tr.:110 rartica
.niarcats ae Il allita ip,lit-saiaduafill. enormest~

carrera de san ierdnimo 5.7.9. Madrid.

JIM



PLA:\OS DE PARIS
He tenido el gusto de leer una interviú por José

Luis Salado, que, naturalmente, como siempre, se des
arrolla en el "bar" de los "Studios Paramount" de

Joinville.
Esta contumacia de hablar siempre en, con, por,

sobre el "bar" de la Paramount, nos pone en el "em
barras" de suponer a los "paramountif.tas", poco celo

sos guardadores de la ley Volstead, o bien, que el

único sitio propio al "rendez-vous" son esos cuatro

metros cuadrados que pomposamente llaman "bar".
Pero no bar...baricemos. La interviú es con Clau

dio de la Torre, y, por considerarla todo un programa

interesante, vamos a dedicarle unas líneas.

Comienza el director de la Producción Espariola ex

presando su deseo de "espariolizar" la sección que

cae bajo su férula, emplean
clo asistentes espar-loles, mon
taciores espaiioles, ingenieros
de sonido españoles, directo
res espafroles, etc., etc.

La idea de irnos nacionali
zancio poco a poco no nos pa

rece mal, aunque, al decir es

pafioles, pudo decir "hispa
nos", abarcando así España y

América latina y cortando

SLISCeptibilidades de allende
los mares.

Pero lo que verdaderamen
te nos desconcierta es que su

ponga ya la existencia de esos

directores, ingenieros, asisten
tes, etc., esparioles, capaces
de salvar nuestra producción
en la Paramount. ¿De dónde

han salido? ¿Por generación
espontánea? O cuenta entre

ellos a los que, desde que co

menzó la Paramount a tarta

mudear castellano --salvo ra

ras excepciones—, no han he

cho otra cosa que estropear el
idioma y la estética con su

incompetencia y sus intrigas?
No, Sr. De la Torre; si el

cleseo es bueno en el fondo,
los medios con que parece
usted contar no regenerarán
nuestra película; es más: aca

barán de echarla abajo. Re

cuerde aquella frase históri
ca "Más vale honra sin bar
cos que barcos sin honra":

aplíquela a nuestra cinemato

grafía y, después, vea cómo

anda la tripulación.
Cuentan ustedes con exce

lentes farmacéuticos , probos
ex funcionarios, gallardos ex

oficiales de S. M.; pero todos
tan recientes en el cinema.

que, a pesar de su talento,
que reconozco, dudo mucho

Rosita Moreno w ha enfadado con los lectores de CINEMA
y les amenara... Quién caerá nrirnero?

que háyanse podido repentizar
en directores, montadores, in

genieros de sonido! y dialoguis
tas. Claro es que también los

hay con experiencia ; pero é qué
nos ha costaclo esa experiencia?

Luego nos habla de la diversidad en la producción,
y combate la monotonía de escenarios a base de giris
y gangsters. Esto nos parece tan revolucionario, que

sobrepasa a la F. A. I. éCómo ha podido pensar el se
iior De la Torre en interrumpir esa graciosa cadena
de películas de frac con que la Paramount nos obse

quia? éOlvicia acaso que la primera pregunta al extra,
en la oficina de contratación, es de si tiene frac? ¿No
sabe, por ventura, que todas nuestras vedettes contra

tadas por los Estudios, la que no canta, baila? éQué
van a hacer estas muchachas cuando se les prohiban
los gorgoritos v las pataditas? éQué mediano "rol"
harán los galanes en mangas de camisa?

Quítesele de la cabeza al director de la Producción
Española lo de la varieclad. La producción española de

Joinville está predestinada a

no salir de los jçlms de alta
sociedad con gotas de revis

ta, porque con este objetivo
fué seleccionado y contratado
su personal escénica. èPocirá
el Sr. De la Torre liquidar los
guardarropas, sacar a subasta
las níveas pecheras, los pelu
dos abrigos y las rancias chis
teras?... No, no y no, porque

detrás de cada prencla se es

conde una ametrallaclora —no

se alarmen: es sólo una "fi

gura literaria"— dispuesta a

disparar: los intereses crea

dos. Los intereses creados por
los que no saben hacer otra

cosa ante la cámara que bai
lar un vals y tomar el té co

rrectamente.

Los Çlms corno "Amane

cer", “En los muelles de

New-York", "Y el mundo mar
cha" y "El Angel Azul", en

los cuales, si sale algún "smo

king", es de camarero, están

vedados a nuestros producto
res de Joinville.
éSerán capaces de afrontar

esos temas tan puros, tan

hondos, esos "regisseurs",
directores, actores e ingenie
ros de sonido, que parece que

han descubierto en el "bar"
del estu cl; o de la Para
mount?
No sabemos nada. Los es

tudios de Saint-Maurice tie

nen "clausura"; ningún perio
dista, que no sea de la "ca

:321", puede traspasar sus puer

tas, y este misterio, este celo

puede ser el principio de una

sorpresa...

Qué saldrá?...
Cuidado!, no vaya a ser un

nuevo parto de los montes.



El cinema en colores
COk10 SE HACE UNA PEL1CULA EN TECNICOLOR?

El mismo proceso se repite con la tira de p
vo que ha sido expuesta a las porciones verdes del
negativo; es decir, que se hace una matriz verde del
mismo modo que se hechd la roja. Esta después
se remoja con el tinte del grupo de verde y se cleja
en la película empapada de gelatina, en la que ante

riormente se ha manipulado para las imágenes del
grupo rojo. Por esta segunda aplicación, la película
absorbe del grupo cle tinte verde el color necesario para

las graduaciones de vercle requeridas en la película.
De este modo queclan en la cinta ambos colores, del

grupo verde y del grupo rojo, en las mismas propor
ciones en que ••

I. con sus diversas variantes,
existen en las escenas fotografiadas con anterioridad.
Una vez terminadas las anteriores manipulaciones,

estos colores quedan ya fijados en la cinta, y tenemos

uria película en colores naturales lista para la exhibi
ción, quedando dichos colores impresos sólo en un

lado del celuloide.
A causa de la perfección de este proceso, el opera

dor que debe pasar la película puede hacerlo corno si
se tratase de una película de
blanco y negro, no necesitán

dose ningún accesorio en la

máquina de proyección.
Antes, la principal dificultad

estribaba en que los colores se

fijaban en ambos lados del ce

lulaide, el cual necesariamente
era más espeso que los otros,
lo que era causa cle que, no

pudiendo •-- .•
bien por la má

quina, se veía a mentido la pe

lícula desenfocada. Otras veces

el color se extendía demasiado,
causando en la pantalla gran
des manchas, que a lo mejor
destruían la escena.

Ahora, gracias al nuevo pro

ceso del '17n tecnicolor, estos

inconvenientes han sido elimi
nados.
La armina del color es un

nuevo problema que se afiade
a los muchos con que tropie
zan los directores de las pe

lículas, y aún serán éstos ma

yores en lo futuro a medida que
la técnica color adelante,
en época probablemente no le
jana, en que la mayoría, si no
todas las películas, se blmarán
en colores naturales. En la téc
nica la fotografía de color
se han hecho tales aclelantos,
que actualmente cada color pue
cle impresionarse, excepto el
ocre, que es el más recalcitran
te, y del que debe prescindirse
al impresionar películas en co

lores. Es sólo cuestión cle tiem

(Coniinuación)

po, y hasta que los técnicos encuentren el modo de
fijarlo a la pantalla tendrá que prescindirse de él.
El director cle la película deja mucha parte de la ar

monía del color a la sección de guardarropía, pues de
otro modo, el hacer una película representaría un gas
to enorme de tiempo y dinero.
El departamento de guardarropía pasa la noche es

tudiando la nueva modaliclacl de este ramo en la in
dustria del b7m. Antes podía proporcionar vestidos sin
fijarse en los colores, pues la mayoría de ellos salían
grises; ahora delpen tener mucho cuidado en su elec
ción.

Que esto constituye un verdadero problema quedó
demostrado al preparar los vestidos para varias impor
tantes películas sonoras a toclo color.
Para proporcionar los vestidos a los principales in

térpretes y al coro, donde hay muchos cambios de tra

jes, fué necesario proveerles cle innumerables ves

tidos.

(Continuará.)



Escenas del «Film» sonoro y hablado

111{ ROVAL ifi) E[ MI111100 DE 1,11 REINA
DIRECTOR: Lovell Sherrnan
PRODUCTORA: Radio Pictures

Lo,,entiherman,
principales intérpretes

Nance O'neil en el papel
de reina de este "film",
cuyo parecido con la
ex. reina de Rumania es

notable

Mary Astor Lowell Sherman

Una escena de Público

Anton> Bushell l'N Astor,
protagoinstas.



ALEMANIA
CORNIGLION-MOLINIER, el conocido financiero

francés, ha entrado a formar parte del Consejo de Ad
minis tración
de la fuerte
entidad ge r

mana Emelka.
ROBERT

Siodmak, met
teur- en - scène

descubierto ha
ce un atio en

Alemania, di

rigirá para ]a
Ufa la próxi
m a superpro•
ducción de
Hans Albers,

Ipoit
-el hoy famoso

galán.
KRISTALL

FILM, de Ber
lí n, realizará
en seguida va

rias produccio
nes sonoras de

gran metraje.
BRUNO

MONDI, ope

rador tomavistas de reconocida solvencia técnica, aca

ba de impresionar las más emocionantes escenas de
la película "El repórter criminal", en Garmisch, po

blación de la Alta Baviera.
WILHELM DIETERLIE. actor teutón, que consi

guió meses atrás un regular
contrato con Warner Bros,

regresará inmediatamente a

Alemania, por haber finaliza

do su acuerdo con la menta

da productora hollywoodense.
Dieterlie se había despresti
giado últimamente en clema

sía, pues sus películas repre

sentaban senclos fracasos.
ELLEN RICHTER, "es

trella" germana e intérprete
de innumerables películas, se
ha desplazado a Viena para

celebrar algunas conferen

cias, en las cuales dará a co

nocer sus impresiones con

motivo de su reciente viaje a

Africa.

Buster Keaton, trazado por la pluma original de
nuestro colaborador Juan Antonlo Miralles

Todo perdonarla vo menos la
infidelidad de u n'a mujer en
quIen un hombre pone su con

fianza entera, le clice Jack Holt
a la encantadora Marv Astor.
Escena del film sonorò "White
Shoulders", dIrigIclo por MeIN I

Ile Bro%n

PISCATOR, el director alernán, que lleva bastan
tes meses en Rusia con la intención de rodar un
sonoro en versión rusa y alemana, no ha podido dar

comienzo a su

labor. Le han
enviado a

Odessa, y allí
1 a desorgani
zación existen
te no le ha si

do propicia. La
"Meshrabpom'
anuncia ahora

q u e Piscator
no saldrá de
Rusia sin diri

gir su pelícu
la. Ya lo vere

mos...

CONRAD
WIENE acaba
e presentar

su última pe

lícula, "Su Ex
celencia se di
vierte", prota
gonizada p o r

Georg Alexan
der y Lien De

yers. El estreno en Berlín ha sido acogido con aplau
sos por parte del elegante auditorio del Primus Palast.
GEORG JACOBY ha sido contratado para realizar

la próxima película musical del gran cantante Richard
Taulper, protagonista del film Emelka, de gran éxito,
"El país cle la sonrisa".
EMIL JANNINGS parece

que regresa a Hollywood,
contratado por Carl Laemle.
WERNER KRAUSS, el

gran actor alemán, interpre
tará para la Ufa, bajo la su

pervisión de Stapenhorst, una
gran película, intitulada "El
coronel Chabert".
PRIMO CARNERA, el

"mastodonte" italiano, se en

cuentra en Berlín y se le ve

a diario en los cines de es

treno.

EL DR. NOELLE, uno de
los altos jefes de la Tobis,
ha marchado a París para re

presentar a dicha enticlad en

la Conferencia de Patentes.

Norma Shearcr,NIsta por nuestro colaborador Boni

Mary Astor, con collar

de perlas que vale un

Perú, en "N1 hite Shoul

ders" (Sombras de

nicve)



SAM MORRIS, director

general de la Warner Bros,
ha llegado a Berlín.
MILTON DIAMOND, el

gerente de la Tobis america

na, también ha llegado a la

capital alemana para recibir

importantes instrucciones.
HANS SCHNEEBERGER

yWalter Angst han sido con

tratados por la Universal pa
ra actuar en la versión ame

ricana "Montarias en llamas",
película confeccionada re

cientemente en Alemania por

Arnold Franck y adquirida
para América por Carl
Laemle.
KARL LAMAC, el conoci

do director checoslovaco, ha

realizado una nueva película,
interpretada por Anny Ondra,
que se titula "Una noche en

el Paraíso'', protagonizada,
además, por Ralph A. Ro

berts, Herrnann Thímig, Er

na Morena y Oscar Sabo.

"LA AMIGA CRUEL" es

el título de la nueva película,
del mismo director Lamac.

Anny Ondra será, como de

costumbre, la "veclette".

"BALMAT, REY DEL MO\1TBLANC", es el título de

un nuevo 61rn en período de preparación. Lo eclita la

Reichsliga Film, Como ope

rador trabajará el famoso

Sepp Allgeier.
HANS ALBERS trabajará

nuevamente con la Ufa en

la versión cinematográfica de
la conocida obra francesa

"Quick".
ROBERT LIEBMANN, el

muy competente manuscritis
ta de la Ufa, se ha desplaza
do a París y ha sido muy bien
recibido por toda la Prensa

profesional de la capital de
Francia.
GEZA VON BOLVARY,

bl

metteur" húngaro, confec
cionador de muchísimas ban
clas de gran éxito, dirigirá
una nueva cinta para la Su-

.

per Film y ocupará el "pla
teaux" a fines de febrero.
BRIGITTE HELM será la

protagonista de la próxima
película parlante que dirigirá
el tan conocido cineasta Fritz

Lang.
J A N KIEPURA, famoso

cantante, conocido por su ac

tuación en la proclucción "As

fi", de Londres, dirigida por
Carmine Gallone, "La ciudad

en

Mary Bryan, de "Paramount"
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que canta", inició la filrnación
de una nueva película musi

cal, de la cual es principal
protagonista, en los Estudios
de Neubabelsberg.
WILLY FRITSCH y su

gran amiga Lilian Harvey
trabajarán nuevamente jun
tos en una comedia de Carl

Zuckmayr, que será supervi
sada por el veterano Erich
Pomm er.

KLANKFILM, la potente
manufactura de aparatos so

noros alemanes, ha logrado
vender de un solo golpe 40

instalaciones sonoras para el
Japón.
ALFRED ZEISLER lleva

ba mucho tiempo sin dirigir
películas. Ahora ha sido lla
mado nuevamente por la Ufa

y llevará la dirección de esce

na su próxima película pa

ra esta enticlad.
RICHARD EICHBERG,

conocido "metteur" germano,

que actúa en los Estuclios de

la BIB, de Londres, se ha

desplazado a St.-Moritz para

descansar allí una tempo
rada.

LOUIS RALPH ha sído escriturado por la Emelka

calidad de protagonista y director artístico de la

nueva producción "Nuestro
Emdern".
GITTA ALPAR y Gustav

Froehlich son los "astros"

de la nueva película sonora

"Gitta descubre su corazón",
opereta dirigida por Carl
Froehlich.
DOLLY HAAS y Heinz

Ruehmann han conseguido un

gran éxito como primeras fi
guras del reparto de la pelí
cula Ufa, estrenada reciente
mente, "Ya mejorarán los

tiempos'', dirigida por Kurt
Gerron.
TERRA FILM iniciará a

mediados de febrero la fil
mación de un gran asunto, en

colaboración con Pathé - Na

tan, película que será dirigi
da por Fedor Ozep.
DUPONT se ha encarga

do de cortar su película "Pe
clro Voss, el ladrón de millo

nes", labor que realiza en el

correspondiente departamen
to de la Emelka.
ERIC CHARRELL, direc

tor artístico de la gran pelí
cula "El Congreso baila", de
la Ufa, acaba de regresar a
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Charles Farrell, famoso galán
de "Fox"

4C
Berlín y se asegura que
realizará una nueva pe
lícula para la gran ma

nufactura berlinesa.
LILIAN HARVEY se

ha marchado de vaca

ciones a París y Jean
les Pins.
ALEXANDER KOR

DA ha llegado a Berlín,
procedente de Inglate
rra. Se dice que viene a

asistir al estreno de
una producción suya en

la capital alernana.
LUDWIG BERGER

de regreso de Holly
wood, ha sido contra

tado para dirigir una

grandiosa película para

la Ufa.
TRI-ERGON ha ini

ciado un importante pleito en contra de la Empre
sa Tobis, que ha clespertado enorme expectación en

los centros profesionales. Se

espera con interés el resulta

do del pleito, haciéndose co

mentarios para todos los gustos.
WILL TUSCHINSKY, pro

ductor holandés, ha llegado a

Berlín acompaíïado de uno de

sus ingenieros. Vienen a pre

sentar unos nuevos inventos

relacionados con un procedi
miento para impresionar pelí
culas sonoras,

LA UFA acaba de presentar
a una Cornisión de periodis
tas extranjeros varias versio
nes multilingUes de películas
culturales realizadas por la

gran productora berlinesa en

sus Estudios de Neubabels

berg. Entre dichas películas
documentales figura una con

feccionada a todo color por un nuevo sistema, propie
dad de la Ufa. Esta rnisma Empresa piensa editar en

la temporada que se avecina 12 versiones francesas

y 12 inglesas de sus producciones bases de programa.

Asimismo realizará unas 40 versiones extranjeras de

su material cultural.
PIETRO MANDER, alto jefe de la Cines, de Roma,

se encuentra en Berlín para llegar a un acuerdo con

las productoras alemanas, relacionado con la produc
ción mancomunada italogermana.
RENE CLAIR ha estrenado en Berlín, con éxito

muy lisonjero, su última producción "Viva la Li
bertad".

FUMAGALLI, profesor italiano, muy conocido en

los centros cinematográficos, ha ido a Berlín para ges
tionar la colaboración de la industria del cinema ale
mán en la Exposición del Cinema, que se celebrará
en Florencia.
GIACOLONE, director general de la "Itala Film",

acaba de contratar a la "estrella" germana Magda
Schneider para actuar en dos películas de la men

tada Casa.

"rom Tyler, famoso caballista, en pellculas del Oeste

KARL GRUNE, nombrado recientemente jefe de
producción de los Estudios Ernelka, de Munich, ha
dado comienzo a su labor y anuncia nada menos que
cinco películas, las cuales se hallan en período de
rodaje.

E. A. DUPONT se encuentra también en los Es
tudios Emelka, en los cuales acaba de dar término
a su grandiosa producción "Pedro Voss'', asunto de
aventuras internacionales, que se ha roclado con todo
lujo, sin escatimar detalle.
MEYDAM, el director de la Ufa, se ha embarcado

para Nueva York, donde piensa reorganizar el depar
tamento americano de la gran productora alemana.
ALFRED ZEISLER terminará a mediados de mar

zo en los Estudios cle Neubabelsberg su producción
"El sinvergüenza".
WILHELM THIELE rueda actualmente en los mis

mos Estudios un 6/m sonoro titulado "Muchachas ca

saderas".
RUDOLF BERNAUER dirige en los Estudios de

Grunewald un fonofilM para la Elite Film, con el títu
lo provisional de "La chistera de la suerte".
DOMKE, el director del D. L. S., ha terminado dos

shorts en los Estudios de Staaken.
ERICH ENGEL ha termi

nado para la Universal-Tobis
una interesante comedia so

nora, "5 del Jazz".
NOSSEK, metteur en sc'é

ne germano, ha comenzado
"Oportunidacl crea amor", en

los talleres Jofa.
WILLI REIBER dirige en

Munich "Barcarole", un short
histórico.
CHARLOTTE SUSA se ha

ido de vacaciones a Suiza.
ERICH POMMER conti

núa en Neubabelsberg la rea

lización de "El vencedor".
LOTHAR STARK ha ter

minado "Una noche vivida en

el Paraíso", en los talleres
E. F. A.
ALBERT PREJEAN ha ce

lebrada una "tournée" en Viena con mucho éxito.
"RASPUTIN", película sonora de la Gottschalk

Produktion, ha quedado
terminada.

JULIEN DUVI
VIER, el conocido di
rector francés, ha fil
mado las últimas esce

nas de una producción
R. K. 0.-Tobis: "Hallo
París, hallo Berlín".
JOHANNES MEYER

tambiéri ha abandona
d0 el Estudio, una vez

terminada su película
"Con bandera falsa".
edición Universal-To
bis.
LIL DAGOVER se

ha desplazado a Roma

para asistir al estreno

de la película "La Em Bett Bronsen, n iminuta estrella yanqui
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peratriz Elisabeth", protagonizada por ella misma.
Parece que su actuación ha siclo sobresaliente.

Estados Unidos de Norteamérica
NILS ASTHER debe estar muy mal de fondos, por

que su esposa, Vivian Duncan, se

declarado en quiebra y no pue

de pagar ni una sola de sus deu
das.
BOBBY COOGAN, el hermano

del que fué sigue
siendo el ídolo de pequerios y

adultos en los Estados Unidos.
Cuando interviene en la filmación
de películas habladas le hacen re

petir infinidad de veces lo que tie
ne que decir, hasta que lo apren

de de memoria y a perfección.
Como comprenderán ustedes, no

sabe leer todavía el pequeriuelo,
émulo de su famoso hermano.
MARY PICKFORD se emperia

en volver a interpretar papeles de
niria; por lo menos, lo aseguran
en este Hollywood, siempre des
concertante. No sabíamos que es

caseaban en Cinelandia las mu

chachitas jóvenes, por lo cual ha
bía necesidad de recurrir a proce

dimientos de rejuvenecimiento de
ciertas artistas, en la actualidad muy
arios...

GRETA GARBO ha entusiasmado a todos los ci
neastas yancuiis por su fcrmidable creación en "Mata
Hari".
RAMON NOVARRO, intérprete principal de la

misma película, ha logrado una buena actuación, y la
crítica asegura que se trata de una de sus mejo
r e s inter

pretaciones.
NORMA

SHEARER
acaba de

presenc i atr

el estreno

de su pe
lícula "Vi
d a s priva
das

"

pelí
cula de la
"

Metro ,

que es de
lo mejorci
to d e 1 a

tempo
rada.
MARIE

Dressler se

h a Ilevado
u n a buena
parte de la
opinión. Su
última pelí
cula 'Emma'
es un éxito.

JOSEPH VON STERNBERG está terminando su

banda sonora "El expreso de Shanghai", atrevida rea

lización del "metteur" de "Fatalidad". Marlene Die
trich, Clive Brook, Anna May Wong, Warner Oland v

Eugene Pallette son los protagonistas.
LIL DAGOVER, la artista del cinema alemán más

brillante, ha interpretado en Hol
lywood, para la Firts National, una

MacMc Avry, la gentil intérprete de "Ben-Hur"

entraditas" en

John GlIbert y Greta Ga

película de interés máximo, que
lleva el título, muy sugestivo, de
"La mujer de Monte Carlo". Di
rigió la banda en cuestión el ve
terano Michael Curtiz, que esco

gió como protagonistas comple
mentarios a Walter Huston, Wa
rren Wiliam, John Wray, Robert
Warwiek y Geo E. Stone.
JAMES DUNN va ganando te

rreno entre los elementos de la
constelación Fox. En su reciente
actuación en la película "Pareja
de con Sally Eilers, logró
destacar y asegurarse el califica
tivo de artista de talla.
GEORGE FITZMAURICE, el

competente director, es el anima

dor de "Mata Han", la última re

velación de Greta.
BELA LUGOSI, protagonista

de "Drácula", interviene también
en calidad de primera figura en la

película "Los asesinos de la rue Morgue", fonofilm
de gran guiriol, basado en la obra de igual título de

Edgar Allan Poe.
LIONEL BARRYMORE es el intérprete principal

de la superproducción Warner, en ciernes, "Arsenio

Lupin", película parlante de aventuras. Su hermano

John Barrymore se hará cargo, excepcionalmente, de
un papel secundario.

rbo, la pareta inimitable

ROBART

Florey, d
rector fran
cés, que ha
bía fracasa
do ruidosa
mente en la
r e alización
de "El pro
fesor de mi
sericra", de
I a Cinaes,
h a logrado
colocarse en

I a Univer
sal, que ha
sido siem
pre refugio
de eiemen
t,ss de sol
vencia téc
nica cludo
s a. Dirige
el mentado
francés 1 a

película de
gran guiriol
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"Los asesinos de la rue Morgue". Y su ha

justificar su competencia técnica o... negativa.
JACQUES FEYDER hallegado a Nueva York,

regreso de su patria fran
cesa.

CLARITA BOW va a

trabajar nuevamente pa

ra el cinema. ¡Ya es ho

ra! La pelirroja ha des
cansado su buena tempo
radita al lado de su ami

go Rex Bell. Inquieta co

mo ella sola, parece ha
ber aceptado una proposi
ción tentadora para filmar
"La virgen impaciente".
MARLENE DIETRICH

no puede reprimir sus nos

talgias por la patria leja
na, y planea un nuevo via

je a la capital alemana.
Desde luego, con su "lan
zador" Von Sternberg.
MAURICIO CHEVA

LIER trabajará nueva

mente con la divina Jean
nette en una obra que di

rígirá el gran Lubitsch.

èVolveremos a presenciar
un exitazo como "El des
file del amor"?
VIVIENNE SEGAL, la

"estrella" de la Warner.
se ha casado con un jo
ven insignificante, o sea,

con el aspirante a galán
Rafael Alvir, joven cuba

no que pasea su prestan
cia por los Estudios holly
woodenses.

Charles larreli trabajará nuevamente para "Fox" al latio
de Janet Gaynor dirigida por David Buttler

Aileen Pringle vuel% e a trabajar en el

cinematógrafo, después de una larga
ítusent la de los "sets"

de ALBERT GODOY, nuevo productor cinematográfi
co, anuncia que realizará un film sonoro basado en

de una novela de Luis de Oteyza. La mayor parte
de la filmación se llevará
a cabo en Méjico.
POLA NEGRI des

mient e sus relaciones
amorosas con el galán
John Loder, rumor divul
gado por la Prensa recien
temente. El apuesto inte
resado también ha facili
tado una nota a los repor

teros, en la cual rechaza
de golpe lo que preten
dían saber los demasiado
listos.
L I L DAGOVER, que

muy pronto veremos en

una sensacional creación
de la Warner, sólo estu

dió el idioma inglés du
rante unos cuantos meses.

pero lo domina perfecta
mente.

GRETA GARBO dedi
ca especial atención al
cuidado de sus pies. To
das las semanas la visita
un famoso pedicuro de

Hollywood, hombre impe
netrable, que no ha que

rido hasta la fecha divul

gar ning,uno de los muchos
secretos que sobre la vi
da de la famosa "estrella"
conoce.

JOAN CRAWFORD v

el galán de moda Clark
Gable triunfan plenamen
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te en la nueva producción de la "Metro", dirigida por

Clarence Brown, "Amor en venta", ionofilm en el

cual intervienen también Wallace Ford y Skeets Gal

lagher.
LORETTA YOUNG y JEAN HARLOW son las

dos protagonistas femeninas de "La jaula de oro",
fonofilm de la "Columbia". Se trata de una buena

producción, que, estrenada recientemente, consiguió
feliz éxito de crítica y de público.
EDMUND LOWE luce sus facultades de buen ar

tista en "Transatlantic" (Camarotes de lujo), pelícu
la sincronizada en castellano con "dobles". Como"in

tento" de versión espafiola puede pasar; pero "Trans

atlantic", película de grandiosas dimensiones, no ne

cesitaba semeiante "cien pies" de "trasposición vo

cal". Mirna Loy, Greta Nissen, Lois Morán y Jean
Hersholt figuran en el reparto y hablan en "castella

11

no por primera vez en

su vida Aconsejamos
sinceramente a la "Fox"

que suprima totalmente
el procedimiento de los

"dobles". El público his

pano prefiere ver y oir
a sus favoritos, aunque

no les entienda en sus

parrafadas yanquis.
RICHARD DIX, el

triunfador d e "Cima

rrón", no interpretará el

papel de torero en la pe
lícula "Marchetta", que

dirigirá Víctor Schert
zinger para la "Radio".
No podemos, por ahora,

facilitar el nombre del

artista a quien será con

fiado tan peliagudo
"role".
NANCE por

su elegante y sehorial
figura, pudo interpretar a

las mil maravillas su pa

pel de Reina en la nue

va creación "El lecho del

Rey". La misma monar

ca María de Rumania

creería, al ver a Nance
que ésta era una

reina gemela, o, cuando
menos, que era su ima

gen la que se paseaba
por los suntuosos salo

nes de los palacios que

aparecen en dicha película; tal es la semejanza entre

la Reina María y Nance O'Neil.
LOWELL SHERMAN, famoso actor y director de

"El lecho del Rey", desempeña magistralmente el pa

pel de Rey en la mentada obra.
BEN TURPIN, el gracioso y picare.sco bizco del ci

nema, ejercitará, con grandes precauciones, su mirada

equivocada en las escenas en que aparecerá como avia

dor en la comedia sonora "Lunáticos terrenales'', que

se está filmando bajo la dirección d Edward Cline.

Cuando este director andaba buscando intérpretes que

se ajustaran a los diferentes papeles, se acordó, natu
ralmente, del desternillante Ben Turpin, a quien diri

PARAVOU\
PRESENTA

Bill
PRODUCCiÓN

F.W. fr1UrNAU

gió por varios años cuando ambos trabajaban para

Mack Sennett. Ben está ocupadísimo tomando leccio

nes de aviación; pero, aun con esto, no estamos segu
ros si, queriendo conducir su avión hacia la izquierda,
lo haga hacia la derecha, con los resultados que son

de suponerse...

MAE MURRAY, esposa del príncipe David Mdiva

ni, acaba de ser contratada por la RK0 para interpre
tar un papel principal en la cinta parlante "Bachelor

apartments", al lado de Lowell Sherman. Mae Murray,
aun cuando riquísima, no ha podido resistir a la atrac

ción tan poderosa que ejerce el cine en sus intér

pretes...
R. C. A. PHOTOPHONE, General Theatres y War

ner-Brunswick" lanzarán al mercado aparatos de pro

yección para película de 16 mm., al precio de 500 dó

lares cada instalación.

Después de haber sido presentada esta sensacional película "Paramount“

en el Cine del Callao, de Madrid, ha tniciado una carrera brillante por
toda Espaia

dedicará sus actividacles
vistas teatrales.
POLA NEGRI pudo festejar su retorno a los lien

zos de plata hollywoodenses en "Una mujer manda",
de la RKO. El tema es flojo, pero la interpretación de
la gran trágica polaca es buena. Colaboran con ella
Basil Rathbone y Roland Young.
MARIAN MARSH ha alcanzado tn gran éxito en

su reciente producción para "Warner Bros" con Regis
Toomey yWarren William. Se titula la película "Me
nos de dieciocho afios", y da también oportunidad a la

inquieta Anita Page para demostrar sus cualidacles de

traviesa y moderna chiquilla, muy siglo XX.

J OHN MAXWELL.
presidente de la BIP,
ha ordenado la organi
zación de sucursales de
la gran entidad británi
ca en los Estados Uni
dos.
ERIC CHARELL, co

nocido "metteur en scè
ne" teatral alemán, pa
rece entrará a formar
parte del elenco direc
torial de la "Metro".
COLUMBIA ha cerra

do sus estudios por un

plazo de seis semanas.

UNITED ARTISTS y
Pathé no abrirán sus Es
tudios antes del mes de
abril.
WINFIELD S H E E

HAN, jefe de producción
de Fox Film Corporation,
ha sido obligado a pre
sentar su dimisión.
MARLENE DIE

TRICH trabajará con

Chevalier en una próxi
ma realización de Lu
bitsch para la "Para
mount". No se conoce

la fecha del comienzo
de filmación, pues el con
trato de Lubitsch con la
"Paramount" expira en

marzo y se asegura que

el gran director alemán
a la dirección escén-ica de re
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Ernesto Vilches no piensa por ahora abandonar el cine. Re
cientemente está aún el éxito que lograra alcanzar como

director y protagonista de "El Comediante", de la
"Paramount"

WINNIE I.IGHTNER es la protagonista de una co

media en tecnicolor "Warner Bros'', que se titula "La
Para de Manhatan'', y que está interpretada, además,
por Charles Butterworth y Luis Alberni. La película
está resuelta, y se la recomendamos a nuestros lecto
res, una vez que sea estrenada en Espaiia.
LIL DAGOVER es "La mujer de

Montecarlo", producción de "First Na
tional", en la cual la insigne "estrella"
del cine alemán consigue una gran in

terpretación , aunque el asunto podía
haber sido más cuidado. Walter Hus
ton y Warren Williams cumplen dis
cretamente. Es de esperar que se le

asignen papeles de más importancia a

la elegante Dagover, que tiene bien sen

tados sus méritos artísticos para poder
exigirlos.
ERIC LINDEN fué escogido por la

casa RK0 para figurar en el reparto
de "Son éstos nuestros hijos?", pe

lícula que ahora se ha estrenado con

buen éxito. Comparten la labor de Lin
den los no menos notables Bon Ale
xancler, Beryl Mercer, Rochelle Hud
son, Arline Judge y Roberta Gale.

JOCK HOLT y Ralph Graves han
sido contratados, una i.ez más, por la
"Columbia" para los principales pape

les de "Un caso peligroso", que en rea

lidacl no es más que un divertido melo
drama. También trabajan en la misma

película Sally Blanc, Susan Fleming, Blanche Frede
rici y Edward Brophy.
MAE MARSH trabaja otra vez con "Fox" y acaba

de interpretar para esta entidad "Over the Hill" con

James Dunn y Sally Eilers. El diretor, Henry King,
ha logrado un gran trabajo de "mise en scène" y ha
sabido sacar el máximo provecho a James Kirckwood,
Joe Hachey, Tom Conlon y Julius Molnar.
GEORGE BANCROFT ha actuade recientemente

en una producción de la "Paramount", cuyo título es

"La locura de los ricos'", banda en la cual Bancroft
acredita una vez más sus excelentes cualidades de
actor cinematográfico. La trama interesa y la direc
ción está a la altura.
WALTER HUSTON, al servicio de First National,

actuó en la banda parlante "La voz que manda", tra

bajando en esta cinta con Loretta Young, David Man
ners y John Halliday. La trama del film se clesenvuel
ve en un ambiente de "gangsters" y consigue cauti
var el interés del público.
LEWIS STONE ha sido escrituracio para un film

por la Universal. Inmediatamente que se presentó en

Universal City inició su labor en la banda parlante
"Estrictamente cleshonorable", con Paul Luicas y Sid
ney Fox.

JOHN GILBERT es el protagonista de la película
cie la M.-G.-M. "El fantasma de París". Su "parte
naire" es Leila Hyam. La película está cuidadosamen
te confeccionada y gusta extraordinariimente.
MARY DUNCAN va de Estudio en Estudio. Ahora

ha logrado trabajar con United Artists en "La edad
de amar", producción agradable, que tiene un exce

lente reparto: Edward Everett Horton, Lois Wilson
v Charles Starrett.

METRO-GOLDWIN-MAYER anuncia que se pro
pone filmar nuevamente en Cinelandia algunas ver

siones allemanas y francesas.
RAMON NOVARRO prestará

SN ia Sydney, sucesora de Clara Ros, se ha Impuesto rápidamente. Todos rectier'

dan su brillante actuación en "Calles de la Ciudad", superfilm "Paramount"
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su apoyo financiero a una nueva entidad fundada re

cientemente en Cinelandia con objeto de realizar fo

toparlantes en castellano.
WARNER ha aloanclonado por completo la confec

ción de películas sonoras con el sonido registrado so

bre disco. De ahora en adelante se utilizarán exclu
sivamente películas con el sonido registrado sobre la
misma banda de celuloide.
DOUGLAS FAIRBANKS se propone realizar aho

ra una película en colores de los mares del Sur. Jo
seph Schenck, presidente de Los Artistas Asociados,
le prestará para ello su modernísimo )ate.
HOWARD HUGHES, el millonario productor de

"Angeles del infierno'", ha estrenado su reciente pelí
cula de aviación "Cock of the air'', con Billie Dove y
Chester Morris. La película no agradO.
TOM MIX, restablecido de su grave enfermedad,

se ha desplazado a los Estudios de la Universal para
iniciar su actuación en una nueva pelicula.
WILLIAM WYLER ha comenzado una nueva pro

ducción para la Universal, cuyos protagonistas son

Tala Birell y Adolphe Menjou.
"FRANKENSTEIN", la película gran guiriol de la

Universal, puede ser considerada como el éxito más
formidable de la temporada. Diariamente se agotan
las localidades de todos los cines que la proyectan.
Whale es el "metteur" de tan sensacional película.
TOD BROWNING dirige para la Metro un asunto

de ambiente oriental, que lleva por título "China
Seas'', protagonizado por Clark Gable.
CHARLES SPENCER CHAPLIN no producirá por

ahora película alguna para Los Artistas Asociados.
WALTER WANGER, jefe suprerno de Paramount

en los Estados del Oeste, se ha querellado en contra

de su representada por quebranto de contrato, y le

exige nada menos que la bonita cifra de 416.000 dó
lares.
ERNST LUBITSCH ha estrenado su última produc

ción, "El hombre que asesiné", con éxito triunfal en

uno de los mejores cine-teatros de Nueva York.
HELEN TWELVETREES, al terminar el rodaje de

su última película "Panamá Flo", atravesó el Canal
de Panamá en ruta de Hollywood a Nueva York.

JUNE WALKER, conocida actriz de la farándula,
acaba de presentarse a su esposo, Geoffrey Kerr, in
térprete del firit "Esperando en la iglesia", con un

Marlone Nloulón, y Carv (o pe en la interesante pelkola " larruccos", de la
"Paramo.unt", uno de los mejores éxitos del afio
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Syls la Sydney fui considerada reclentemente por la crítica ma
drileiia como una serdadera aparicián estelar en el fIrmamento
de llolhwood. Aquí la tenéis en el más admirable momento de
"Calles de la Ciudad", con Car Cooper, que comparte con ella

el reparto en esta magnífica producción de "Paramount"

rollizo beloé, y que éste, al decir de su mamá, ya da
indicaciones de ser un gran actor, porque gesticula
mucho.

MARJORIE RAMBEAU acaba de contraer terceras

nupcias con Francis A. Gudger, y su primer esposo
fué Willard Mack, autor de la obra "The Dove", que
tiene a la insigne Dolores del Río como protagonista.
MAE MURRAY, artista que resur4ió en las parlan

tes, ganó una demanda por 32.000 dolares en un liti
gio por una casa, mientras que la adorable Dolores del
Río, "estrella" de la misma Empresa, perdió una por
16.000 dólares, que le ganó su ex abogaclo por emolu
mentos profesionales.
CONSTANCE BENNET acaba de adoptar legal

mente a un chiquillo de tres arios, primo suyo, cuyos
padres murieron en un accidente automovilístico.

DOROTHY LEE enseria muy ufana a sus

amigos una carta de un ildmirador, quien
sirve en las filas del ejército napón de la
Mandchuria.
LOWELL SHERMAN nunca mete los

brazos en las mangas de la americana, sino
que se la pone encima como una capa cuan

do está trabajando en los Estuclios.
IVAN LEBEDEFF usa polainas todo el

ario, y la delicadeza con que besa las ma

nos de las damas le ha traído distinción.
ARLINE JUDGE es la mascota oficial

de la Academia Militar do West Point.
FANNIE HURST, afamada escritora,

autora del asunto de la cinta "Humores
que", en la cual se dió favorablemente a

conocer la malograda Alma Rubens, ha si
do contratada por una fuerte Empresa para
escribir un manuscrito, 41,e se llevará al
lienzo de plata bajo el título de "La sinfo
nía de los seis millones".



MI CONCEPTO
DE LA BELLEZA

por

Joan Crawford

Todos sabemos que la belleza física es insuficiente,
si no se suman a ella la hermosura mental y

y, sin embargo, justo es que nos detengamos a

considerar el valor de la belleza física, dándole más

importancia de la que generalmente se le concede.
La concepción de la hermosura ha variado. Antario

una mujer era hermosa o fea. No había término me

dio. Si sus facciones, y las líneas de su cuerpo, no se

a las reglas de la belleza helénica, era fea,
y estaba destinada a serlo toda su vicla...
La mujer moclerna, en cambio, concede tanta im

portancia a la belleza como a la cultura o a la educa

cación..., y, si no ha sido dbtada de hermosura, pro
cura conseguirla estudiándose a sí misma y aprendien
do a disimular sus imperfecciones.
Por ejemplo, se hace cortar el cabello de moclo di

ferente, hasta clar con aquel estilo que haga su rostro

más atractivo... Si tiene la cara larga y delgacla, usa

grandes arracadas que suavicen la severidad de sus

facciones. Y, luego, tenemos los admirables métodos
moclernos de embellecimiento, que corrigen a las mil
maravillas la obra de la Naturaleza...
La exagerada modestia de antaño ha desaparecido.

La mujer
de h o y en

día está or

gullosa d e

s u belleza,
y no vaci
la en con

fesarlo, sin

que por eso

deje de darse
cuenta de que

hay otra hermosu
ra m á s noble y

mejor que la física, y que la hermosura de una mente

elevada y un corazón generoso sobrepasa, en valor, a
todas las perfecciones de que la haya colmado la for
tuna... o le haya conquistado su habilidad.
La verdadera belleza radica en la tolerancia, la bon

dad y la gratitud. El don de comprensión —compren

sión de la naturaleza humana y, por consecuencia,

tolerancia de sus errores y pieclad cle sus miserias
es don de belleza singular,
Ser tolerante para con los demás, aun para con nues

tros enemigos, requiere una fuerza espiritual que es,

mi juicio,
expresión de
belleza subli
me.

La bondad
es otro de los
grandes sím
bolos de la
hermosu
ra. Aquel que
se encuentra

siempre dis
puesto a ayu

dar a los cle
más, ya sea

por medio de
un pequerio
sacrificio, de
una acción o

de una pala
bra bonclado

sa, gozándose
de 1 a dicha

ajena como

de la propia,
es hermoso sobre toda ponderación.
Y, por último —último sólo en número, pero de

guna manera en importancia—, tenemos la bellísima
cualidad de la gratitud. La gratitud —por la hermo
sura de la vida y la naturaleza, por las bondades de
los hombres— es un reflejo de la belleza misma.
Naturalmente, todos vemos la beheza bajo prisrnas

diferentes.
Mas puede dividirse a la belleza bajo tres vastas

clasificaciones: la física, la menral y la espiritual...
Y el ideal de todo ser humano consiste en obtener

las tres.

Ya he dicho que lograr la belleza física es relativa
mente fácil en nuestros días.
La mental se obtiene ejercitando la men

te, ld -sermosos libros, pensando hermosos pen
samientos...
La bonclad, la generosidad, la compasión hacia los

clemás, nos hacen a todos, en general, bellos espiri
tualmente.

Joan CraN,ford, la mujer nliis "clfic" de los
lienzos de plata

-1/ENDE usted butacas o sillas para salas de
espectdculos?

PUES no olvide que "CINEMA" se

remitird a los empresarios de salones
cinematogra'ficos de Esparia y Amé
rica.
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LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA

POR EL SURTIDO SIN I6UAL QUE PRESENTA.
POR LA HERMOSA SELECCIÓN DE SUS TEJIDOS.
POR LA EXQUISITEZ DE SUS COLORIDOS Y
POR QUE VENDE SOBRE IGUAL CALIDAD
UN 30 POR 100 MÁS BARATO QUEllADIE.

Las Medias SELY de
SEDERIAS DE LY0r1 hacen
bonitas todas las piernds.

CENTRAL
DE S. JERdNIM0,36.
MADRID.

9

SUCURSALES
GIDE BILBA0,6-LUCHANA,2-MADRID.

DE LA LIBERTAD,25-S.SEBASTIAN.



ft)tlieren o Pueden Ustedes
Ser Ricas?

Señoras! Procuren Resolver Este Problema y Verán Lo Que El Porvenir Les Reserva

Un Lujoso Estuche De Belleza Gratis
A Todas Las Mujeres Que Manifiestan El Instinto De Ganar Dinero 0 De Ahorrarlo

fstán Ustedes Dotadas De Una
inteligencia Superior?
Si pueden resolver en tres minutos el problema expuesto
más arriba los psicólogos afirmarán que poseen ustedes las
extraordinarias facultades del genio subjetivo propias de las
gentes que han adquirido grandes riquezas. l,ean las indi
caciones anotadas más abajo y resuelvan el problema en

seguida.

Muchas son las estrellas famosas de la
pantalla que en Hollywood gastan cien mil
pesetas al año para conservar su aspecto ju
venil. Cuando la piel de su rostro ha perdi
do la tersura y la tez su lozanía, sus emolu
mentos disminuyen de 75 por 100. Pero des
pués del descubrimiento recientemente hecho
por profesores médicos de Viena, pueden con

jóvenes solo por algunas pesetas
al año. Al contrario de lo que generalmente
se cree, se ha demostrado que las arrugas
no provienen de la edad, sino porque el cu

tis carece de la cantidad suficiente de teji
dos biocels.
Estos tejidos biocels, de los cuales depen

den la lozanía y la belleza de la piel, están

extraídos de animales jóvenes y combinados
con substancias extremadamente nutritivas.
El profesor Stejskal, de Viena, ha realizado
sorprendentes experimentos clínicos en mu

jeres de 55 a 72 años ; las arrugas han des
aparecido a las 6 semanas de tratamiento

(léase el informe completo en el periódico
médico de Viena). Los músculos relajados y
flácidos de la cara han recobrado su firme
za y su frescura y la tez marchita ha reju
venecido rápidamente ; las mujeres de 50
años pueden aparentar 30 y conservar un

aspecto juvenil por medio de una sencilla
aplicación diaria de una pequeña cantidad de

estos notables tejidos biocels que se encuen

tran ahora en la Crema Tokalon rosa. Ejer
cen también una acción directa sobre los
poros, aprietan los dilatados y procuran así
una piel bonita, suave, firme y juvenil. Es
el mayor descubrimiento de belleza hecho
desde hace un siglo y el más especialmente
necesario a las mujeres que desean llegar a

la riqueza. Ahora la mujer que quiere ob
tener un gran éxito en sociedad, así como en

los negocios o en cualquier profesión, debe
parecer joven. Una mujer arrugada no tie
ne prácticamente ningún porvenir, ni en la
vida ni en ningún oficio. Empleen la crema

Tokalon de color rosa por la noche, que pro
cura al cutis una preciosa juventud, des
arrollando los tejidos biocels vivificantes que
le alimentan durante el sueño. Produce una

transformación de la piel casi increíble has
ta en una sola noche. Empleen la crema To
kalon blanca por la mañana ; es tónica y as

tringente, hace que la piel sea firme y que
se cierren y desaparezcan los poros dilata
dos. Logra también que los polvos permanez
can adheridos y sean invisibles en el cutis.
Pidan hoy mismo estas dos cremas a su pro
veedor para parecer más jóvenes mañana.
Colóquense las letras que componen cada

línea del rótulo más arriba, de modo que
formen una palabra cada una. Si llega a este

resultado en tres minutos, será prueba de que
tiene una compresión e intuición rápidas.
Además demostrará estar dotada de un jui

.

cto que permite resolver sin demora los asun

tos indispensables para ganar mucho dinero,
pudiendo conseguir la riqueza, en caso de
que ya no la tenga. Se nos debe mandar una

peseta en sellos de correo a Sección 88-A,
Productos T. K., Vía Diagonal, 388, Barce
lona, con la solución. Si ésta llega antes

del 12 de abril de 1932, y si es exacta,
mandaremos un estuche especial de belleza
de lujo (novedad que todas las mujeres de
searán). La peseta es para gastos de porte
y embalaje, siendo el cofrecito gratuito. Ha
ayudado a centenares de mujeres a encontrar

el czmino que suele llevar a grandes éxitos
en la vida; encantará y asombrará. S la so

lución no es exacta, como premio de conso

lación enviaremos un estuche de belleza para
que por buena o mala que sea la contesta

ción, todas las mujeres que—hayan concurrido
reciban un premio.
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CRE kClONES DE N1COLAS CALVO.-Alcalá, 76.-Teléfono 59.174 18
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Pasaron los días turbulentos del Carnaval, y te habrás

divertido de lo lindo, chiquilla deliciosa. Balles, alegría, un
tantico forzada; trajes ligeritos y escotados, un poquitín
de libertad peligrosa y algún que otro "flirt", que ha

brá pasado al libro de tus recuerdos, a esa pequeñita
Historia que cada mujer desea tener, más ahora, en que eso

está de moda. Por unos días habrás vivido tu vida. ¿No se
dice así?
Pero ya tenemos aquí la Cuaresma, con sus ejercicios

espirituales, que purificarán tu alma de las pequeñas lo

curas carnavalescas. Pecar, arrepentirse— quizá nomuy sin

ceramente—y volver a pecar. Y así siempre, hasta que
los años te vayan enseñando muchas cosas que tu juventud ignora.
Llegan los días santos, y ya estarás mortificando tu imaginación ante

del traje nuevo, la mantilla, la peineta, los zapatos.
Un nuevo ataque al bolsillo del padrecito bueno y del
marido débil, rendidos siempre ante la dulzura de tus za

Iamerías.

Pues aquí tienes estemodelo de zapato en tafilete charo

jado, con fantasía en serpiente, y este otro, en tatilete azul,
con adornos en lagarto (para contrarrestar, si eres superti
ciosa), ambos modelos con tacón Luis XV, de seis centí

metros.

Si te veo luciéndolos, chiquilla bonita, cuenta conmi me

jor piropo. ¡Pero que no se entere cierta personita adorable,
que está muy lejos, porque me sacaría los ojos.

el para ti pavoroso problema
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'PerfumeS
de laS
meJoreSmarcaS

MAQU I LLA J E
c inezisate riírit c o.

OEPILATORIO JOVINCELA
EXTIRPA EL VELLO OE RAIZ

CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE

MENOR NUMERO OE PELOS

ICUAL QUE CON LA

DEPILACION ELECTRICA
Oe eenta en tottaspartes

CALZADOS
DE LUJO

CREACIO\ES Y NIEDIDAS

NICOLÁS CALVO

ALCALA, 76.-TELEF. 59174

MADRID

Oil II11[S PI 11 I 1,11
KASPHER suprime totalmente

espinillas y puntos negros
Garantizado por el Dr. Asensio
PRINCIPALES PERFUMERIAS

KASPIIER-Torrilos, 5g-MANID
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11,cli1icio propiedad: Fuentes, 1 (entre N1ayor
y Arenal).—Teléfono 14.316.— NI A D R1D

,

Salón de San Juan, 129 (Arco del Triunfo).-BARCELONA

Teniendo los mejores cortadores v dando los tra

jes a precios sin competencia, no dudamos vernos

favorecidos por sus gratos encargos, que serán atendidos con el ma N or esmero

por esta su Casa. 1

MADAME X
FAJAS DE CAUCHOLINA
PARA ADELGAZAR

•
Pída los nuevos modelos de

FAJAS ENTALLADAS

Travesía del Arenal, 20MADRID

Sucursales en Barcelona, Bilbao, Córdoba, La Coruria,

Málaga, Oviedo, Santander, San Sebastián, Sevilla, Vas

lencia, Vigo y Zaragoza

Manufacturas 111VILLANUEVA
S. A.

Lencería
M. y., S. A.

Ropa blanca de gran luío

Áltas creaciones

Sucursales:

MAYOR, 6

BARQUILLO, 22

Fábríca: Alcalá, 128 MADRID 111



Cinco sugestivas "toilettes" del firmamento

de "Radio Pictures"

411



Salto de cama, en crespón
negro, bordado en colores
amano. Estilo japonés

Creación

Lencerías

M. V.,S. A.

Camisa de dormir, de
crespón, con vieses y ca

lada a mano

Creación

Lencerías

M. V., S. A.

Abriguito y vestido fantasía, en crespón, con

vieses y calado a mano

houlacluras S. 1. suurnies: Mayor, y llQuillo,22 128.-Madrirl
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EcRET. DE LAS ESTRELLAS DEL CINElVII •

MARION DAV1ES, fué anteriormente una de las
bellezas de las Ziegfeld Follies? Su padre es juez en

Nueva York. Las recepeiones de Marión son famosas,
y esta bella actriz es la duefia de casa más popular en

Hollywood. Su mayor deleite es arreglar matrimonios.
Los padres de RENEE ADOREE fueron artistas de

cireo. Ella mis
ma nació en un

circo, y es bai
larina, acróbata

y caballista. Su
verdadero nom

bre es Renée de
la Fonte.
DOROTHY

SEBASTIAN
viene de una fa
milia del Sur de
los Estados Uni
dos, que duran
te muchas gene
raciones ha ocu

pado lugar pre

eminente en to

das las activida
des religiosas.
RALPH FOR

BES siguió la
carrera de ma

rino. Su padre
quería q u e in

gresara en la
marina mercan

te. Forbes era

actor en el dra
ma hablado an

tes de entrar en

el cinema.

JOANCRAW
FORD es baila
rina eximia sin

h ab er recibi
do nunca leccio
nes de baile.Su
primera prueba
para la pantalla
f u é un desas
tre. Su verdade
ro nombre es

Lucille Le Seu
re, y su mayor

ambición, la de representar muy preferentemente pa

peles dramáticos,
BUSTER KEATON nació durante un ciclón en la

época en que sus padres trabajaban con una compa

iila de cómicos de la legua. Su nombre verdadero es

Joseph Francis Keaton. Cuando era chico le hacían re

presentar papeles de viejo en la compariía de varieda
des de sus padres, armado con una larga barba y pe

luca postizas.
La esposa de KING VIDOR es Eleanor Boardman,

la admirable protagonista de tantas buenas películas.
La entrada de GRETA GARBO en el cinema resultó,

en parte, de un tropezón que se dió en los alambres
de un escenario en Suecia, atrayendo en su caída la
atención del director, Mauritz Stiller. Vive muy re

cluída. A despecho de las hablillas, no tiene arran

qu es capricho
sos.

TIM MC COY
es una autori
dad en los in
dios de la Amé
rica del Norte.
No obstante su

vigorosa inter
pretación de per
sonajes rudos
en las películas
de los grancles
espacios, es un

eaballero correc

tísimo en la vi
da privada. Fué
adoptado como

miembro de la
tribu de los
krapahoes, quie
nes lo bautiza
ron con el nom
bre de Nee-hee

chaquith (Agui
la Suprema). Es
oficial del Ejér
cito de los Es
tados Unidos.
JOHN GIL

BERT hacía an

teriormente de
liéroe en las pe

lículas del Oes
te. Ha escrito

argumentos pa

ra la pantalla,
fra

He aqui la pléyade de artistas cuyos seeretos revelamos

y fué un

caso como di
rector. Desea
hacer una pelí
cula de guerra
desem p efíando
el papel de ale
mán.

STAN LAUREL acaba de asegurar a un atrevido pe
riodista que no se peina jamás.
THELMA TODD escribe poesías, varias de las cua

les han sido publicadas ya.

"CAIFAS". el inteligente can de "La Pandilla'', em

pezó su carrera artística a la edad de tres meses.

BILLY GILBERT es la nueva revelación de Hal
Roach. Su primera intervención la llevará a cabo en

la película cómica "Demasiado pesado'', que dirige Ja
mes Parrott.
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Todas las entidades productoras del Viejo y del Nuevo Mundo se

hallan en período de plena actividacl. Se preparan aquellas películas que,

meses después, desfilarán por los lienzos de plata del Universo.

éQué clase de bandas sonoras hay que lanzar al mercado? He aquí
la preocupación por excelencia de todos los que intervenen en la in

dustria del Arte del Cinema. éQué tipo de películas es el preferido por

el público? Tampoco recibiremos una contestación inmediata a lo que

se acaba de preguntar. éConviene extremar la produ,:ción de películas
cómicas para disipar en estos tiempos movimentados las preocupacio
ries de la Humanidad? Unos aseguran que los públicus piden a voces

clr2mas, otros no comparten la misma opinión y prefieren cintas docu

mentales...
En este laberinto de los gustos cinematooráficos no conviene juzgar

prematuramente H a

habido aí1os en los
cuales estaban en bo

ga las películas de ca- Greta Garbo aparece aquí reflejada por el láplz
ballistas; a ri o s des- de nuestro colaboradorAngel Cela

pués se suspendió ca

si por completo la fil
mación de semejantes películas, y ahora... vuelve la produc
ción de todas aquellas cintas en las cuales el noble bruto jue
ga un papel de suma importancia. Películas de aviación, cintas
guerreras, dramas de ambiente marítimo, dramones con sus

correspondientes contrabandistas y traficantos fuera de la ley,
especializados en burlarla, si se trata de proporcionarse unas

cuantas botellas de "Haig C.4 Haig" o de un "Pommery" de pro

cedencia cludosa; películas de todos los géneros se han fabri
cado siempre y han gustado, si se trataba de bandas confeccio
nadas con sentido común, con gusto artístico y con una inter

pretación irreprochable. Por ello ha sido siempre difícil con

testar con precisión si hay que filmar este 3 aquel género de

películas, porque en estos tiempos de inseguridad individual,
de clinamismo polifacético, de cambio continuo de orientacio

nes y de gustos, parece ha
ber desaparecido la ley de
los principios de la Huma
nidad.
El único principio q u e

subsiste es el de la CALI
DAD. Precisamente esta

mos en unos momentos muv

críticos del cinema; hay que
acreditar debidamente las
cualidades del cine sonoro

sin pérdida de tiempo, te

niendo en cuenta que los ci

nematógrafos han pasado a

ser casi con exclusividad el
único sitio que ofrece a las
multitudes una distracción

espiritual, selecta y cómo

da, mucho más popular que
el espectáculo teatral. La

responsabirdad de entrete
ner a esas ...valanchas de pú
blico es enorme.

Deducirrics, como conse

cuencia, que se impone la

CALIDAD en todo lo que
sea producido, incluso en

películas de categoría se

cundaria, en las bandas cor

tas, en los dibujos animal'atalIdad" sigue cautivando los cineastas espaiíoles. Marlene Dietrich, con esta sola película,
ha conquistado el interés de millares de afIcIonados
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dos, en las cintas culturales. Hay que evitar que se

lleven a la pantalla asuntos que no encierran más que
medianías, porque
los amigos del cine
ma no quieren per

donar faltas , por

qu saben muy bien

que el cinema es pri
vilegio d e personas
cultas, y que de nin

guna manera clebe
caer en manos que

puedan manchar
lo con su inexpe

riencia. La película de calidad se impune por sí sola. No
se trata de ninguna teoría: es una necesidad prácti
ca. En los días festivos se hace fácilrnente la obser

Scene from
BLIZZ BMTONui

Pinto Kid*
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vación que aquellos cines que prograrnan películas de
calidad hacen su verano'', mientras que los desdi
chados empresarios que no hayan
logrado contratar material excelen
te se ven en un apuro, porque tie
nen la casa vacía.
A todos aquellos que están pro

duciendo y a los que el día de ma

sana piensen iniciar sus tareas de
edición c:nematográfica decimos
aquí, con todo el cariño que guar
darnos para todo lo relacionado
con el Arte Séptimo: ¡PARA PRO.
DUCIR MAL, MAS VALE NO
OCUPARSE DE ELLO! CALID4D DEBE SER LA
FORMULA UNICA PARA EL CINEMA EN 1932 Y...
PARA SIEMPRE.

Raymond C rifílili

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UNA INTERESANTE PRUEBA EN EL CALLAO
Cedido galantemente el Cine del Callao, se pasó de prueba una película
impresionada por la «Lignose». La presentación del nuevo sistema
sonoro constítuyó un gran éxito para la industría alemana. Podemos
confirmar hoy las excelentes referencias de la Casa «Lignose».
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LOS ESTRENOS DEL MES
"Danzad, locos, danzad".—Metro-Golciwyn-Mayer

presenta a Joan Crawford, la Venus de Hollywood, en
la producción cuyo título encabeza esta crítica.
Joan Crawford es ya bastante para presumir que

se trata de una cinta de calidad, y tal presunción
queda confirmada al presenciar su paso por las pan

tallas.

Aunque el argumento es muy manido y casi en su

totalidad lo va presumiendo el espectador, no por ello

deja de ser interesante; lo importante es resolver la
trama con acierto, y eso está plenamente logrado.
Hary Beaumont, "metteur" que justamente goza

de envidiable prestigio en Cinelandia, y muy espe

cialmente en la excelente organización de la "Me

tro-Goldwyn-Mayer", ha sa

bido resolver maestramente mu

chas escenas de la producción
comentada, que hubieran des
merecido la banda de no simpli
ficarse tanto como se han sim

plificado; de ellas destaca la
muerte del padre de la protago
nista, financiero a quien una hon
da conmoción bursátil, que le
arruina , le produce la muerte

instantánea.
Todas las escenas que prece

den y siguen a la muerte están
condensadas en un primer pla
no de una bandeja conteniendo múltiples tarjetas de
pésame...
Joan Crawford, muy bien en su difíCil papel, reve

lándose como una ágil bailarina. De su bondad de
artista nada hay que decir que no se haya dicho ya;
ello no obstante, debe dedicársele un nuevo elogio.
El "partenaire", a cargo de Lester Vail, sin llegar

a la altura de la Crawford, se deja pasar con agrado.
El resto del reparto, en el que intervienen Clark
Cable, Earl Foxe y Cliff Edwards, forman un con

junto interpretativo tan discreto como era menester.

La fotografía se adivina que es magnífica; pero da
un continuo desfoque en la pantalla por causa de la

impresión de títulos sobre las escenas empleando el
"doble".

"Cuerpo y alma"—Producción Fox, hablada en cas

tellano, es la película que lleva el título de "Cuerpo
v

Vivo interés para nuestro público, ávido de buenas

películas de habla hispana e intérpretes nacionales.

Ana María Custodio, Enriqueta Soler, Nieto, Alcán
tara v Jorge Lewis componen el reparto.
Ana María Custodio, como protagonista y en cali

dad de "star", se destaca en este Ílni. Es la primer
película suya que nos han presentado después de su

triunfal viaje a la Meca cinematográfica, siendo de es

perar logre situarse entre las más preeminentes ar

tistas de Hollywood. Aunque físicamente pierde en el
cine con respecto al teatro, da bien en la pantalla por
sus buenas cualidades fotogénicas; es excelente artis
ta, y tiene la gran ventaja de saber, casi totalmente,
olvidar en el cine su trabajo del escenario, y así no
resulta amanerada. El "rol" que le ha correspon

dido en suerte no es como para

triunfar, ni mucho menos; per

sonaje tan falso, tan arbitrario,
no puede ser comprendido fácil
mente por el publico, y se des
luce muchísimo, en bastantes pa

sajes de la cinta, su acertado tra

bajo. Enriqueta Soler, discreta
nada más.
De ellos, ninguno realiza una

labor digna de grandes elogios;
el protagonista trata en algunas
escenas de superarse a sí mis

mo, lográndolo en una muy pe

queia proporción.
José Nieto ha desperdiciado una oportunidad de des

t4arse, aunque no es toda la culpa suya, ya que tam

poco ha tenido ocasión con el "embolao" que le lan

zaron al hacer el reparto; de todos modos, está falto
de soltura y le sobran las manos.

La fotografía y el sonido, bien.
El argumento, en su parte media sobre todo, alp

surdo.
"Un yanqui en la Corte del Rey Arturo".—Bajo el

título de A connecticut yankee, el director cinemato

g,ráfico David Buttler ha producido para la "Fox" una

astracanada digna de Murioz Seca.

Los constantes anacronismos a que da lugar la tra

ma es el único motivo de la cinta, en algunos momen

tos regocijante.
Pero, a pesar de todo, no es una cosa excepcional,

ni mucho menos.

La palabra, infernalmente doblada.
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La fama de la rulaia escultural NOEL FRANCIS no

radica tan sólo en haber nacido en Dallas, ciudacl que

alcanzó fama en el cine por haber sido ahí donde nació

Bebé Daniels, sino en la habilidad artística que derro
chó durante los cuatro aríos de tralaajo que puso en los
"Follies" de Ziegfeld. Se dice que al entrar a trabajar
de corista se enojó tanto su padre, que la desheredó de
la parte que le correspondería de una estancia algodo
nera. Al entrar en el cine y al tomar parte en la cinta

"Resurrección", fué su labor tan prometedora, que

Wm. Le Baron, director de Producción RKO, la con

trató, al verla, por varios aflos. La primera cinta de im

portancia de Noel Francis para la Radio se intitu
la "Smart Woman". Es soltera, de ojos café claro.
Mide 1,69 metros de estatura, y pesa 57 kilos.

EDDIE QUILLAN y ROBERT ARMSTRONG aca

ban de ser incorporados al reparto de "La flotilla aérea

perdid a'', película que

se refiere al heroísmo

que los miembros de una

flotilla aére a demues
tran al curnplir las órde
nes del director, quien,
ebrio de poderío, los
manda a una muerte ca

si segura en una serie de
maniobras locas, fruto
de un cerebro desequili
brado. Erich Von Stro
heim hará de director.
Richard Dix, Joel Mc
Crea, Hugh Herbert y

Eric L-inden, además de
Eddie Quillan y Robert

Armstrong, interpretarán
los roles principales,
apoyados por el elemen
to femenino, personifica
do en Mary Astor y Do

rothy Jordan.

JOHN BARRYMORE,
después de varios meses

de negociaciones, ha fir
mado contrato para en

trar a formar parte del
elenco de la Radio Pic

tures. Para principios del
aAo entrante estará lis
to el genial as de la pan

talla para comenzar el

rodaje de una cinta, cuyo título y asunto se hará

oportunamente.

WESLEY RUGGLES, director de "Cimarrón", ha
bía sido nombrado por Wm. Le Baron, vicepresidente
de la producción de la Radio, para dirigir la nueva co

media cinemática intitulada "Demasiados cocineros",
en la que Bert Wheeler será el astro, por primera vez,

sin Robert Woolsey. Sucede, sin embargo, que ha sido
tan enorme, tan inaudito el aplauso que se ha ganaclo
Ruggles por el éxito que ha alcanzado "Cimarrón",
que Le Baron ha decidido reservar a Ruggles para que

dirija otra de las nuevas superproducciones en pre

paración, y ha nombrado para dirigir "Demasiados co

cineros", a W. Seiter, quien acaba de terminar los tres

afíos del contrato que lo ligaba a la First National.

LAS NUEVAS PRODUCCIONES cinemáticas "Ma
dame Julie'', "Too Ma

ny Cooks'', "High Ri
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ver House" y "Waiting
at the Church" (esta úl
tima, a todo color) lleva
rán música, de acuerclo
con noticias que nos aca

ban de facilitar.

NOEL FRANCIS y

JACK MULHALL susti
tuirán a Mary Astor y

Robert Ames en el re

parto de "Waiting at the
Church". A Mary Astor
se le ha designado el pa
pel principal de la pro

ducción, en ciernes, "Es

paldas níveas", y a Ro
bert Ames lo han llama
do de Pathé para que
participe en la próxima
película de Ann Harding.

RICHARD DIX, el hé
roe del día, quien vivirá
en los anales imperece
deros del cine sonoro por
su estupenda caracteri
zación de Yancey Cravat,
en "Cimarrón", dice que

cree será mejor abando
nar por el momento su

ambición predilecta de
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hacer de director e intérprete (cuya doble tarea

iba a iniciar en la cinta "Big Brother'', de la Ra

dio), pues las responsabilidades aumentan, a la par

que el trabajo, y ahora que está Dix en tanta deman
da teme caer enfermo si no limita sus actividades. El
renombrado Fred Niblo dirigirá la filmación de "Big
Brother'', con Richard Dix, interpretando el papel
principal. Frank Sheridan lo secundará, haciendo de
"Padre Daniel".

CONSTANCE BENNET, la más famosa de las tres

hermanas, la de ojos azules, cabello de oro y labios
de grana, contrajo nupcias con el marqués de la Fa
laise de la Coudraye, ex esposo de Gloria Swanson,
ante reducida, pero selecta concurrencia, en el pala
cete de George Fitzmaurice, de Beverly Hills. Des

pués de la ceremonia, en la que ambos contrayentes
cambiaron sortijas de matrimonio, se sirvió un deli
cioso "lunch" a los invitados, entre los que se conta

ban el opulento periodista William R. Hearst, el se

rior Samuel Goldwyn y seriora, el Sr. David O. Selz
nick y seriora, la familia de la novia, el cónsul de Fran

cia, etc. Después
de la consabida lu

na de miel reanu

dará la novia sus

actividades c i ne

matográficas.

JOHNNY Weiss
m u 11 e r, campeón
mundial de nata

ción y luminaria de
los Juegos Olím

picos, ha sido ele

gido para encarnar

a "Tarzán" en la

sensacional pelícu
la de ese nombre

que prepara la Me
tr o. Weissmuller
nació en Chicago,
donde se dió a co

nocer primeramen
te como campeón
del team de una

famosa Universi

dad; más tarde to

mó parte en los

Juegos Olímpicos
en Europa, y du
rante los últimos
arios ha viajado por
todo el mund o,

siempre conquis
tando trofeos a su

paso.
"Tarzán" ha si

do tomada de la
famosa novela de

Edgar Rice, "Bu

rroughs". W. S.
Van Dyke, creador
de "Trader Horn",
tendrá a su cargo
la dirección de la

película. El gran actor alem

NOS COMUNICA nuestro corresponsal de Nueva
York que es muy probable que se hagan en espariol
las descripciones del Noticiario Pathé, de acuerdo con

un experimento que nuestro corresponsal nos dice ha
ber presenciado en la sala de proyecciones de la RKO
Pathé, en el curso de la cual se pasó por la pantalla
una serie de noticias explicadas en la lengua de Cer
vantes. De encontrarse la fórmula económica satis

factoria, este paso, al llevarse a cabo, significará una

ventaja notable para todos los públicos de habla his
pana, en donde la popularidad del Noticiario Pathé no

conoce límites.

IRENE DUNNE, ROCHELLE HUDSON y ANI
TA LOUISE han renovado por largo tiempo los con

tratos con RKO, con lo que se han aplacado los ru

mores de que la primera pasaría al elenco de compe
tidores. Las dos últimas son de las artistas jóvenes de
más promesa. Rochelle, por ejemplo, luciéndose en la
celebrada cinta ",Son éstos nuestros hijos?", mien
tras que Anita ha interpretado varios papeles de in

genua, haciéndose notar mucho en y "Ma
dame de re

ciente filmación.

án ,on Schlettow

MITZI GREEN
es famosa por sus

imitaciones; tan es

así, que el circui
to teatral Radio
Keith-Orpheum la
contrató para que
divirtiera en el ta
blado, en persona,

a las audiencias de
dicho circuito. Una
de las imitaciones
que provocaba ma

yor regocijo en el
público era la que
hacía de Robert
Woolsey, conocido
caricato, y muy le
jos estaba Mitzi de
imaginarse que al

gún día ella y él
trabajarían lado a

lado en la misma
película. Esto pre

cisamente sucede
actualmente en la
confección de la
com edi a musical
"Girl Crazy", en la
que ambos inter

pretan papeles de
importancia bajo la

experta dirección
de William Seiter,
y lo curioso del ca
so es que no le im

porta nada a ella
la opinión que ten

ga Woolsey de sus

imitaciones, puestc
que en los mismos
Estudios, v a peti

-.•••••11.



ción del complemento técnicoartís
tico, la ha repetido la traviesa Mit
zi, acompariada por sonoras earea

jadas. Para hacer más fiel la imi
tación usa Mitzt un veguero de cau

cho y unas gafas sin lentes.
Participan, además de los ya

mencionados, en el reparto de
"Giri Crazy"—cinta que parece ha
rá historia tan grata corno la de
"Río Rita"—Eddie Quillan, Bert
Wheeler, Kitty Kelly, Arline Jud
ge, Ivan Lebedeff, Dorothy Lee,
Stanley Fields y Lita Chevret. Un
coro de 50 voces, una orquesta de

"jazz" de 15 instrumentos y un

cuarteto masculino tenclrán a su

cargo los números musicales com

puestos por los hermanos Gersh
Win, a quienes Hollywood ha dado
en llamar "los doctores de la mú

sica".

HELEN TWELVETREES, Ir

ving Pichel y John Halliday parti
ciparán, con John Barrymore, en la
interpretación de la nueva película
"El abogado procurador", bajo la
clirección de Rowland Brown. John
Barrymore interpreta en dicha pe

lícula un papel de grandes vuelos,
y se asegura que su actuación en

época.

¡ SOMBRAS
conocidas en

lo s ámbitos
del celuloide
—ambas be
llas y famo
sas por dere
cho propio
levantan e 1

polvo en for
ma bizarra en

este Holly
wood de lo
inusitado!

A Dorothy
Lee, la piz
pireta artista

que compar

te la fama de
Bert Whee
ler y Robert

Woolsey, le
ofrecieron el
estrellato.
Cualquiera

otra persona

se hulpiera

arrojado so

bre tal nom

bramiento y

le habría da
ao un fuerte
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El "grui-nín" de la "Radio"

dicha película hará

DEL CALIFA!... ¡Dos actrices, bien

quien
rítono,

Aquí tenéls al "griaión" y en SUS caracterizaciones

abrazo al emisario portador de la
noticia, o, si por escrito, dándole

albergue a la carta en un marco

labraclo. No así Dorothy Lee, quien
rehusó el honor sin ambages ni re

paros, aleganclo con candorosa mo

aestia que aún no se consideraba
bien equipada para ascender la úl
tima etapa que conduce al tan de
seado estrellato. Mientras tanto,

acaba Dorothy Lee de terminar su

nueva película "Cracked Nuts'', al
lado de los afamados Bert Whee
ler y Robert Woolsev. Esto es mo

destia, sí, señor; modestia aquila
tacla. Pero así como para demos
trar que las cosas raras cornún

mente se suceclen a pares, lea el

lector, si aguantarlo puede, lo si

guiente: De la rubia Albión vino a

Hollywood la eximia actriz ingle
sa Edna Best, bien conocida en es

te lado del Atlántico por su mag

nífica actuación en la película "El

fugitivo", que se filmó en Inglate
rra, y con ansia se esperaba ver el
resultado de sus labores artísticas

en este centro peliculero califor
niano. Al pasar por Nueva York

dejó allí traloajando en las tablas
a su esposo, Herbert Marshall,

no es pariente de Everet Marshall (farnoso ba

que debutó en "Dixiana."), y llegó a Hollywood
contratada para trabajar al lado, nada menos, que de

John Gilbert. Todo marchaloa bien, aparentemente.
Se dispusie

ron las esce

nas y se ci
tó a los in

térpretes pa

ra q u e se

presentaran a

cierta hora,
listos para
trabajar. Lle
gó la hora, y
todo el vasto

comple
mento q u e

requiere
1 a filmación
de una cinta
sonora estalpa

congr ega
do; pero se

quedaron es

perando, por

que Ecina

Best, en vez

de presentar
se en perso

na, envió una

nota dicien
do que le era

imposible
continuar se
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parada de sa caro esposo, y que, aunque sentía mucho
dejar plantado al famoso John Gilbert, se marchaba
inmediatamente para reunirse en Nueva York con su

consorte.

¡Canas de Matusalén!... Aún no recupera Hol

lywood su ecuanimidad con esta demostración de amor

conyugal, pero todos quieren ahora ver a Edna Best
trabajando en "El fugitivo".

Volvemos a la época en que los intérpretes del
cine, cumpliendo con la demanda popular, tienen que
hacer actos de asombroso atrevimiento, arriesgando la
vida con desenfado. A los actores jóvenes les corres

pondería tal faena; pero, en el caso de Edna May Oli
ver, que nos ocupa, ya pasó ella de los albores de la
inquietante juventud, y no pretende, ni por un momen

to, que se le considere como a una jovencita, pues des
cansa muy satisfecha sobre sus laureles de veterana de
las tablas.
Edna May Oliver acaba de arrojarse en un para

caídas de un aeroplano en raudo vuelo. Esta famosa
comedianta ha demostrado, primero, que sabe cum

plir órdenes en pro del éxito artístico de la película
"Fanny", en que se halla trabajando, y segundo, que
su valerosa acción no admite de superlativos.
El estoicismo del simpático y popular director Mel

ville Brown tencirá algo que ver con el atrevimiento
de Edna May Oliver. Brown se rompió una pierna en

un gimnasio. "Pierna rota o pier
na sana —dijo él—, no me va a

detener en la dirección de esta pe
lícula." Y a continuación se lo lle
aron, con la pierna entre

en una silla de ruedas, al
campo donde se filmaba la esce

na de "Fanny" a que nos referi
11105.

Con toclo y todo, el arrojo de
Edna May Oliver supera al estoi
cismo de Melville Brown, pues el
paracaídas pudo no abrirse y de
jar que ella cayera de golpe al
suelo. ¡Bonita cosa para la ima

ginación!...

El revuelo producido por las
dos recientes películas Osso "El
misterio del cuarto amarillo" v

"El perfume de la dama enluta--
da", ha puesto en primera fila de
;,,ctualiclad al genial realizador
Marcel L'Herbier, el Oscar Wil
de de la pantalla, como le llama
Jean Mitry en reciente artículo.
Marcel L'Herbier nació en Pa

rís en 1891, se licenció en Dere
cho en 1911, actuó en el Foro y

se doctoró en la Escuela de Altos
estudios sociales. Se trata, pues,

de un intelectual de talla. Atraí
do por la música, estudió armonía

y compuso varios trabajos apre

ciables. En 1931 publicó un tomo

de ensayos sobre estética: "El
jardín de los juegos secretos'', y
estrenó en el teatro "El alumbra
miento del muerto", que dió a co

nocer en toda Europa la excelente compaffia de Pi
toeff.
La gran guerra le reveló su aptitud para el cinema

tógrafo. Estuvo movilizado tres aiíos en la sección ci

nematográfica de Estado Mayor, y allí apreció las ma

ravillosas posibilidades encerradas en este arte nuevo.

Comenzó por escribir escenarios: "El Torrente" y
"Boulette", que realizaron Mercanton y H.
Desde 1919 a 1923 le tuvo Gaumont para dirigir "Le

Bercali'', sacada de la comedia de Bernstein "El car

naval de las verdades", "L'Homme du largue'', "Villa
Destino", "Eldorado", "Don Juan", "Fausto" y otras.

Después de 1923 lanza "La inhumana", "El fuego",
"Matías Pascal", de Pirandello; "El vértigo", de Char
les Mère; "L'Argent", de Zola; "Noche de prínci
pes", de Kissel, e "Hijo del amor", de Bataille.
En 1931 Adolphe Osso le encomienda "El misterio

del cuarto amarillo" y "El perfume de la dama
Estas dos películas prodigiosas son el corona

miento definitivo de la carrera.

Cómo trabaja Jose¢11 Von Sternberg

Lo primero que hay que hacer con un argumento de
película hablada es reducirlo a fragmentos, en vez de
llevarlo inmediatamente a la práctica en la pantalla.
As í lo asegura Joseph Von Sternberg, quien, en sus

varios arios de carrera, como director, ha logrado éxi
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tos difícilmente igualados por los de otros directores
de Hollywood.
Desde su ingreso en el cinema, jamás ha hecho Von

Sternberg una sola película que no haya sido aclama
da por los críticos y por el público como una obra
maestra.

"Cuando me entregan un argumento de película,
con su diálogo completo, lo primero que hago es des

pojarlo de toda suerte de elementos extraiios —dice
Von Sternberg—; reduzco el asunto a una sola línea,
la que ha de seguir la película, podando del argumen
to cuantos elementos no tengan adecuada cabida.
Cuando un argumento de película queda reducido a

una sola cláusula es cuando verdaderamente sirve pa

ra algo2"

TREINTA SEMANAS EN EL CARTEL

"Las luces de la ciudad'", el film de Charlot, ha a

bado su primera serie de representaciones en el tea
tro Marigny, de París, donde se ha proyectado con ca

rácter de exclusividad.
La famosa producción de Charlie Chaplin ha perma

necido en el cartel cle este teatro durante treinta se

manas consecutivas, durante las cuales ha alcanzado
el total de mil doscientas representaciones.

55

Pronto "Las luces de la ciudad" comenzarán ma

nueva carrera en uno de los bulevares parisinos.

Antes, al empezar la impresión de una película, bas
taba con una prueba fotogénica; en cambio, ahora,
cuando se inicia la filmación de películas parlantes en

tecnicolor, los principales intérpretes son sometidos a

las siguientes pruebas:
1.—Prueba fotográfica de color.
2.—Prueba de maquillaje.
3.—Prueba de vestidos.
4.—Prueba de la voz hablando.
5.—Prueba de la voz cantando.
6.—Prueba de armonía en dúos.

Después se tomó pruebas del coro y pruebas musi
cales de los números de conjunto y de pequeilos gru
pos de canto, pruebas del color para los números de
baile y orquestas de balalaika.
El jefe de cámara, responsable cle la fotografía, rue

da una prueba en cada escena antes de fotografiarla de
finitivamente.
Entre las pruebas realizadas, son dignas de mención

las que se hacen con los car-iones, rifles y demás ar

mas usadas en las batallas presentadas en las pelí
culas.
Los técnicos militares toman estas pruebas a fin de

que las explosiones se registren lo más exactas posible.

owliTY ‘44,4.
DERUTY

Algunos jóvenes artistas ingresados

redentemente en la "Radio"



Varias eseenas del "film" sonoro

"LUNATICOS TERRENALES"
de la R. K. O.
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PRINCIPALES INTERPRETES: Dorothy Lee ,

Leni Stengel, Edna May Oliver, Ben Tur

pin (el Bizco), Stanley Fields y la pareja
cómicl de actores Bert Wheeler y Ro

bert Woolsey.
Director: Edward Cline.
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Adelqui Mllari

Director de «Luces
de Buenos Aires», pri
mera producción Iiis
panoamericana, pelícu
la que está batiendo el
«record» del éxito en la
actual temporada.
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Kuindós, el aco
tor de cine más

popular en His
panoamérica
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•

•

•

Hermelinda de Montesa, estrella de
varietés que con gran éxito víene
actuando en películas internacio,

nales

Elvira deAreno
zana, la bellísiss
ma y gentil aro

tista de la pano
talla

•

•

•
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EL CINE SONORO AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO

El equipo portátil «Junior» para película de 16 mm.
Anunciado como el resultado de cuatro arios de per

feccionamientos y pregonado como el paso más avan

zado dado en el campo de la reproducción de

por fotografía, desde la invención del cine sonoro, la

RCA Victor Co. y la RCA Photc4,hone Inc., en una de

mostración privada, ante un auditorio cle invitaclos en

el teatro de demostración que posee la RCA Photopho
ne en Nueva York (Quinta Avenida, 411), presenta

ron en enero su nuevo proyector de corriente alterna

para películas de 16 mm. de ancho con banda sonora.

Construído en la fábrica de la RCA Victor Co. en

Camclen, Nueva Jersey, y con el nombre de "Photopho
ne Junior portable" —para distinguirlo del equipo por

tátil "Senior" de películas de 35 mm., que se

lanzó al mercado hace más de un el

nuevo proyector de película estrecha, que se

ideó para usos especiales, sociedades, casi

nos, escuelas y domicilios particulares —no

para cines—, clió un resultado asombroso,
más aún si se tienen en cuenta las dimensio

nes reducidas del aparato y el ancho redu

cidísimo de la película. Colo
cado el proyector a unos diez

metros de la pantalla, y el al

tavoz detrás, se dió una pelí
cula obteniendo un cuadro de

proyección de 1,25 X 1,85 me

tros, siendo fidelísima y de

calidad excelente la reproduc
ción del sonido. Los prohom
bres de la Industria y del Arte,
los profesores y catedráticos,

etcétera, y otras personas que

anteriormente habían tenído el

privilegio de presenciar de
mostraciones del nuevo apa

rato, han testimoniado su en

tusiasmo por las posibilidades
del mismo en los campos res

pectívos de sus actividades.
El equipo portátil "Junior"

se compone de un elemento

proyector-amplificador y una

pequefia unidad de altavoz. El

conjunto funciona con cual

quier circuito de alumbrado
de c. a. 110 voltios, 50 ó 60

períodos. La unidad proyector-amplificador mide 37

centímetros de largo, 33,5 cms. de alto, 21 cms. de

ancho, y pesa unos 20 kilos. No se quita el equipo de

su caja durante el funcionamiento, pues queda acce

sible el mecanismo interior para cualquier ajuste que

hiciera falta en el proyector, o para sustituir los ra

diotrons, lámparas de proyección y células fotoeléc

tricas. Durante la proyección de las películas sonoras

se cierra la caja para reducir a un mínimo los ruidos

producidos por el funcionamiento del mecanisrno del

proyector. El proyector va equipado con un sistema

óptico que proyecta películas con dimensiones que va

rían entre 0,56 metros de ancho y 0,41 metros de alto,
a una distancia de tres metros, y 1,70 de ancho y 1,30

metros de alto, a una distancia de 10 metros. El tamario

que se recomienda para que la iluminación sea adecua

Maleta del proyector sonoro y mudo con amplificador
incluído

da es de 1,35 metros de ancho por 1 metro de alto,
que se obtiene a una distancia de proyección de 7

metros.

La lámpara de excitación es de la marca Mazda,
4 voltios, 0,75 amperios, y los radiotrons empleados en

el amplificador son los siguientes: un UX-868 (Célu
la fotoeléctrica), un UX-224, un UY-227, tres UX-345
y un UX-280. Toda la potencia pari el funcionamien
to del altavoz se obtiene de la unidad proyector-am
plificador.
El altavoz va montado en una caja portátil indivi

dual que mide 49 cms. de largo, 40,5 cms. de alto,
24 cms. de ancho, y que pesa unos cliez kilos, aparte

de las cajas para las películas, las películas
mismas y sus carretes. Se dispone de sitio
en la caja para almacenar ocho almacenes
de lata para rollos de películas de 132 me

tros. El altavoz es del tipo "baffle" plano, y
lleva una unidad de altavoz dinámico mon

tada cletrás de la ventanilla enrejillacla que

hay en la parte frontal de la caja de trans

porte. Al emplear este altavoz, se obtiene un

volumen de sonido suficiente

para satisfacer las necesida
des de una sala o habitación
de un contenido cúbico hasta
3.500 metros cúbicos.
La película de 16 mm. em

pleada para la reproducción
sonora con el aparato portátil
"Junior", lleva solamente en

un lado de la cinta los aguje
ros para el rodillo propulsor,
en vez de en ambos lados, co

mo exige la película de 35 mi
límetros de ancho.
Al quedar insertada la pe

lícula en la posición de fun
cionamiento en el proyector,
los agujeros del rodillo pro

pulsor quedan a mano derecha,
y la banda sonora, apenas per

ceptible a la vista normal, que
da a mano izquierda.
"Creemos que nuestros in

genieros han producido un

proyector para películas, con

banda sonora en la misma película, que será recibido
con entusiasmo por las enticlades instructivas, indus
triales y religiosas'", ha dicho el Vicepresiclente y

Jefe de ventas de la RCA Photophone Inc., Sr. Heyl.
"Ya nos han testimoniado un interés extraorclinario

por este proyector y sus posibilidades varios impor
tantes fahricantes de algunos productos muy conoci
los en todo el mercado nacional, asi como muchas en

Campomanes. 7.-MADRJD



tidades pedagógicas y otras que

han teniclo el privilegio de inspec
cionar y presenciar las demostra
cicnes del nuevo equipo. Perso
nas preeminentes en estos carn

pos de actividades, reconociendo
el valor de la película sonora para

la difusión de información y no

ticias, llevan mucho tiempo espe

rando la introclucción de un dispo
sitivo portátil de dimensiones aná

logas a las del equipo portátil "Ju
nior" de la RCA Photophone, y

por ello nos proporciona una gran
satisfacción y no poco orgullo el

poder anunciar este producto de

nuestra organización técnica. El peso

to del conjunto pro
yector-amplificador
como del coniunto
del altavoz, hace
fácilmente trans

portable el equi
po "Junior". Sien
do accesibles los
rnecanismos de am

bas uniclades, pue
de prepararse cada
una de ellas para

el funcionarniento
en un plazo de muy

pocos minutos."

Siguiendo 1 a

misma política que

con el equipo por

tátil ''Senior" de 35

milímetros, se ven

clerá el equipo por
tátil "Junior" libre
mente, sin restric
ciones de empleo,

CINIE/44 63

Equipo completo

combinado, tan- lícula al ancho de

es decir, sin limitación ni reser

va de ninguna clase, y exclusiva

mente per intermedio de nuestros

vencledores autorizados."
"La facilidad de habilitación o

reducción de los asuntos de las

películas de 35 mm. del tamaño de

16 mm., junto con el registro de

soniclo en la misma, hacen que se

pueda tener disponible inmediata

mente un amplio archivo de pelí
culas."

"Durante los próximos años se

pasarán millones de metros de pe

16 mm. con los asun'tos ya filma
dos para el tama
no de 35 mm., y

soy de la opinión
de que, antes de

llegar el año de

1933, habrá mu

chos de estos nue

vos proyectores en

todos los rincones

del mundo."
En España y

Portugal la repre

sentación exclusi
va de todos los

equipos RCA Ph0

to151tone la tiene la

Soc;edad Ibérica

de Construcciones

Eléctricas, SICE,
calle del Barqui
llo, número 1, Ma

drid.
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Proyeetor y amplificador

Una sugestiva escena de «Noche4 de París», superfilm que presenta «Noticiario Espartol»
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PICTURETONE
Disefiado y fabricado

en Inglaterra

SOUND SYSTEM Los amplificadores fa

bricados por la Casa

La última palabra en equipo sonoro para BANDA y DISCO Philips Lamps, Ltd.

PRECIOS MODICOS.—FACILIDADES DE PAGO

Entrega inmediata. — Eficacia garantizada

Instalaciones hechas en locales de Cinematográfica Nacional Española, S. A. "CINAES"

Antes de decidirse por otro aparato, pidan detalles inmediatamente a

PICTURETONE, S. A. E.

OFIC1NAS Y ADMIN1STRACION:
Nicolás María Rivero, 4 y 6.—Teléfono 14.607.—MADRID
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UNA

pelicula
para enfermar
de risa.

MILICIA
DE PAZ

"CATOLICISMO"
La película más sensacional de todas las épocas.

Según la novela de RICHARD VOSS

INTÉRPRETES:

GUSTAV FROEHLICH

CHARLOTTE SUSA

"RIALTO "

la estrenarú en breve

•
Un

asunto Ilevado

al cine y que mar

cará nuevos derrote

ros al Séptimo Arte.

Producción A. A. F. A.

Próximamente en el

"ALKAZAR°

Presentadas por CARLOS STELLA

Talleres Gráficos Herrera, Hermosilla, 44. Madrid


