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UNA PESETA



iSeCuando necesite usted cualquíera de

ñor Empresariol
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los elementos que se utilízan en una

explotación cínematográfica, desde lo

más nímío a lo más ínteresante, con

sulte siempre a

Empresa
SAGARRA

6, PLAZA DE ISABEL II,

MADRID

Su consulta no significa compromíso

alguno, pero consultándonos puede

: usted ahorrarse mucho dínero :
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NOCHE DE ALBORADAS
VERSION CASTELLANA Y DIRECC1ON

ACTO PRIMERO

La primera caricia del sol, cuando sale acicalado y sonriente
de su bafio matutino en el mar Mediterráneo, es para Doloretes,
la hija del Alcalde del Pinar, que la espera en su ventana, orla
da de jazinines.

¡ Qué no darían por suplir al sol que la acaricia, Ricardito, El
Gorrión, Tonico, El Amargao y Mariano, el Tragante, como

otros tantos mozos del pueblo, que suspiran por el palmito de la
hija del alcalde, que a su belleza y bondad une el aliciente de no

tener madre; es decir que no puede llevar suegra !
Más aún, hoy, que es día de gran fiesta en este pueblo de cam

pesinos y pescadores, arrullado por los rumores del bosque, los
murmullos del lago y los rugidos del mar. Hoy que Doloretes
se ha asomado a la„ventana—ante los absortos ojos de los ga
lanes que la esperan para darle guarclia hasta la iglesia—, ves

tida a la antigua usanza, con la amplia falda de brocado, el cor

pifio de talle de avispa, el pañolillo y delantal de tul y malla,
bordado de lentejuelas, los zapatos de raso blanco y el sígueme

pollo de amplia cinta, con lazada a la espalda y caídas hasta los
tobillos.

La puerta del templo tiene un adorno de mirtos y adelfas que
Imele a paganía.
El jefe de los sayones, prepara a sus huestes. Da gusto verle

con su dalmática de tela de casulla, blanca y oro, su cota de

malla, sujeta por amplio mantón de Manila y el casco con visera,
graciosamente ladeado, desdibujando el rostro tras las nubes de

humo del purazo descomunal que apretuja entre los dientes. Es

pera dar guardia de honor a la imagen del Nazareno.
En grupo distinto se hallan los granaderos, que escoltarán a la

Dolorosa.
Un percance en la aviación celeste: a un ángel acaba de des

prendérsele un ala. Su abuelo, un vejete simpático, procura su

j etársela.
Más allá, la Samaritana, aprende a llevar el paso...

El Alcalde, padre de Doloretes, enfatuado, en su ranglan de ine
ludible etiqueta para estos casos, avanza presidiendo al Ayunta
miento otra media docena de capas verdes y sombreros redondos,
más el alguacil, el insustituible, Peret, viejo fruto de gracia y pi
cardía, aficionado a lo tinto y a lo blanco, con tal de que no sea

agua, ;que bastante tiene el pueblo rocleado de ella por todos lados !

Y Judas, el traidor, cuando va a efectuarse el encuentro entre

la Madre Dolorosa y el Hijo que sube al Calvario, tiene la avi

POEMA VALENCIANO DEF, MAESTRO
DON SALVADOR. GINER

ARTISTICA DE MAXIMILlANO THOUS

lantez de gastarse las treinta monedas de plata, producto de la
venta de Jesús, en la acreditada taberna del Pato.

Todo trasciende a fiesta, todos sienten la emoción del próximo
encuentro de las imágenes. Y, quizás como nadie, a pesar de es

tar ausente del general bullicio, oculta en su casa, que por todos
es designada como de mal agüero, la tía Tenca, la madre de Vi

santet, ausente, la viuda inconsolable que afíos atrás y por esta

epoca, siendo aún joven y madre, pasó por el horrible trance de
ver llegar la barca en que pescaba su marido, encallar en la orilla,
Ilevando en el sollado el cadáver de su hombre, partido el corazón
de un balazo...
La Curia no pudo castigar al culpable; los parientes cercanos

de la víctima, tuvieron mejor instinto. Meses después, otro hom
bre caía .en parecidas condiciones que el marido de la Tenca.
La gente dió en decir que la justicia humana estaba cumplida...
Y la pobre viuda y madre, amamantó a su hijo temerosa siempre
de criar otra "victima encadenada al turno de odios y venganzas.

Dispuesta a salvarle, tan pronto supo tenerse en pie lo llevó a

la capital; consiguió que lo admitieran en la Casa de Beneficencia.
Y se dedicó con todo ahinco a trabajar para darle oficio. Así se

extenuó en aquel rudo trabajo de llevar a la capital el capacho de

las anguilas para venderlas por un putiado de cobre, malcomien
do siempre, con tal de tener un baberito limpio para el hijo de sus

entrafias, un modesto juguete que llevar al huérf ano en sus espa

ciosas visitas dominicales.
Y Visantet creció y fué aprovechado en sus estudios. Salió de

la Beneficencia para entrar en el despacho de un prestigioco con

signatario de buques, que le conoció siendo Diputado provincial,
director del benéfico establecimiento. Llegó a ser persona de con

fianza en la casa. Allí vivía, alejado del Palmar, muy a gusto de
su madre que, viéndole lejos, creía tenerle más seguro, pero an

helaba llegase el día en que el trabajo diese lo suficiente para
mantenerse juntos, en inseparable convivencia.
Mientras la pobre mujer piensa así, la Dolorosa ha encontrado

a su hijo en la calle de la Amargura. El momento ha sido de
intensa emoción. Atruenan el aire, los vítotes, la traca, los tra

bucazos... El humo de la pólvora cubre con blanca niebla la inte
resante escena.

Semana de Pascua. Doloretes, acompañada por la mujer del

alguacil ha ido a la capital parà comprar unas cuantas cosas im

prescindibles. No falta la vIona, con los huevos de Pascua, ni los
cachirulos y juguetes para los ahijados. De paso para la diligen
cia que ha de llevarla a orilla del lago, detiénense a ver el ensa
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ERNESTO
Presenta las grandes producciones

EMEI,KA FILM INTERNACIONAL

!JUVENTUD, DIVINO TESORO!
por MARY MENTI

LA NOCHE DEL VIERNES
por STUART WEBBS y MARY MENTI

MARCCO VENCE A LA MUERTE

LOS AMANTES DE VENECIA

EL SEGUNDO MANDAMIENTO

A MUJER EN EL FUEGO

ESTAFADOR CONTRA SU VOLUNTAD
Por WLADIMIR GAIDAROW y HEI,EN KUR7 \i

LLAMAS ESCONDIDAS

LO QUE ESCRIBEN LAS ES RELLAS

PASION DE UN CORAZON

por el atleta MARCCO

por JACK MILONG

por STUART WEBBS

por ASTA NIELSEN

por IMOGEN ROBER1'SON

por MART MENT I

por MART MENTI

SUPERPRODUCCIONES EICHBERG LEE PARRY Y LILIAN HARVEY

LA MUJER DE LUJO.-LA REINA DEL MO

TOR. - UN SECRETO bAJO LOS HIELOS.
AMOR Y TOQUE DE CLARINES.

PAT Y PATACHON, EN VIENA

Graciosísima comedía. interpr2t_ida.por los notabilísímos artistas.
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Plaza del Progreso, 2.-MADRID
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GONZALEZ
Presenta las selectas exclusivas

SELECCION kEALART (Dístr.ón Paramount)
'

LA MORAL DE LORD MARCOS
por MAY MC. AVOY

LA HEROINA DE SANTA ELENA
por Q. NILSON y PAULIXE STARKE

LA TIA DE CARLOTA
por WANDA HAWLEY

LA DICHA A TRAVES DE UN CRISTAL
por MAY MC. AVOY

por ALICE BRADY

por WANDA HAWLEY

por MAY MC. AVOY

por WALTER HIERS

por WANDA HAWLEY

por MAY MC. AVOY

LA MANIA DE NUEVA YORK

MI PRIMERA AVENTURA

AMAPOLA

ESO A "trEMPOUN

SU MAS QUERiDO AMIGO

RUSTICA CENICIENTA

EXCLUSIVAS EXTRAORDINARIAS SESSUE HAYAKAWA

LA ISLA DE COSMOS EL PINTOR DE DRAGONES

Material cómíco escogído de los celebrados artístas:

Joe Rock, Bobby Vernon, Jímmy Adans, etc.

CENTRI-\L

Teléfono 36-45 M.
Apartado de Correos núm. 88
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yo del Milagro de San Vicente, que los pequeños artistas han de
representar. Es un pariuelo que volando por los aires, conduce al

• Santo donde espera su taumaturgia un pobre enfermo desahuciado.
Doloretes, crédula, sonríe. ¡ Si ella tuviera un pariuelo que le
guiara en su camino por la vida, ya que tuvo la desgracia de per
der a su madre!...

Puerto de barcas a orilla del lago.
El correo, una barcaza desmantetada que ha de andar a impul

sos del perchador cuando no hay viento que hinche las velas,
sale hacia el Pinar después de hacer sonar la bocina avisadora.
El día es de calma. El viaje va a ser largo. Pronto se gene

raliza la conversación entre los contados pasajeros.
Los ojos de D3loretes han tropezado varias veces con los de

un guapo mozo que no la pierde de vista. Este se ha saludado
afectuosamente con la mujer del alguacil. Pregunta Doloretes a

ésta y ésta responde: —Sobrino de mi marido. Es el hijo de la
tía Tenca, nacido en el Pinar; pero siempere ha vivido lejos del
poblado.
Visantet, atento, creyéndose objeto de curiosidad apresúrase a

satisfacer la de la hija del alcalde. Va al Pinar para despedirse
de su madre. La casa consignataria, donde trabaja, le envía a

Londres para intervenir en un negocio de embarque de frutas.
- El conoce bastante el asunto. Mañana es su santo y justo es lo

pase en compañía de la pobre vieja a la cual puede no vea en al
gún tiempo. El tono de la conversación es cada vez más amable.

• La muchacha está encantada de la sencillez de aquel mucha
cho. Si ella tuviera también madre!...No la ha conocido más
que por un retrato. Al cuello lo lleva, en un medalloncito, y por
todo el oro del mundo nó se desprendería de aquel dije que, en

- realidad, nada vale.
Y Doloretes, lo separa del pecho, lo alire y lo muestra a Vi

santet.
- Verdad que era muy guapa?...
—De tal palo, tal astilla—confirma el mozo, galante.
Un brusco movimiento del piloto que va en busca de mejor

lugar dónde apoyar la percha, dando en' ol codo de Doloretes,
hace que el dije se escape de sus manos y caiga al agua. Un
grito desgrarrador de la joven, un movimiento de lanzarse en

su busca, un oportuno movimiento de detención de Visantet. El
dije, por su poco peso, vacila sobre la superficie antes de su
mergirse. Pero, Visantet, no lo ha perdido de vista; lánzase, de
cidido, al agua, bucea, y, al fin, entre la mortal angustia de
Doloretes y los demás pasajeros que temen pueda tener è1 per
cance más tristes consecuencias, Visantet, sale a la superficie,
se agarra al borde de la barca y salta al interior llevando, vic
torioso, el dije desedo.
Doloretes llora de alegría. No halla palabras con qué expresar

al joven su gratitud El viaje se anima. Parece que ahora co
-

- mienza a soplar el viento y podrá armarse la vela. El cielo se
-

agrisa. El aire gana en velocidad. Visantet, empapado en agua,
siente que un frío intenso va adentrando en su organismo.
En vano quiere disimular su malestar para que la joven no

se preocupe ; en vano también procura ella arroparle con su toca.
Cuando llegan al Pinar la pobre madre recibe al hijo tintando
de frío, enfermo.
Y no deja de pensar que, como siempre ha creído, el influjo

de aquella tierra es pernicioso para sus seres más queridos.

Postrado, Visantet en el lecho, víctima del ,paludismo, Dolore
tes, ha creído deber de conciencia ayudar a la pobre madre en

el cuidado del enfermo. Este, no cesa en su delirio. Los ratos de
lucidez son todavía escasos. Y la enferma fantasía trabuca lu
gares y fechas y costumbres tejiendo un suerio, grotesco y dis
paratado.
El es Lord Chamberlain, Caballero de la Orden de la Jarre

tiera, y ha Ilegado a Valencia, seguido de sus elefantes indios,
porque sabe que allí hay una princesa valenciana que está en

cantada y espera a un caballero esforzado que la liberte.
Al pasar por el puente de Serranos pregunta a un municipal por

el paradero de la princesa. Le dicen que está en una cueva del
pero la guardan fieros leones. Hace frente a los leones, los

vence y logra penetrar en el antro cavernoso.

Asombro profundo. Son las ruinas del teatro romano de Sa
glinto donde están cdebrando los Juegos Florales. En la silla
de oro está sentada Doloretes, que es la Reina de la Fiesta. Un
liornbre de frac, con la misma cara del Judas de la procesión, está
leyendo la poesía premiada. La Reina duerme.
Visantet desenvaina su espada y se dispone a la lucha. Pero el

poeta ha hecho un apretado espiral con el pápiro larguísimo de
sus versosy consigue tocar a Visantet a la altura del hombro

El Caballero de la Jarretiera, cae desplomado. La Rei
na despierta, baja del trono y se inclina amorosa sobre el he
rido...

El delirio cesa. Pero es de veras que Dolores está inclinada
sobre Visantet observándole amorosamente.

Ha curado Visantet y está agradecidisimo a su enfermera. Esta
excusa siemure diciendo que no ha hecho sino coresponder al

simpar favor de exponer la vida por salvar el retrato de su

madre.
El día de la partida llega, dé-Sgraciadamente.
A orilla del lago, madre e hijo, abrazados, no saben cómo dar

fin a la despedida. Doloretes presencia la escena emocionada.
Cuando madre e hijo se separan, llega el turno de despedirse

Dolores. Cómo exteriorizar sus sentimientos? No hay medio en
las costumbres pueblerinas. Se darán la mano?... Hay un mo
mento embarazoso. Al fin es forzoso romper la enojosa situación.
Visantet se lanza de un bate a la barca. Sueltan amarras y des
atraca el barco. Bien pronto la vela, bombeada, impulsa con fuer
za al barco que huye y se achica a toda prisa.
Sobre el barco y en la orilla aletean los pariuelos blancos.
Ya el barco es un punto imperceptible en la lejanía.
Doloretes y la anciana se miran. Y la linda joven, cumpliendo

el deseo antes contenido, se entrega, ahora, en los brazos de
la madre de Visantet.

'

Cuando, al siguiente día, el sol salió de su baño mediterráneo,
ya no encontró en ventana a la hija del Alcalde.

ACTO SEGUNDO
Cien bocas de fuego rompen la augusta calma del lago.
La mortandad es horrible en el cazadero de aves acuáticas de

la Albufera.
De entre los macizos de juncos salen a bandadas los patos sil

vestres. Las aves caen a plomo sobre la superficie del lago, he
ridas por los certeros disparos de los cazadores.
El alcalde está radiante de felicidad viendo cómo se divier

ten a su lado los encumbrados personajes cortesanos que, acep
tando su invitación, le acompañan en su puesto de tiro.
Allí está el Conde de Fuenturbia, su jefe político, parlamen

tario influyente, varias veces Ministro de la Corona. Y dos di
putados de su camarilla.
Y, Atilano Melgares, su edecán, electorero mayor, cubre es

paldas y ejecutor de bajos menesteres. Es un hombre de treinta
arios, majo de porte, de cuidado físico, vestido con cierta ele
gancia, decidido y confiado en la impunidad que la influencia del
jefe presta a sus fechorías.
Atila, le llaman familiarmente los contertulios del jefe, tanto

por acortarle el nombre como por recordar la ferocidad del reyde los Hunos.

Ha terminado la cinegética jornada. Las piezas cobradas cuén
tanse por centenares. El pueblo contempla, admirado y respe
tuoso, el fruto de la diversión de los seriores.
Celébrase la comilona traunfal. El Alcalde quiere mostrarse

rumboso con los forasteros. Asisten las personalidades del po
blado.
Hay una nota triste: Atila, aquejado por súbito enfriamiento,

seguido de intensa fiebre, se ha visto obligado a guardar cama.

Llegada la hora del regreso, inaplazable porque al Conde le
reclaman en Madrid perentorios asuntos, el médico declara que
de ningún modo debe ponerse en marcha el enfermo.
El Alcalde se ofrece, espontánea y gustosísimamente, a alber

gar y cuidar al familiar de su jefe. Ni en su propia casa esta
ría el enfermo mejor atendido. El Conde, a punto de partir, ofre
ce a su cacique unos billetes para atender a los gastos. El Al
calde los rechaza casi ofendido. ¡ No faltaba más! Medios tiene,
en su pobreza, de cumplir esta obra de caridad; y aún mejor
siendo grata al señor Conde.
Y los forasteros regresan dejando al enfermo bien recomendado.

Doloretes, sin que hagan falta las reiteradas exeitaciones de
su padre, deserriperia de buen grado su papel de enfermrea. Sir
viéronle de entrenamiento los días que veló, agradecida, al gene
roso Visantet, ahora ausente. Hasta parece que el cargo le sa

tisface, porque ayuda a mantener vivo el recuerdo del alejado
amigo.
Atila está encantado con su enfermera. La amable sonrisa de

Doloretes le compensa, con creces, de su nostalgia de la çorte.Una honda y sincera gratitud nace en su corazón hacia aquella
linda y sencilla pueblerina tan distinta de las mujeres que él ha
tratado.
La mejoría es lenta, pero constante. Y Atila pregúntase mu

chas veces si no echará de menos, cuando se aleje, curado, la
íntima convivencia con aquella mujercita encantadora.
Hay más; sus hábitos de fácil conquistador hácenle dar mala

p-==.
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INARRESIONES

SPAÑA en todas las co

sas camina sin ritmo.
Casí todos los pue

blos del mundo lo per
dieron cuando la terri
ble conmoción de la

gran guerra; pero lo van recuperando
lentamente. Nosotros no; somos un

país retardatorio e indisciplínado, que
cuando se dá cuenta de que camina a la
raya, quiere avanzar a saltos.
Ademas,aquí, todos, estamos de.,con

tentos porque casí nadíe ocupa el lugar
que le corresponde.

e

España dá la sensación de unasala d
spectáculos en la que nínguno ha en

contrado su localídad y todos se han
sentado arbitrariamente y claro; no

hay nadíe que no esté esperando que
lo echen.
Se nota en los espectadores la inquie

tud de quíén no está seguro en su sitio;
vpor consecuencía asisten al espectácu
lo malhumo rados.
Todas las manifestaciones artísticas

son una prueba evídente de lo que digo,
y entre ellas la más notoría la cinema
tografía. En España, salvo excepciones
contadísimas, nadie se ha preocupado
seriamente de ella.
Se la recibíó como una enemiga for

midable del Teatroy creímos todos que
con un poco de desdén y unos impues
tos onerosos íbamos a vencerla. ¡Gra
vísimo error!.
¡Que tiene que ver el Teatro con estol

Ayudar a la cinematografía, enaltecer
la con el estudio y el trabajo y dedicar
a su mejoramíento, una parte de nues
tra actividad es el más díscreto partído.
Así lo creí siempre, así lo hago....y

asi seguiré haciéndolo.
Cuando los que valen y pueden más

que yó, que son legión, se persuadan
de ésta verdad, será la cinematografía
para todos nosotros, ancho campo en

el que podremos desenvolver activida
des intelectuales de gran provecho ar
tístico y económico.

CARtos ARNICHES

á
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TEl movimiento oroductor acusa uurante la
ESPAÑA •

temporada actual un notable aumento. A

37 se eleva el número de películas que al terminar el ario

se hallaban ya terminadas o muy prontas a su finali

zación.
Los títulos que a ellas corresponden son:

La chavala, Los granujas, Boy, Nobleza baturra, La
hija del corregidor, Noche de alboradas, Corazón, La

Bejarana, La sobrina del cura, José, Los chicos de la

escuela, El lazarilk de Tormes, El señor feudal, El abue
lo, El reloj del anticuario, Pepita Jiménez, Don Quinttin
el Amargao, Currito de la Cruz, Las barracas, El niño
de las monjas, Ruta gloriosa, Carmiña, flor de Galicia;
El Cristo de la Vega, Flores silvestres, La virgen del

cristal, Nogleza de corazones, Gigantes y cabezudos, Ca
brita que tira al monte..., Amapola, Las entrañas de

Madrid, El hogar on ruinas, La trapera, El niño de oro,

El monje de Porta-Coeli, Madrid en el año 2000, La hija
del arroyo y La extranjera.
En ellas han actuado como directores: Benito Perojo,

José Buchs, Maximiliano Thous, Florián Rey, Manuel

Noriega, Luis R. Alonso, Agustín G. Carrasco, Alejandro
Pérez Lugín, Eusebio Fernández Ardavín, Fernando Del

gado, J. C. Walken, Juan Vilá, José del Arco, Rino Lupo,
Saturio y Manuel Loic, Pirieiro, Luis Pardo, José María

Granada, José Andréu, Guiusepe Condórini, Enrique de

Santos, Constantino Domínguez y Rafael Salvador.
Como operadores: Enrique Blanco, Luis R. Alonso, Al

berto Arroyo, Agustín Macasoli, Maristany, José Beltrán,
Juan Vandel, José Martín, Leopoldo Alonso, José Gaspar,
Antonio Vistarini, G. Leria, Ricardo Barios, F. Duverger,
Armando Pou, J. Andréu y J. Beringola'.
Estas películas corresponden a las casas editoras At

lántida, Film Española, P. A. C. E., Juan Figuera, La Na

cional, Ediciones Linares, Diana Film, Troya Film, His
pánica Film, Regia Film, Ediciones Andréu, Raza, Hes

peria Film, Cartago Film, Apolo Film, Ediciones Horne
mann, Penka Film, Ediciones Ardavín, Novella Film yEi
dos más sin nombre comercial determinado.

* * *

Se encuentran en preparación, y muy en breve comen

El atrevido desenfado de la línda actriz perturba momentaneamente la seríedad del director del Teatro de la Opereta
que pierde el compás a pesar de tener la partitura en la mano

1
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zarán a impresionarse: Malvaloca, La
chica del gato, La bruja del Guadarra

ma, Moros y Cristianos, El negro que
tonía el alma blanca, Pilar Guerra, El
cura de aldea, La tragedia dei Kursal

y dos más sin titulo definido.
* * *

También las editoras extranjeras han
realizado algunas obras en nuestro país.
Podemos citar entre otras, Carmen, que
dirige Fedel ; una cinta impresionada
en el Norte por una compañía, dina

marquesa, y Sahara Lowe, impresiona
da por la Stol, de Londres, en consor

cio con Film Española, de Madrid.
* * *

También se asegura que io tardare
,

mos en ser testiges de la realización
de los exteriores de Gonzalo de Cór

doba, que editárá una casa americana

con la asesoría de nuestros ilustres

compatriotas Meneses y Beltrán.

FRANCIA En combinación con una

firma alemana, y para
los Films De Merly, Gastón Ravel

impresiona actualmente en Berlín los

mteriores de La butaca 47, comedia de El emocionante desafío de la película "Ruperto de Henzau" interesante obra alemana
Luis Verneuil, puesta en escena por
Elvira Popesco. Los intérpretes de la película son Doly
Davis, André Roanne, Muriel Dunsmir, Maurice Salva

ny, Ema Morena, Trresler y Valentín.
André Hugon va a impresionar Yasmina, de la novela

de T. Valensi. Hnguette Duflos será la protagonista. Las
decoracicne, estarán compuestas por Jaquelux, y los mue

bles, por Boell y Metzger. Se espera una gran cinta.

Gastón Jacquet, Gina Manes i Georges Charlia y Paoli
serán los intérpretes de El tren sin ojos, que Lucien Du

vivier impresionará sobre la novela de Luis Dellue.
Leonce Perret trabaja en la adaptación y corte de un

argumento compuesto por el escenarista Pierre Benoit.
Las producciones Markus van a im

presionar el drama Semíramis.
El reparto completo de Naná, la pe

lícula de Juan Renoir es el siguiente:
Jean Angelo, Vandeuvres; Catherine

Hessling, Naná; Werner Krauss, conde
Muffat; René Koval, Fontan; Jacque
fine Forzane, condesa Muffat; Pierre

Philippe, Bordenave; Claude Moore,
Fauchery ; R. Guerin-Catelain, Georges
Hugon; Valeska Gert, Zoé; Jacqueline
Ford, Rose Mignon.
La adaptación de la novela de Zola

es obra de Pierre Lestringuez.
Claude Autant Lara, cuyos origina

les modelos para Naná, ya son cono

eidos, está actualmente construyendo
los interiores del hotel de Naná. Hace
una suntuosa escalera, única en su gé
aero, y el joven decorador vigila su

montaje, porque será uno de los ele
mentos principales del decorado.

La poesía tíene su mejor nterpretación en el film. ;Escena de «La mujer comprada."
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* * *

Su sobrina de París.—He aquí una

comedia sentimental, delicada y fina
en la que el humorismo va aliado con

la emoción. La película vale por el de

talle, y no sería pcsible poner de ma

aifiesto todo su encanto con un ex

tracto. Muchas veces hemos lamenta
do que el espíritu americano, tan en
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La película japonesa desconocída aún para nosotros, será pronto un elemento de variedad en el mercado. Veduna escena filmada en

Tolcío,representando el momento familiar de tomar el té. ¿Verdad que parece unapintoresca alegoría de una tabla lacada?

consonancia con nuestra manera de ser no se aclimate

más en nuestras películas nacionales.

Su sobrina de París está representada con perfección
por Jacqueline Logan, que es una artista maravillosa, y
por George O'Brien, que, sin grandes medios dramáticos,
se eleva a veces a la más alta emoción del arte.

Esta película ha sido puesta en escena por el artista

John Ford. La película americana sigue triunfando.
* * *

El último de los Capendu.—Esta película, patrocinada
por la Sociedad de Geografía, ha sido presentada por
ella, aunque Jean de Merly es el editor. En los prime

ros momentos no se ve claramente el interés documental
de esta representación, un poco primitiva y fragmentada,
del período revolucionario. Pero es de interés ante la

adaptación de la novela de Eugene Barbier. Está lo

grada con gran cuidado de la veracidad y en un sentido
dramático de primer orden. La interpretación es perfec
ta con Victory Perny, Jean Dehelly y Annette Strassy.

* * *

Turbador enigma.—Es una película de aventuras, como
tantas otras americanas, pero con el atractivo de una

interpretación que comprende a Edmu_nr.nd Lowe, Farrell

Mac Donald y Clara Adams, entre los p cipales actores

La operetd.invade el cine. La presente fotografía nos muestra un conjunto de bellas gils» en «posse» verdaderamente atrevida

que más parece extraída de una revista de "Folies Bergere" que de una cinta de celuloide.
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Con ÉL NIÑO DE LAS MONJAS

quiso ser peliculero
y llegó donde el prímero,
sin que aquí valgan lisonjas.
Con la EMPR.ESA a que dá ali2ntos

y que REGIA-FILM se llama,
ha de llegar de la Fama

a los más altos asientos.

Y de EL NEGRO QUE TENIA

EL AIMA BLANCA, por fin,
hará Federíco Nin

otra cinta de valía.

Y al hablar de ésta persona

las gentes se explícarán,
el origen del refran:

ES MAS LISTO QUE CARDCNA.

FEDERICO NIN DE CARDONA
:;



* * *

•-=

Marinos.—Esta película no en
- sefia nada nuevo, pero la tem
-

pestad, seguida de naufragio, qut.
es su momento más importante.
nos ha emocionado violentamente.
Se puede decir que hasta ahora
no habíamos visto ninguna tor
menta en el cinematógrafo. Esta es

de una audacia técnica notable y
deja atrás a todos los ensayos de
es.te généero hechos hasta la fecha.
Hace honor a su realización Víc
tor Fleming. La historia en sí no

deja de tener interés y los intér
iii contribuyen grandemente al

éxito. Citaremos particularmente
iii a Rod la Rocque, George Eawcett,

Maurice Flym y Jacqueline Lo
gan, tan expresiva.

Ei asesinato del conde de Ver
sac.—Esta película, adaptada de

- un cuento de Schiller, pertenece,
desde luego, a la manera de hacer
alemana. Su principal defecto es el
recorte (un recorte oriental), que
es de una lentitud desesperante. La

- exposición del asunto es poco pre
cisa y llena de detalles acceso
rios. La película ganaría si fuese
ac'ortada, tanto más cuanto que
tiene un interés decorativo de pri

-

mer orden, con admirables trajes
del siglo xviii, y que la represen
tan notablemente Werner Krauss,
Paul Hartmann y la llorada Eva
May-.

* * «

La hora del peligro. Hemos,
vuelto a ver en París la exqusita

- y turbadora Nazinova en uno de
esos papeles populares en los que
no tiene quién la iguale. No deja
mos de reclamar una reedición de

liii Fuera de la niebla, que fracasó
hace cinco años, y que es la me

jor película de la Nazinova.
La hora del peligro, sin tener

el fondo de Fuera de la niebla,
pone de relieve las cualidades tan
personales de la gran artista, des
lumbrante, fantaseadora y realis
ta, al mismo tiempo que de una

perfecta naturalidad y de una emo
cionante humanidad. Su composi
ción de la madre Manuela Serao
es de una frescura deliciosa y de
un exacto patetismo. Al mismo
tiempo hemos aplaudido a Ja,ck
Pickford, a Constance Bennet, que
baila con inenarrable encanto, y
Hobart Bosworth, inteligente y

* * *

Según pública opinión, Lilí Da
mita es la mujer más linda del
mundo, y la mujer cuya nacio

Otto Gebuhr, Lílián Harvey y Jack Mílongtres actores emínentes de la «Emelka» de Munich.

nalidad es más discutida. Su pa
dre, su madre y ella son cada uno

de un país, y por si esto fuera no
co, Lilí nació en un viaje. Imagi
naos la expectación que despertaría
el estreno de su película La muñeca
de París en la capital de Francia.
Con su proverbial galantería, los
parisinos la aplaudieron mucho.

ALEMANIA Laproductora
"Emelka" ha tras

lado su central a Berlín, conti
nuando el trabajo en los estudios
de la capital de Baviera.

* * *

Tamara Karsawina, la escultu
ral bailarina rusa, ha debutado
como artista del film en la pelí
cula titulada La mujer casta.

* * *

Acaba de inaugurarse en Berlín
la nueva sala de proyección "Ca
pitol", que ha satisfecho al público.

* * *

Rodolfo Valentino, el ídolo del
bello sexo, acaba de estar en la
capital de Alemania, donde ha si
do obsequiado por la I. F. A.-Ar
tistas Unidos con un te de honor
en el aristocrático hotel Adlon.

* * *

Tri-Ergon es el nombre de un

sistema patentado de cinematogra
fía parlante, cuya exclusiva aca

ba de adquirir la U. F. A. para
el mundo entero. Siguiendo el di
cho sistema, acaba de editar una

cinta en seis partes, actuando co

mo operador el concienzudo Ma
yer-Mabel. Esperemos el éxito.

* * *

La "Emelka" ha terminado dos
películas: El águila del monte y
La apuesta más atrevida de Mar
co; la primera con un reparto ple
gido e internacional, y la segunda,
a base del célebre atleta cuyo nom-

bre figura en el título.

* * *

La Domo Film tiene ya en con
diciones de estreno El gallo en

el gallinero y El barbián de la
tercera compaiúa; cómica ésta.

* * *

Como se recordará, el celebrado
director Ernesto Lubitsch estaba
i'ealizando en Hollywood u o a

adaptación de la conocida opere
'

ft El ensueño de un vals. Lo qu,
io era aquí del público dominio
.s el pleito que con motivo de la
propiedad de los derechos para la
adaptación y uso del título enta
bló la U. F. A. Ganó el pleito la



entidad alemana, y en el pasado
mes de diciembre estrenó la pelí
cula por ella editada en medio de

la indiferencia general. Por su

parte, Ernesto Lubitsch ha cam

biado dos escenas y el título, y
se dispone a lanzar al mercado su

adaptación. Esperemos un éxito.

* * *

Llegan noticias de que la "Sas

cha", de Viena, traslada sus es

tudios a Berlín y arrienda los que

posee en la primera capital.
* * *

En diferentes locales de Berlín

se han estrenado: Los anseatas,
de Gerhard Lamprecht; La mu

jer de mala fama, editada por la

U. F. A.; La sefiorita de Spittel
markt, cuyo protagonista es Hen

ry Reinwald; Una aventura en el

expreso nocturno, por el célebre

Harry Piel, y Buddas vivientes,
por la notable actriz Asta Nielsen.

* * *

Se esperaba con la natural ex

pectación el estreno de la película
inspirada en la vida del gran Can
ciller Bismarck, pues por tratarse
de un asunto patriótico, había si
do patrocinada por el Estado y los
descendientes del ilustre político,
quienes dej aron al servicio de los
directores del film todas las reli

quias heredadas del Canciller de
Hierro. Pues bien; la película no

fué del agrado del público.
A este respecto dice la crítica:
"El film gustará al 25 por 100

de los alemanes, por tratarse de
un asunto nacionalista."

* * *

Entre las producciones en mar

cha se halla la grandiosa obra

Metropolis, considerada como el

trabajo cumbre del famoso "met
teur" Fritz Lang, realizador de
Los nibelungos.
El argumento de Metropolis, al

igual que el de la leyenda del Rhin,
es original de su esposa, Thea
von Harbou, que con sólo esa úl
tima obra se ha acreditado como

una prodigiosa escenarista.
El coste del film no bajará de

los seis millones marcos oro.

* * *

Murnau está terminando su in

terpretación novísima de Fausto.
* * *

La "Vita", falta de capital para
hacer frente a los gastos de una

producción de competencia, se li
mita a ceder en alquiler sus es

plénclidos talleres de, Viena.

irl rr,r1111,,Ir rirr

rrirril rr ,11 11 rrir rirrrrir rIrirrrrrrr.11 rril rrrrrrirrrrrirrrrirrirrIrrrrrrirrrIrr

Viola Dana, Eleonor Boardínan y Norma

Shearer, tres «estrellas refulgentes» de la
famosa casa americana ‹<Metro Goldwing»

1111,1,1',11,11, ,
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El celebrado "metteur" alemán

Dupont, que tanto éxito ha tenido
en Variettes con la interpretación
del gran actor Junings, marcha a

América ventajosamento contrata
do. Le acomparia el mago de la

manivela, Karl Freund, colabora
clor de Dupont en Variettes y fo
tógrafo admirable de El último de
los hombres, la celebrada película.

ItiTALIA Bartolomé Pagano aca

ba de terminar su últi
ma película, titulada Maciste entre
las fieras, cinta de gran emoción.

* * *

La comedia de Hugo Talena, El
último lord, ha sido, con éxito,adap
tada al film por Augusto Geniva.

SUÉC I A En Suecia se pro
luce poco, pero bien.

Las películas que allí se hacen pue
den ser consideradas como un mo

delo de fabricación artística y con

cienzuda.
La casa que marcha a la ca

beza es la "Swenska-Biograph",
cuyo principal objetivo es la fa
bricación de películas de arte.

Independientemente de este mo

do de interpretar la industria, obe
dece también su lenta producción
a que los americanos, en su selec
ción mundial y constante de direc

tores, se han llevado a las prime
ras figuras, entre las qué debemos
recordar la de Víctor Sjostrom, cu
ya popularidad fué debida a su

célebre película El carretero de la

muerte, que le valió el contrato

para América que mencionamos.

1,1"'"rrirr rr I irrir,rlirr

RUSIA
La industria cinemato

gráfica rusa está toman

do un notable incremento, al que
no es ajeno el Gobierno de los So

viets, que patrocina este nuevo va

lor de comercio y propaganda.
Hace ya más de un año mar

charon allá, contratados por las

empresas para esa industria cons

tituídas, una nutrida expedición de
técnicos alemanes. El resultado de
todo el esfuerzo es la existencia

próspera de varias sociedades.
La más importantes es la lla

mada "Meschrabpom", cuya pro
ducción se calcula en unas tres o

cuatro películas mensuales.
Esta Casa, domiciliada en Mos

cou, acaba de editar Aelita, según
el libro de Tolstoy, hijo.

* • *

La "Servsap", de Leningrado,
cuya fabricación es también muy
activa, ha lanzado en estos úl
timos meses los títulos siguientes:
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Manuel San Germán, actor madrilerio

Stefan Jalturien, película de
los tiempos del zar Alejan
dro II de Rusia.

El espía, de asunto sobre los

misterios de la diplomacia mo

derna. Los exteriores han sido

impresionados en Crimea.

El enemigo del campo, obra
en la que se refleja la dura
lucha del campesino siberiano

y sus estériles resultados.

El minarete de la mucrte.
cuyo fondo es el Turquestán.
Palachi, film en que se ha

tomado por base la vida del
célebre, monje Rasputín, que
tanto influyó en los destinos de
Rusia. La toma de vistas se

ha efectuado en los lugares
mismos en que se desarrollaron los acontecimientos
hicieron perdurable la memoria del monje.
Y La princesa de los dólares, vistosa y alegre come

dia, basada en la vida moderna de Leningrado.

—

* * *

de la peheula se preseinde en absoluto del aspecto so
cial y religioso para presentar, con el pretexto de la an

tigüedad de la época, un bello poema de amor desen
vuelto en ricos y exóticos ambientes, desconocidos en el
resto del mundo.

La producción china va alcanzando una pre
ponderancia que no deja de inquietar al Japón.

Las películas no son, por ahora, muchas, pero si muy
bien euidadas de luz y efectos, para lo que disponen de
pequefías y bien cuidadas galerías.
Los asuntos, como es natural, son indígenas, así como

los intérpretes. Un dato curioso hemos de citar frente a

esas fantásticas cifras que se lanzan desde el otro con

tinente; los actores, cómicos y estudiantes, y, por lo tan
to, gente no inculta, cobran sueldos que oscilan entre los

3,50 y 10 dólares por semana. Así y todo, cada película
suele importar un desembolso de cinco a 10.000 dólares.
El conoeido actor japonés Sessué Hayakawa ha decla

rado que, de seguir así la producción ehina, constituye
una seria amenaza para la industria similar de su país.
La primera película llegada a Europa se titula La pe

queña Musmée, cuya exhibición se espera con gran cu

riesidad entre el mundo aficionado al arte del silencio

Claire Windsor, bella estrella americana.

que

Por ser las costas del Mar Negro los lugares más
pintorescos y luminosos de Rusia, se están instalando en
los alrededores de Crimea y en algunos lugares del cercano
Cáucaso unos espléndidos talleres de fabricación, que,
según referencias de los técnicos, superarán a muchas
de las buenas instalaciones del famoso Hollywood. El
Éstado no es extraño a este esfuerzo.

INDIA También en la India comienza a surgir el arte
escénico mudo. En la pasada primavera cons

tituyóse una entidad que, con el nombre de "Bhudda
Film", empezó su nueva actuación. La primera película
que ha dado al mercado es la titulada La luz de Asia,
denominativo que, vertido a los idiomas europeos, se ha
cambiado por el de Buda, el profeta de Asia.
Es fácil deducir por el título el fondo del asunto: es la

historia del creador de la religión igualitaria, opuesta a
la privilegiada del brahamanismo. Mas en el desarrollo

AMÉRICA La cuarta pro
ducción de

TomMix para la próxima tem
porada llevará por título El
mejor hombre malo. Dicha
obra está basada en una histo
rieta original de Max Brand,
autor de El indomable; y su

dirección escénica ha sido en

cargada al notable y conoci
dísimo director J. C. Blysionc.

* * *

Ya están por terminarse las
últimas escenas de la obra Es

posas a jornal, versión cine

matográfica del aplaudido sai
nete, uno de los éxitos formi
dables de las tablas norteame

ricanas.

Anita Giner, actriz valenciana
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GIGANTES Y CABEZUDOS
ULTIMA PRODUCCION DE

ATLANTIDA S_ A. C. Em
DIRECTOR; FLORIAN REY

LA CASA EDITORA DE LOS GRANDES EXITOS
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.

LOS CHICOS DE LA ESCUELA

EL LAZARILLO DE TORMES

Galería y Oficinas: Gomandante Fortea, 2.--- MADRID



r011111111

LOS SECRETOS DEL FILM

LA QUIMERA DEL ORO
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(IILTINIA 1RODUCCIÓN DE CHARLOT)
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La última película dc
Charlie Chaplín que a1can
zó éxito, titulado La Quime
ra del oro, es la más int.
tesante desde todos los pun -

tos de vista. Se trata de
una comedia Ilena de huma

no int eré s, de patéticos y
Ibundantes trucos fotográfi
cos que la hacen verdadera
mente original.
La película representa lo

siguiente:
Charlie con su inev;table

Decorado representativo de-un pueblo de Alaska
montado en el interior del estudio cinematográfico.

chaquet, su

junco y sus enormes zapates, se hace bus
cador de oro en el C..ilcoot Pass, región
de Alaska. El y su compañero, un antiguo
explorador, se ven envueltos por una ho
rrible tormenta y buscan refugio en una
cabaña abandonada donde permanecen
unos días y se les agotan las pmvisio
nes. Pasan por todas las penalidades que
origina el hambre y 11egan hasta guisar
se y comerse uno de los famosos zapa
t35 del comediante. El zapato lo sirven
sobre una ancha fuente en la que las
cintas van puesta como "spaghetti".
Son tantas las privaciones que el vie

jo pierde temporalmente la razón y en

esta locura el hambre le hace ver que
Charlie se convierte pcco a poco, para
su imaginación en un enorme pollo. Los
cuidados del comediante le hacen que se

reponga pronto y cuando pasa la tor
menta Charlie y su compañero reanu

dan juntos su camino. Este último, el

anfguo explorador, sigue sus investiga
siones y acaba por descubrir una ni"nr.

muy rica. Pero en ella hay ya un ex

plcrador con el que luclan para lograr
la propiedad y el compaiíero de Char
lie resulta herido y vuelve a perder el

juicio. Vaga por los alrededores, olvi
dada por completo la situación de la
mina y por últ"mo se dirige a la ciudad
m'nera donde se encuentra Chaplín pres
trndo servicio de guarda en la cabaña
de otro explorador que en aquellos mo

mentos está en la montaña.
Mientras tanto Chaplín ha tenido va

rias aventuras, una de ellas que se 1
enamorado de una mu-hacha en el bai
le público. El viejo explorador aunque
ha recobrado la razón no recuerda el

emplazamiento de la mina pero com

prende que si él estuviera en la cabaña
de donde salierc n después de la tormen

ta, lograría, orientarse y dar de nuevo

con el lugar de tan rico yacimiento. Pa
ra lograrlo echan a andar. Charne de
lante, y llegan a la cabaña donde deci
den pasar la noche, después de halwrse

11H 1! 1.11 1f0

bebido, de muy buena gana, una gran
cantidad de licor. Caen en un suerio pro
fundo y no se dan cuenta de que durante
la noche una furiosa tormenta transpor
ta lejos la cabaña y la deposita en la
orilla de un acantilado donde se man

tiene por la providencial presencia de
una cuerda que engancha la cabaña en

una roca saliente. Li.eg,ado el día des
piertan ignorantes de a s:tuaoión -11

que se encuentran y al notar los balan
ceos de la cabaña lo atr:buyen al exce
so de que hicieron con el li-or la pasa
da noche. Pronto Charlie trata de abrir
una de las puertas y después de pcner
en lograrlo todo su esfuerzo, lo cons"gue
de pronto y su propio impulso le hace
ser arrastrado por la puerta de cuyo
picaporte se queda c31gando, con el va

cío a sus pies. Después de una lucha

Icgra volver al interior, La cabaña res

bala entonces de manera que el sue:o

queda formando un precario ángulo y,
después de algunos bala.nce3s, el coni

pariero de ,Charlie logra salir •por la
puerta del lado opuesto de la cabaña.
Desde allí lanza una cuerda al comedian
te y le saca. La última parte de este
socorro está lograda por un enorme sal
to de Chaplín. Este salto fué necesario,
porque en aquel mismo momento cedló
la cuerda que sostenía la abaña, y ésta
fué a deshacerse al pie del acantilado.
Los exploradores descubren por fin la
tuación de la mina y ya ricos regresan
a los Estados Unides. En el bareo, Char
lie encuentra a su antiguo amor y vi
ven felices en el porvenir.
La manera cómo se han conseg,uido

todos los efectos de esta película apare
ce en las fotografías que ilustran esta
expl:cación. La nieve que entra por las
ranuras de la puerta es nieve artificial
que se ;ntroduce soplando para dar más
realidad a la situación. Así se ha cen

seguido dar la sensación de que en el
exterior ruge una furiosa tormenta.
El bamboleo de la cabaña en el bor

de del acantilado se consiguió levantan
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do y bajando la cabaila por medio de

una serie de cables. Las paredes y el
techo de la tc43afía están engoznadas
para que pueda realizarse con facilidad

los movimientcs de ladeo. La transfor

mación de Charlie en un pollo y vire

versa, se consigu'ó, manejando diestra

mente un obturador iris. Es interesante

hacer notar que Charlie representó tam

bién la parte del pollo, metido en un

enorme disfraz, orno puede verse en

la fotografía. Tal es el modo de dar rea

lidad al truco, forma moderna de rea

licor los más inverosímiles artificios.

BALANI,õ -DE
„5 0131*g - 1-31rAGT-t2__./:
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El truco se emplea, no sóio en la

cómica s;no también en el drama.
E.:as emocionantes escenas en una perse
cución tenaz por el borde de una cornisa,
los saltos arriesgados y audaces, la dava

i.ón de armas blanctis en la carne, la plas
ticidad de imágenes puramente ideales o

imaginativas, no son otra cosa que tru

cos, es decir, ficdones de la realidad pro

j ia, que producen en el espectador la mis

ma que la realidad p:op:a.
En un princIpio la más pura realidad

nvadió la forma de todas las concepcio
nes pero modificada por el truco, ha he

C110 que hoy día crea ver el perspicaz es

pectador, la ficción más audaz o más in

j,cniosa, en lo que sólo es temeridad, o

una depuración artísti-a que linda en la in

verosimilitud.
* * *

Una de las prncipales escenas de la

última película de Charlie Chaplín re

presenta la calle más importante de un

pueblecito minero de Alaska. Aunque la

escena parece real está toda fotografia

da dentro del estudio. Viendo la foto

grafía es casi impo,sible descubrir que
la región montafiosa del fondo en el re

gre-o al país, es, en realidad, tan sólo

decoración hecha con una propiedad
grande.
Varios de los momentos mái diverti

dos de La quimera dcl oro están Icgra
dos en escenas tomadas en el interior de

la cabafia mientras ésta se balancea en

el borde del acantilado. Lo demuestra

la fotografía de arriba. Se les ve tan

pronto al uno como al otro balarifear

se, reka!ar y caer, acercarse y alejarse
a la puerta debajo de la cual se suponc
un vacío de c'entos de metros. El pro
Llema de salir lo resolvió el compañero
de Charl'e arrastrando el cuerpo de Chz

plín y d.canzando el umbral de la puer
ta del lado opuesto de la cabaiía, así sa
lió él y ayudó a su ccmpaíicro con una

cuerda. En este momen,m, la cabafia res

baló de su crítica situa' ón y fué
estrellarse a los pes del acantilado.

De hecho, la cinta está tomada toda
ella entre las cuatro paredes del estudio
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y con ello se ha eliminado la necesidad

de esperar a que el tiempo fuera favo

rahle a la impresión que se quería con

seguir.
La escena de Charlie satando de la

cabaña en el momento en que ésta res

bala y cae, se ha conseguido por doble

impresión. Una escena fué tomada con

la cabana en miniatura en el borde del

acantilado y la otra, Charlie saltando,
frente a una lisa cortina blawa. Asi se

ve en la fotografía de la izquIerda, mien
tras en la derecha aparece la fotografía
va conapilesta.
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LA ARQUITECTURA CINEMATOGRAFICA

PROYECTO DE SUPERCINEMA CAPAZ PARA 20.000 ESPECTADORES
POR CASTO FERNANDEZ SH AW

EXTERIOR.—La fachada del edificio presenta un carácter marcadamente moderno. Rcspondíendo a los nuevos sistemas de propagsn la, acúsanse al exteriorostentándose el nombre de Cinema Palace, en las pantallas que han de ser,ir para la pnblicidad. Los torreones deteratinan Maramente escaleras; modernacorriente vocación de las clásicas, existentes en el célebre Chateau:Blois. Las entradas se hallsn bajo la parte correspondiente a las pantallas.

.111111111r•

PERSPECTIVA EXTERIOR DEL EDIFICIO.—En el cual la Empresa proyecta en pleno día como reclamo: escenas de_ las películas que han de exhibirse.
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SECCION,—En el dibujo esta indicada la colocacíón de las localidades.1La pantalla interior avanza por medio de un carro hasta situarse en lugar conveniente

para la visión de la calle; o blen corre hacia una lateral dejando pasu al haz luminoso, que se reflejará en la pantalla exterior Ya queda indicado en otro lugar

el fin de este juego de pantallas. Las graderías de sillones se apoyan sobre bóvedas monolíticas de hormigon, que a su vez recargan sobre soportes verticales

situados en el interior centro d la sala. La bóveda que sirve de cubierta al edificio forma un todo uniforme, descansando sobre dos vigas armadas, circulares

(sistema Vierendell). Ast pues los puntos d apoyo exteriores nada sufren al quedar anulados los empujes de la bóveda.

Croquis del interior.— Impresión de lo que seria la sala de espectáculos, totalmente difrente a las conoc;das, pues las pantallas están adosadas al muro y los

espectadores y la cabina en el centro.—Distribución de las localidades: Patio de butatas, 9.500 espectadores.—Sillones de principal, 5.000.—Palcos, 1.750,

Sillones de segundo, 3.250 —Total: 20.0000 espectadores.
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Planta primera dei Edificio.—En esta planta y en el centro, se s:tua la cabina desde donde ha de pre yectar.e en lasseis panlla a la vez. La disposición de localidadesy dependencias puede aprectarse bien enIdibujo. Un pasillo cir,ular de seis metros de ancho ciecuncia la sala, dando acceso por puentes,
en donde están sltuados los palcos, a las graderlas de sillones.

E fin de toda finanza moderna es la ob
tención del máximo rendimiento con el
mínimo coste; y para que el negocio cine
matográfico no sea una excepción de esa

!ey, constantemente se inauguran nuevos

salones de espectáculos inspirados en el
gran aforo, la buena proyección, el coste

pequeño.
Al sistema de explotación actual se le

ha sacado el mayor aprovechamiento eco

nómico, y, sin embargo..., aún no se ha lle
gado al ideal, a que la mejor exhibición sea
para el público e' entretenimiento de pre
cio más reducido.

El porvenir de la einematografía está en

la proyección mútiple. El extraordinarie
avance de la ciencia cinemática asi lo pro
fetiza. No se halla lejano el momento en

que con un solo aparato proyector veamos
reflejada simultáneamente a varias pantallas
'a película única que pasa por aquél.
Tratándose tan sólo de la proyección do

ble, salones de medidas desmesuradas por
lengitucl, proyectarían su programa en dos
pantallas opuestas con un solo aparato ri
tuado en el centro del :ocal.

0 bien, en un salón de dimensiones flor
males cuya cabina se hallara situada próxi
ma al exterior, y ante cuya fachada se colo
case una pantalla, podría exhibirse a la vez

y en todo momento, a modo de reclame, la
escena misma que se estuviese proyectande
en la sa'a, o bien la película de propaganda
comercial, que cuele ser expuesta en los in
termedios.

Tales fenómenos, de probable y no muy
remota rea'ización, han hecho que el arqui

tecto se enfrente con un problema a resol
ver dentro de las exigencias que acamaría
la nueva modalidad.

El magno proyecto que presentamos al
curioso lector carno una fantasía absoluta
mente realizable, desde e: punto de vista
técnico, es original del laureado arquitecto
D. Casto Fernández Shaw, a quien se co

noce por sus grande 3 concepciones, tales co

mo las famosas casas madrileflas situadas
en la Avenida Reina Victoria, 2-4-6 y 8, que
construídas con la colaboración de D. Julián
Otamendi, han recibido por su monumen

talidad el simbólico nombre de "Titanic",
y el llamado "Salto del Carpio", en Córdo
ba, cuyo proyecto fué premiado reciente
mente con Medalla de Oro en la Exposi
ción de Arte Decorativo de París.

Como el lector verá, la novedad sería
completamente revolucionaria.

A semejanza de :as cintas extraordinarias,
el autor llama a este edificio sin preceden
te supercinema; y en verda,d que no pue
de encontrarse nombre más apropiado, pues
a sus dimensiones excepcionales responde su

inigualada cabida para 20.000 espectadores,

Hoy una sala de cspectáculo es un seg
mento en el que !a distribución de las lo
calidades va de la periferia al centro; en
la nueva modalidad & local se distribuiría
del centro a la periferia. Pudiéramos decir,
con el personaje del cuento, que es lo mis
mo, sino todo lo contrario.
Y puesto el lector en estos antecedentes,

dejemos que el grafismo y las argumenta
ciones del autor hablen con mayor elocuen
cia técnica yartística.

Planta Baja.—Las flechas indican la entrada para el público. La distribución de las localidades y lospasos de a,ceso,están estudiadosen forma que facilitan la entrada y colocación de los espectadores.

1!!!1111 11111 1111 11111 111,1111111111Ill

"

=

n_=-=



11,j11111[[11,11,.11. 1H,, iT11',1I I i

NOTAS CINEMATICAS

No diré yo, como león Daudet que el cine va camino de

suplantar al teatro, a la manera de un nuevo rico que ex

pulsa de su aiojamiento a un pariente pobre. No lo suplan
tará totalmente porque hay cualidades carceteristicas del tea

tro que no tiene, ni tendrá jamás el cine.

Ade,más, el progreso del cine va resultando demasiado len

to. Desde hace algunos afios, defrauda hasta a sus más apa
sionados defensores.

¿Causa? El film americano. Con sus argumentos monóto
nos e inocentes, con sus persecuciones a caballo y sus cofres

—=

misteriosos, fatigan la atención universal, que de.sea algo más

fielmente real y vivo, .algo más fantástico e ideal.

Así resulta que, en el momen

to mismo en que el teatro con

sigue la mayor voga, el arte
mudo se estaciona, falto de

grandes artistas que le den nue

v; s orientacione • •lramáticas.

Hay algo curio o en los fenó
menos científicos y artísticos de
los pueblos: que, coincidiendo
todos en una cualidad, predo
minante, caracterizan las épo
cas. Como esta es la época de
la velocidad, todos nuestros des
cubrimientos ti2ten su funda
mento en ella: el auto, el ae

rop!ano, el cine, la radio.
Hay una secreta correspon

dencia ent re los medios de
traslación y el arte de la suce

s"ón de imágenes y de sonidos.
Como afirma el propio León

Daudet, "un film cinemático es

una representación de inciden
tes de la vida y de paisajes,
tal como se ven desde un au

tomovil". Apenas si alcanza
mos a poner nuestros ojos en

lo externo, superficial, vertigt
nosamente. De igual modo que
el automovilista no se ocupa
de la estructura de un pue
blo, de des líneas de un paisa
je, o de la arquitectura de una

iglesia, el cine no se ocupa de
los carácteres, que son la esen

cia de los grandes y verdade
ros dramas.

Otra causa que ha estacionado el cine,
episodios en serie.
La producción en serie, en arte como en todo, significa un

industriaWmo, perjudicial a la misma producción.
Ya sabemos que como el cine exije gastos fabulosos para

montar sus escenarius, se ha visto cbligado a producir obras
al nivel de las grandes masas, pera obtener una remunera

ción compensadora. Y respondiendo a la demanda de las mul
titudes infantiles, sentimentales y melodramáticas, —especial
mente la anglo-sajona—, la industrialización ha sido inevi

table.
Las peliculas de serie equivalen a los grandes folletones por

entregas, donde muchas veces existía on germen una gran
novela, desnaturalizada, mixtificrda y amp:iada de un modo
bsurdo, que la necesidad de mantener, durante meses y meses,
la atención de un lector que, sólo así, podía remunerar al editor.

LULS FERNANDEZ ARDAVIN
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es la producción de
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El teatro no puede ser reemplazado por el cine. En primer
lugar porque la palabra es indispensable a lc expresión de las
pasiones humanas. En se,gundo lugar porque la representación
mecánica de la vida, por mucha ilusión que pueda dar de
ella, nunca es como la vida misma; como lo es el teatro con
su contenido psicológico, sus cracteres y sus pasiones.
Existe una vida real, la nuestra, la que nosotros vivimos,

la que nosotros representamos;
existe una representación de
esa vida, que es la comedia, el
drama o la tragedia; y existe,
en fin, una reproducción inde
finida de esa representación de
la vida, que es el cine.
El cine, en fin, es una ima

gen plás tic a, de otras imá

genes literarias creadas, por el
autor. Es decir, que está si
tuado en tercer lugar, con re

lación a la vida. Entre ésta y
aquél, se interpone el teatro.

Causa extraiíeza que los es

eritores españoles desdefien el
cine como medio de expresión
para sus ideas. Lo más que ha
een es acceder a que sus obras

comedias, novelas, sean adap
tadas por proffflionales del ci
ne, en lugar de estudiar las for
mas escénicas y acoplarlas a sus

obras. Y sin embargo, todos los
medios de expresión son bue
nos para el buen artista.
Fuera de España, no só'm se

escribe directamente para el ci

ne, sino que son frecuentes las
obras lite-rarits inspiradas en

cintas cinematográficas. Recien
te está el caso de Jean Char
les Reynaud, con su novela "La

tragedia de Lourdes", extraída
del cine.
Olaro que las cintas capaces

de inspirar a un escritor, son

contadísémas—las de Marcel

li1IIIII

L' Herbier, las por ejemplo—; pero si el cine

puede en algunos casos, srr fuente de inspiración j,cómo no

ha de ser, con mayor razón, medio de expresión digno de toda
el d más rápida y extensa comunicacién conestima y ;easo

el públice?

de Duvivier,

,Cómo ha de trabajar el autor literario para la pantalla?
Quiero transcriba; fielmente unas atim.dísimas línetts del es

ecialista en la materia Pierre-Henry Proust.

"Creo que el esctitor, en el cine, debe ser un creador com

pleto. Su primer elemento es el esceng.ricc Esta es la bas. de su

obra. Tanto, que con la ptlabra "escenario" se designa a la

ffl
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vez el resumen escrito de un film y el• de toda obra literaria de
imaginación: novela u obra teatral. Re,alizado el film, tendremos
una im.gen de la obra. Por eso, el eseritor, sabiendo de ante
mano el eseenario, escribirá su verdadera obra, es deeir la tra
ducirá en frases y pensamientos; escribirá su novela a lo largo
de la cinta. Es decir, no adoptará: creará".

"Sé la objeción que se me hará: que el asunto será siem
pre el mismo, existan uno o varios creadores. En efecto; pero,
precisamente, la existencia de dos inspiraciones, eonstituye ei
mayor obstáculo. De,sde el momento que una sola y la misma
inteligencia preside la obra completa, toda difieultad da,s
aparece. Al disponer su escenario, el autor tiene ya en sí la
sustancia• misma de la obra literaria. Sólo así proporcionará
al metteur en scene, un asunto susceptible de ser traducido a
la vez en imágenes y en ideas. Y cada cual ereará la obra desde
el plano que le corresponda, sin traicionar ni poner en peligro
el Lspecto del otro."
"El director no tendrá más que materializar las imágenes ya

existentes en potencia. Y el eseritor, desarrollando el mismo
asunto en bellas páginas, a lo largo de la obra plástica, dará
también su forma al pensamiento."

"De est,e modo el cine habrá eumplido su misión: ser el re
flejo vivo del pensamiento humano y el sostén de su creador."

Luts FERNANDEZ ARDAVIN
Una graciosa fotografía de Nobleza baturra.

REFORZANDO UNA ESCENA DE PELICULA

El operador, con su visera sobre los ojos, a fin de resguardarlos del "sol artificial", que se hace pormedio de potentes focos, maneíael aparato fotográfico. El director de la cinta aprueba o desaprueba los naovimientos de los actores. Estos se "aprietan de firme" en unpasaje de amor, preparando el largo beso... El beso cinematográfico, tan conocido de las lectoras. Y con el objeto de "prestarles inspiración", un violín ejecuta aires apropiados a la escena, que aquí podrán ser la serenata de Ar'equín o,el dúo de la seducción de Manón..l'ouo eso ha sido preciso para fabricar la cinta que luego admiran los aficionados a las novelas peliculescas
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NUESTRAS ENCUESTAS

¿QUE CONDICIONES DEBE REUNIR UN

ASUNTO PARA SER CINEMATOGRAFICO?

¿GUAL ES EL GENERO 0 ASUNTO PREFERIDO POR USTED?

Benito Perojo.

Enrique Blanco.

Manuel Noriega.

[I

Que la acción del argumento se desarrolle en un

día, si es posible, pues de esta forma se podrá
prescindir de los títulos defecto hasta el presente
de la cinematografía—, si la escenificación se hace

con habilichd; que tenga los menos personajes po

sibles, pero sí grandes masas de gente; que el asun

to transcurra entre personas del gran mundo y al

terne con ambientes modestos; que los momentos

sentimentales vayan expresados por escenas de ni

rios, flores o animaes pequerios. Si se trata de un

drama, que en los momentos más intensos haya
instantes simpátiew, no cómicos, y en general, que na

haya relatos, que la acción sea rápida, y que los

personajes estén en continuo movimiento.

Asuntos de gran mundo, donde se pueda des

arrollar toda la fantasía técnica y artística.

Benito Perojo.
Yo prefiero los asuntos que sujetan la atención

del espectador desde las primeras escenas, en vez de

los que, aun siendo notables por su fondo y su for

ma literaria, se neeesitan largas exposiciones para

desarrollar la trama de su argumento, pues cuan

do llega el espectador a la parte en que apareee

el interés, se ha fatigado por lo premiosas de las

partes anteriores.

No tengo preferencia por ningún género deter

minado. Al e:egir mis asuntos me decido por el que

creo que más va a gustar.

José Buchs.
Por error, sin duda, me ha incluído en su encues

ta, pues nunca he tenido otra participación en

las películas que la puramente técnica de ope

rador y como tal se me puede permitir opinar.
Mi modesto juicio es que un asunto debe ser,

ante todo, interesante y moral, sin entender por mo

ralidad la que a;rve de metro a lo insulso y medio

cre. Dentro de las citadas condiciones, el asunto

que más se preste a realizarlo con mayor suma de

arte y procedimientos más sencillos y menos cos

tosca, pues en cinematografía, como en literatura,
el secreto del éxito no radica en el lujo de la edi

ción, sino en el nervio de la obra.

En cuanto al género que yo prefiero, si alguna
vez hieiese ,películas, mis aficiones me guiarían a

la película educativa y de popularización cientí

fica, que es donde creo que está el porvenir inmen

so e indiscutible del cinematógrafo, que será el li

bro de texto del futuro.

Enrique Blanco.

El cinematógrafo, queramos o no, será siempre
el antiguo melodrama, que los de mi quinta convi

vimos en el teatro de Novedades. El sumo interés,
sin reparar en los medios, y amparado con hermo

sos panoramas, grandiosos monumentos, lagw, jar
dines, .etc., será muy difícil que no haga a la cinta

comercial.
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;José Buchs.

Fernando Delgado.

Floríán Rey
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De la parte artística no se puede hablar,
ni se debe.
Otra condición indispensable es que el pro

pietario del asunto, tenga mucho dinero.

Uno en que el protagonista sea viajante y
admirador de la arquitectura; que naufrague,
descarrile, se vea rodeado de ladrones, le ata

que una peste, y salga sano y salvo de todo
esto. Que se enamore de una ,mujer preciosa
y se oponga a los amores la mi-dre de ella,
que quiere casar a su hija con un canalla: y

que todos los que intervienen en su desarrollo
vivan con explendidez, menos el canalla, natu
ralmente.

Fernando Delgado.
Yo creo que aquí para que un asunto sea

cinematográfico con todas las de la ley, es

preciso que cruce el Ebro y llegue a gustar en

la plaza de Cataluña.

El asunto que más me gusta es aquel que
logre colgar el cartel de "No 11,y billetes":

y el género... de punto.

Manuel cl\loriega.
Condiciones especiales, ninguna ; de un mal

asunto puede hacerse una buena obra cine

matográfica.
"El arte es una serie de actitudes; el ar

tista, unmimo especializado." Según, pues, es

ta aseveración de D'Udine, es el individuo

quien lleva en sí todo movimiento, su ritmo,
su actitud, que, reflejada en otros individuos
o en choque con ellos, produce otra serie de
ritmos o actitudes; esto es: la tragedia, la

comedia, el drama, etc...

Sentadas estos preceptos estéticos ,qué ar

te mejor que el cinema.tográfico tiene mayor
expresión fundamental o fundamentada? Su
forma dinámica pone en condiciones a cual

quier mediano cerebro de construir y creor

un oonflicto interesante, un desarrollo psicoló
gico profundo; en fin, una bella obra de arte.
La Historia, manantial inagotable de pro

cesos y conflictos, de luchas y de pasiones,
se repite y en esta repetición se nos mues

tra toda la grandeza, toda la amplitud crea

dora del arte.

4Qué importa, pues, el pie forzado que ha
de ser en su desarrollo, en su forma, la ver

dadera obra de arte?

Hay que crear; hay que glosar, comentar

hechos, pasiones; en una palabra: crear con

ese inofensivo pie forzado, el oonflicto, el

tinglado sobre el cual pueda quedar perenne
el nombre del que sepa mirar con arte y des
arrollar con ciencia.

Florián Rey.
Contesto a las dos preguntas con una sola

respuesta: Ahí están mas películas; quien
las analice podrá deducir con elaridad mi
criterio en este arte. ¡Que mejor razon que
las propias obras, hijas de nuestras firmes
ideas!

Maximiliano Thours.

Maximilíano Thours.

A. G. Carrasco.

Luis R Alonso,

La condición imprescindible para que un

rsunto sea cinematográfico es, a mi juicio,
el interés.
Teniendo interés hay asunto, pero es con

veniente que además sea emotivo, real, hu
mano y comprensible para todo •el público.
El optimismo, la sencillez en el desarrollo v

el detalle, son muy convenientes.
Con estas condiciones, unos bellos pano

ramas como fondos, unos eseenarios apro
piados, buena técnica luminosa y fotográ
fica, una direc,ción acertrida y buenos intér
pretes seleccionados con arreglo a las condi
ciones físicas y psicológicas de los persona
jes, se tendrá como resultado una buena pe
lícula.

Hecha la afirmación de que el asunto cine

matográfico ha de tener interés, creo que
éste puede hallarse más fácilanente en el dra
ma que en otro cualquier género, por lo que
lo prefiero a los demás, ya que también mi
sensibilidad se adapta mejor artísticamente
al drama.

A. G. Carrasco.
Debo, ante todo, felicitar a la Revista por

esta encuesta, ya que con e'_la se da ocz.sión
a que firmas, más autorizadas, puedan con

tribuir a aeoftar la distancia que separa los
intf.,ntos actuales, de la realización total y
completa de tener una cineraatografía nacio
nal, de pura raíz española, que contribu
yendo a hacer arte, determine un nuevo va

lor industrial de insospechada importancia.
Y pasemos a contestar a la primera pre

gunta del cuestionario.
La producción cinernatográfica debe estar

mantenida como elemento esencial, por un

asunto que despierte interés.
Entre tanto no se produzca el suceso de la

creación de una literatura cinematográfica,
hemos de buscar en la novela y en el teatro los

asuntos, y, España afortunadamente, contie
ne abundantísimo venero que, acrso el
arte cinematográfico parece creado para te
ner en nuestro país la manifestación más
espléndida para la adaptabilidad del genio de
la raza.

Todo es ciaeruatografiable. La Trad

ción, la Historia, la Leyenda, el poema, el

cuento, el teatro, pueden proporcionar éxi
tos grandiosos en nuestra cinematografia.

Juan Vilá.
Para que un asunto sea asunto, lo prime

ro que hace falta es que no haya Consejos
de Administración, ni intervenga para nada
el capitalista.

Los asuntos que más me interesan son

aquéllos en que haya más capital.
Luis R.. Alonso.

Interés, belleza fotográfica y los persona

jes de una realidad lo más aproximada a la

vida nuestra.

Los asuntos donde siempre triunfe el amor
bueno de una mujer.

J. C. Walken•

==.
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En primer lugar, el argumento, si es dra

mático (y M3 limito a tratsr este género),
deberá tener una intriga bien llevada, pero

- sin recurrir a truculencias, ni acrobacias t pa

ratosas, sino mostrando las luchas que ori

ginan lis pationes humanas. Bien es verdad

que este género de argumentos implica un

peligro, ya que los titulaw o largas le

yEndas son nuestros enenugos. Una cinta con

demash.dos letreros es un enfermo incurable;
si se le quitan los letreros, muere. Los letre

ros debe ser sustituídos por el ingenio d?'

mettgur, y por la interpretación sentida
real del artista.

Tampoeo se debe abusar de los exteriore>,
pues pt ra mostrar esas bellezas están las

películas documentarias o naturales. Si la pe
iícula es de ambiente regional, cuiden de
darle universt-lidad y amplitud técnica.
En suma: la veracidad y justeza del am

biente y de la acción; la riqueza, técnica y
un asunto emotivo, pero no exageradamen
te psicológieo, darán la película que pued .

ganar a todos los públicos.

Soy entusiasta de la fantltsía en el film,
y detractor de los asuntos detectivescos o

- de sensación. Sin embargo, la realidad "co
mercial" me ha enseriado a "materilizar"

- gustos o caprichos; pero haga lo que hage,
siempre pongo en las obras todo mi espíritu.

A.rmand Guerra.
Para ser cinematográfico un asunto debe

reunir les mismas condiciones que una mujer
para ser amada: bondad, belleza, sencillez,
vivacidad, atracción, gracia, soltura, armo

nía...

Reuniendo las condiciones dichas me gusta
cut lquier asunto y... cualquier mujer.

Lino Lupo.
- Difícil empresa es esta de contestar en tan

reducido espacio e temas que tan amplios con

ceptos encierran. El arte cinematográfico po
see como ninguno, medios capaces de dar plas
ticichtd a las más exóticas y heterogéneas con

cepciones; lo absurdo y lo real, las más deli
cadas ideali

zaciones del

pensamtento,
los más
nos matices
de nuestra

compleja
idiosineras'a, las infinita,s fa
ses pshológicas de las diver
sas pasiones que nos agitan,
pueden tener fiel representa
ción y acabada exé

gesis en este novísi
mo arte. La cinema

tografía como la li

Ieratura, la música y
la poesí a, necesita
una idea inspiradc
ra que suponga ori

ginalidad, emoción y
belleza, es decir, arSaturio Lois Pirieiro.

(

Armand Guerra.

I.ino Lnpo.
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te; e.tta es por tanto, la condición única, fun
damentri, que habrá de reunir todo asunto ci

ncmatográfica.
Los aruntos que conquistaran toda nuestra

atención y a los que hemos procurado de

dicar nuestras a.ctividades, son aquéllos que
tienen su desenvolvimiento en los tiempos pre
téritos.

En Espt-ria, donde se alzan por doquier ves
tigios de otras edades y de otras eivilizacio

nes; en España, donde al hender la besana con

la reja del t-rado, tropezamos con osamentas

de todos los puelolos que sustentó nuestro sue

lo: godos, visigodos, celtas, iberos, árabes...;
en España, donde se yerguen todavía con bár

hrra majestad It s milenarias torres de mez

quitas, eatedrales y fortalezas, relicarios del

bajo envas bóvedos nos parece escuchar
aún la recia fabla del Cid y en cuyas alinenas

creemos ver a nuestros más g'.oriosos capitr
nes: Bernard-3 del Carpio, Pelayo, Gonzalo de

Córdoba, Rodrigo Díaz de Vivar..., casta de

azores que supo conquisttr 1-eredades con el

filo de la espada y la s.angre de las venas; Es

paña, teatro de epopeyas y coso de bizt- rría.s,
donde cada piedra es un ara y cada monumen

to un signo heráldico de las viej:s g'orias de
nuestra estirpe.
Saber descifrar e interpretar, saber ser, en

fin, el hermenenta de este códice, cuyo nimia

do lo forman los ríos, las montañas, las ro

et-s y los mares de nuestro suelo, es el más

preciado galardón de cuantos puedan con

quistarse. Con ello rendimos el fervoroso culto
de nuestra admiración a aquellos rudos mes

naderos del glorioso ciclo, que con la espada
y la cruz supieron dar a nuestra patria los

esp:endores de un amanecer sin ocaso. Revivir
sus hazaihs, cantar sus bizarrías, glosar sus

heehos de armas, es mostrar al mundo los

laureles inmareesiblw de nuestros blasones.

Gozan de nuestra predilección, además, estos
:suntos, por creerlos capaces, como a ningún
otro, de. formar al artista y educar la sensi
bilidad del público; aquél como ejecutor, y
éste como espectador de costumbres tan he

terogéneas como las que nos ofrece la suce

sión de los si

glos, tienen
q u e adquirir
una esponta
neidad, •u n a

natural idad

aquéllos, y un

crítieo éstcs, que difí
ci:mente adquirirán con 1 o s

suntos que tienen su desarro
lio en la época actual.

Lois Piiíeiro.

Tales scn las opinc
oes de los que están al
frente del movintiento

cinematográfico actual.

Las recogemos y con

densamos sus concep
tos en una sola paln
bra: interés.

I

Manuel ois:Pffieiro.



Don Antonio Méndez de la Serna.
Propietario d la Empresa Cinema de su nombre

A fines del pasado mes, en el local en donde
-

tiempos antes estuvieron el Frontón Central y
el Circo Americano, se abrió un nuevo cine,
que en cifras de capacidad viene a ocupar el

puesto segundo entre los de esta corte.

Como la arquitectura del edificio era franc -à
mente opuesta al nuevo negocio, hubo que rea=

lizar una obra enorme de acoplamiento, cuy.)
resultado ha sido la división del local en dos sa

- lones gemelos con una cabida total de 3.000
- espectadores.

Ambos departamentos funcionan independien-

temente; pero si la acomeclación de un nuevo

espectáculo musical exigiera mayor amplitud, la
cortina que únicamente divide las dos salas, al

-

descorrerse, los fusionaría.
El artístico y sencillo decorado que adorna la

sala ha transformado por completo su antiguo
carácter hasta tal punto, que quien no sepa su

verdadero origen constructivo, ha de creer que la
sala se fabricó para la explotación del espec
táculo que hoy se cultiva.
Un enorme farol de tela en el centro y cua

tro más reducidos, dentro de su monumentali

dad, en las esciuinas del techo de cada salón

completan la decoración y el profuso alumbrado.
Como la altura de la cubierta del edificio e

aún mayor, el techo que acabamos de mencio
nar está 12 metros por debajo de la susodicha
cubierta. El detalle parece insignificante a pri
mera vista; pero si se tiene en cuenta la gran
caja aisladora que se forma sobre el salón, fácil

11

LAS GRANDES EMPRESAS

CINE MADRID -

cs deducir que las temperaturas extremtts de invierno y
verano no pueden tener repereusión alguna en el inte
rior del recinto espectacular.
Ariadamos a esto una tó:riocla instalación de butacas;

unos coquetones palcos de gran amplitud .y una diligente
norma en les servicios, para completar todo el elogio a

la bondacl de la instalación y a la agradable estancia
que de ello se deriva para el público.
La contemplación de las disintas dependencias dan

idea del cs-iíritu desorendido y generoso que alienta a la —

=_

empresa organizadora.
Debemos hacer constar, sin embargo, eue no es és::e

el único negocio de la misma índole que impulsa la citada
empresa. Sus ramificaciones se extienden por toda la re

gión de nuestra Península.
Así, pues, explota simultáneamente los teatros, LINA

RES RIVAS, de Coruria; DINDURRA, de Gijón; RO
BLEDO, de la misma ciudad; RENACIMIENTO, de El
Ferrol; ROYALTI, de Santiago de Compostela; IRIS,
de Avilés; BRETON, de Salamanca; CINE ROYALTY,
de Vigo, e IDEAL CINEMA, de Vigo también.

Una de las fachadas del edificio.
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Patio de butacas y palco

Por la sola enumeración de

estos locales queda determi
nada la importancia de la ar

tística industria.

Aunque su negocio prefc
rente es el espectáculo cine

matográfico, t ambién las

compañías líricas y dramáti
cas encuentran franca entra

da en los distintcs locales qu‹,

la empresa rige.
Como exhibidora de pelícu

las cuenta con sucursales y

agencias de alquiler en Vigo, ;

Gijón y Coruila; contando :

con un abundante material

propio, más el que le suminis
tran las casas Verdaguer, de
Barcelona, y Príncipe Films,
de San SeLastián.
Atenta a la evolución presente, en

sentido favorable a la cinematogra
fía española, no ha olvidado tan un

portante fuente de suministros; tan

es así, que uno de los "stocks" más

interesantes con que cuenta tal vez

sea el del material nacional.
Las agencias que para el alquiler

de películas tiene establecidas se ha

llan instaladas: en la calle de Eduar
-

do Iglesias, la de Vigo; en la de Ca

simiro Velasco, la de Gijón, y en

el Cantón Grande, 18, la de La Co

rufia.
La inauguración, pues del Cine

Madrid ha sido para la empresa co

mo el marchamo para la centraliza
--=

ción de sus negocios.
De poco tiempo a esta parte, el

valor einematográfico de Madrid ha

aumentado de un modo tan conside

rable, tan digno de atención, que de

seguir en tan creciente auge, pron

F7-111111111111111I1111111111111111111111111111111N111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Un detalle de la sala de pruebís.
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to disfrutará de una categoría finan

ciera que hasta hace muy poco se ha

regateado.
Venir, por tanto, a Madrid, ade

lantándose, si así es permtido decirlo,
al movimiento de evolución, es un

acierto indudable.
Barcelona y Madrid son las que

dan la pauta, en materia de estreno:,

al resto de la Península, y éste es

uno de los fines que viene a realizar

la citada empresa.
Entre otrcs, cuenta para el resto

de la actual temporada con los si

guientes: El prisionero de Zonda,

Dick Turpin, El caballo de hierro,

La hermana blanca, Del abismo a la

cumbre, De mujer a mujer y Las ca

taratas del Diablo.
Tan diligente y sabia organización
debida solamente a una persona,

cuyo nombre hemos dejado para el

final de esta crónica, como digno re

mate de la gran obra expuesta: esa

persona es D. Antonio Mén

dez de la Serna, quien unien

do a su aspecto de propie
tario único el de gerente, es

hoy día uno de los empresa

rios de más valimiento, pues
reune las raras cualidades .de

integridad, audacia, cultura

y la más necesaria y menos

prodigada: inteligencia ela

rísima y opartundad para los

negocios.
Empresas como la presen

te dan honor al pueblo en que

nacen, y sirven de vigoroso

propulsor para la marcha

próspera de la industria es

pañola.
,brox MILLES

Caja de la orquesta y pantalla.
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SEGUN EL INNIOR FAL POEMA DE CURROS ENRIQUEZ
ADAPTADA Y DIRIGIDA POR LOS SEÑORES

M. Y S. LOIS PIÑEIRO

Es und espléndída manífesta
-

=---

cíón del arte cínematográfico

INTERPRETF ç:

Maruja Retan3 y el Barón de Kardy

EDIC[ONES SOL-FILM
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UNA PELICULA ARGENTINIA

MANUELITA ROZAS

A unque la cuna del arte cinematográfico fué Francia, y
la cinematografía dió sus primeros pasos en países lati

nos, es innegable que su mayor expansión y su perfección
técnica la adquirió en los Estados Unidos de América del

Norte.
La gran guerra contribuyó a que la producción se cen

tralizada en aquel país, pero terminadas las razones que
le obligaron al éxodoi tiende a inmigrar a nuevos escena

rios, universalizándose; en cuya inmig'ración parece que
las naciones latinas recogen de nuevo los desperdigados
restos de su antigua hegemonía.
No podía sustraerse a este movimiento la República

del Plata. Como el Brasil, como Portugal, como España,
- acoge con caririo la nueva industria, y se apresta a salir

al palenque en una competencia de arte, digna de la más

respetuosa admiración.
El primer botón de muestra que nos ha llegado, a más

de orientar la producción en un sentido de competencia
técnica, nos entreabre el libro de su historia breve y ga

llarda, con un interesante y emotivo episodio, merced al

cual conocemos en todo su vigoroso realce, la gran figura
de Juan Manuel de Rozas, cuya política severa tanto

- ha contribuído a la consolidación nacional de aquella Re

pública.
Manuelita Rozas, la hija del singular caudillo, era, se

gún los historiadores, "una flor c'.elicada y fragante que,
con su sedante aroma, contribu:ó a moderar la acritud
característica del despótico tiran3".
Las conspiraciones contra él se su

cedían; y una noche, la noche en

que comienza esta historia, un plie
go anónimo que cayó en sus manos

denunciábale como su más solapado
enemigo a Benjamín Aranaz, el ga
lán enamorado de Manuelita, cariño
único y única debilidad del restau

rador.

Llegaron, a su vez, hasta Manue
- lita noticias de la recepción del di

cho anónimo, y encargó a su fiel

servidora, la negra Nicolasa, que
-

previniese a Benjamín.
Viejas rencillas y rivalidades ha

bían creado un odio profundo y
- solapado entre Lozano y Troncoso,

sanguinarios jefes de "mazorca" del

general. Y este odio se había exas

perado con motivo de un violento

encuentro, que quedó resuelto y se

rialado por la mano de Lozano en

la faz de Troncoso. Cauteloso y tai
mado éste, se limitó a comentar tan

pronto desapareció su enemigo:
—Ese Lozano es un bellaco... Hoy

es Benjamín Aranaz; mariana será

él. Hago destruir todo lo que me

estorba.

Benjamín, el sentimental amor de

L,==

Blanca Podesta, protagonista de la obra.

Manuelita, acudió solívito a la insinuación hecha por Ni

colasa en nombre de su ama, a fin de tranquilizar a su

amor.

El no era un cospirador; se trataba de una mala fe.

Cuando se retiraba de nuevo, a poco de separarse

Manuelita, sonó un disparo que llenó de angustia el cora

zón de la enamorada. Pronto llegó, sin embargo, hasta

ella la noticia aclaratoria: acababan de matar a traición

al comandante Lozano.

Inter—rogado Tronceso por el general, culpó de la muer

te a los unitarios, partido enemigo del dictador; y comb

consecuencia de la declaración del jefe de "mazorca", lo
unitarios, que, aherrojados, suspiraban en las
fueron fusilados en represalia.
La muerte de Lozano avivó la guerra entre unitarios

y federales. Cierta noche hallóse Troncoso frente a frente
con un anciano coronel, quien, en contra de la costum

1-re, no llevaba el distintivo simbólico de todos los que
Inilitaban en las filas tiránicas federales.

—Parece que se olvidó del distintivo, mi coronel—le

upetó Troncoso.
—Mi pecho está acostumbrado a llevar insignias de vic

no marcas de rebafío—le respondió altivo aquél.
—Pues voy a condecorarlo de oveja—replicó a su vez

Troncoso avanzando.

—Atrás, miserable!
Pcro el dominio material del "mazorquero" dió pronto en

áerra con el desmedrado cuerpo del
coronel. Y hubiera pagado su altivez
con la vida de no haber Ilegado ca

sualmente Manuelita en aquel ins
tante y entrometerse. exclamando:

—j,Qué es eso, Troncoso? ¿No ves

que es un anciano?
La consecuencia de este nuevo

acto de despotismo fué una reunión

misteriosa y callada en la que se

juró el exterminio del tirano. Y a la
reunión asistió Benjamín Aranaz;
y la suerte designó a éste como eje
cutor del acuerdo.

—¿Cuándo?
—Esta noche,

lacio.
Dos pensamientos encontrados lu

chaban en el ánimo de Benjamín:
su amor por Manuelita y la palabra
emperiada, como consecuencia del
honor mancillado en una persona
de su más íntimo afecto.
Cuando renetró en el salón don

de el baile tenía lugar salió a su en

cuentro Manuelita. La Providencia
colocó en sus manos la clave del

plan fraguado. Al intentar poner una
flor en la solapa del frac del aman
te advirtió que en el bolsillo interior
llevaba un puñal.

ca cl baile de Pa
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¿Para qué lo podría ne

cesitar en un baile? Y sos

pcchando la verdael cruel,
espió en todo momento la
acción de su enamorado.
Cuando al fin Aranaz iba

a hacer honor a su palabra,
hallóse repentino ante Ma

nuelita, que severa le inte

rrogó:
—¡ Insmsato! j,Qué pre

tendes?
Y una vez más la inter

vención de Manuelita evitó
un acto irreparable.
Días después, tuvo Ro

zas una extraria visita.
trataba de una bella muje
a quien familiarmente se

llamaba "la mora".

—‹*,En qué puedo serviros?—interrogó el general.
—Haciendo justicia.
—Siempre la obtendrá de mí quien la merece.

—Un hombre al que am.aba con toda mi alma, fué
muerto por sus propios correligionarios. Lozano se Ila
maba él. Y un federal quien lo mató.
—Su nombre...
—Troncoso.
Y para poner en prueba la afirmación de "la mora"

preparó una entrevista entre ella y el delatado, a fin de
cscuchar por sí mismo y oculto tras una puerta las de
claraciones de aquél.
Hábilmente, fingiendo una pasión escondida, llevó "la

mora" su conversación al terreno dispuesto.
Yo quería a Lozano porque era un hombre capaz de

todo, hasta de matar por mi caririo.
si yo te dijese... que yo también maté

por amor?
- quién?
—A Lozano, que era el que me robaba tu caririo...
No necesitó oir más Juan Manuel Rozas. Irrumpió en

la estancia, cortando con su presencia la naciente decla
ración de Troncoso, y exclamó:
—Puede retirarse, sefíora. Su petición será atendida.
Y luego, enfrentándose con el asesino, prosiguió:
—En pago a tus leales servicios, te nombro desde aho

BIOGRAFIAS

Alma Rubens, estrella del cine muy ad
mirada por su primorosa belleza, su exqui
sita elegancia y sus excelente3 dotes artísti
cas, es natural de San Francisco de Ca
lifornia. Reputado banquero el padre, la es

posa tenía ambiciones socia'es para su hi
ja; pero aun desde pequefia Alma sofiaba
con el teatro, hasta tal punto, que todas
sus mufiecas llevaban el nombre de alguna
actriz conocida del día, en vez de los apo
dos que generalmente emplean las nifias
en tales casos.

La Rubens recibió su educación en e'
Colegio del Sagrado Corazón, en su ciii
dad natal, tomando cursos especiales en el
canto y el baile.
Cuando apenas contaba quince afios, de

cidióse a dirigir su propio porvenir, y sin
consu'tar a sus padres presentóse a uno

lÍ1

EI minué federal, típíco baile que figura en el film.

ra comandante general de
mis guardias federales.
Salió Troncoso; llamó

Rozas a uno de sus incon
dicionales subordinados, y
le dió la siguiente orden:
—Fusila a Troncoso al

toque de oración, revestido
con las insignias de coman

dante general de mi guar
dia.
Y al notar la indecisión

del mandado, añadió:

—¡Obedezca! Rozas no

tiene compasión para los
traidores y los miserables.

Poco después, sorprendi
do Benjamín por el dicta
dor en un dulce coloquio
con Manuelita la indigna

ción de Rozas, que sabía que el enamorado no militaba
en su bando, no tuvo límites.
—No sólo eres traidor, que entras a espiarme, sino

que pretendes robarme también el honor de mi hija.
—Ni traidor soy, porque jamás milité en vuestras

las; ni soy villano desde que públicamente rindo mi ca

ririo. La amo noblemente y sólo la ruindad de su pensa
miento puede achacarme tan torpes intenciones.

—1Pagarás con tu vida el insulto, ya que no te sirvió
de lección mi cortesía!

—No, padre mío, perdónalo.
Benjamín fué conducido a prisión. En tanto, Manueli

ta, imploraba sollozante:

—¡Por el recuerdo de mi mamita adorada, perdónalo!
—Levántate... ¿Me juras olvidarlo?

—¡Olvidarlo, nunca; pero te juro no verlo más!
El tirano sentóse a su mesa y escribió con mano tem

Llorosa:

"Conmuto la pena capital recaída sobre Benjamín Ara

naz, ordenando en cambio que sea inmediatamente des

tcrrado...
"

Y cuenta la historia, que Manuelita Rozas, cumplió con

tan cruel compromiso sacrificando en aras de una vida

que sólo le servía de tortura, la santidad de un amor

que nunca murió en su corazón ni en su pensamiento.

ALMA RUBENS
de los principales teatros de San Fran
cisco en busca de trabajo en las tablas.

El empresario la interrogó sobre el gé
nero artístico que prefería, pero las ideas
de la joven eran muy vagas sobre el par

ticular. Lo único que cabía era que conocía
de bai'e y podía cantar.

Considerando la juventud de la solicitan

te, el empresario la aconsejó consultar a

sus padres, quienes, naturalmente, se ne

garon en abso uto a consentir en dicho

paso. Alma, por lo ta.nto, tuvo que regre

sar a las aulas colegiales.

No abandonó, sin embargo, la joven SU

sueños de gloria artística, y al terminar

sus estudios pidió permiso a sus padres
para entrar en el teatro. Creyendo que qui
zás la desi'usión sería más rápida una vez

experimentara miiiidad de desalientos en

la carrera, consintieron aquéllos esta vez.

Pero el destino le era feliz a la bella
A'ma, pues después de formar parte de un

grupo de coristas en zarzue.a, fué selec
cionada por Douglas Fairbanks como su

primer dama para la película El mestizo.
Y desde entonces, su carrera ha sido de

éxito tras éxito. La Rubens no ha tenido

que pasar por las pruebas tan penosas por
las cuales atraviesan todas las aspirantes a

"estrellas" de 'a pantalla. La espiritual ar
tista nunca ha desempeñado otros que p3.

peles de importancia en todas las cintas
en que hasta la fecha ha impresionado.
Uno de sus mayores triunfos lo consiguió
en la producción cinematográfica Humo

resque, siendo su labor en tal ocasión co

mentada hasta hoy día.

==
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Pilareita López y López es la oficiala
más b oni t a del taller de "Robes" y
"Manteaux" que tiene establecido en la

calle de Ministriles "Madam Lapatte".
Harta de darle a la aguja por el día

y por la no'he, sin levantarse de la si

lla, Pilar ha pensado dedicarse, como

tantas otras, a peliculera.
He aquí porque abusando de la con

tracción arbitraria que tanto desfigura
nuestro opulento y occéanico idioma, las
compañeras y familiares le Ilaman a la

Pili, "Peli".
Nos habíamos olvidado de advertir que

Pili es además de bonita, honrada, lo

cual no debe extrañarles ya que por des

dicha, tan inusitada es la unión de estos

dos adjetivos actualmente.

Pilar, educada a la "demodé" por sus

padres que consagrados por entero a la

custodia y crianza de su hija, jamás la

apartaron de su vera, posée, de la hon
radez un juicio tan concluyente que, sin
ser el juicio final, puede asegurarse que
es "el acabose".
Para ella el honor es algo así como

una barrera que sólo puede saltarse cuan

do se va al "anillo" matrimonial.
Salo un novio ha tenido, con el que

piensa casarse, y éste, que es de la fa

mília, (primo segundo), ni siquiera una

vez la Ilevó al "cine".
Sin embargo, Pili conoce, claro está que

por referencias únicamente, a Mary Pick
ford, Douglas, Chaplín y otros "mimns"
no menos célebres, cuyos sueldos fabulo
sos deslumbraron la juvenil imaginación
de su cabecita loca, haciéndole soriar con

joyas, coches, hot,eles y demás fruslerías
propias de todo el que no sabe lo que Es

ganarse un duro trabajando.
—Lo importante en este mundo es el

dinero, vulgo la "luz" —se ha dicho Pi
li—. Y la "luz" indudablemente, está en

1

nolde

Lui

11

la "pantalla", no en los "manteaux". Hoy
sl quieres tener mucha;s pesetas, ganadas
honradamente, búscalas en el "cine" que
el "cine" te las dará, pero no las "robes".
Formulada esta moral y práctica re

flexión, Pilar López y López, sin mirar
lo "pez" que estaba en el asunto, decl
dióse a dar el paso definitivo.
Y ni corta ni perezosa, se fué en bus

ca de su novio, para exponerle la 51

guiente idea:
—0ye —le dijo—. ¿Qu:eres que nos

hagamos "mimos"?
El novio, escandalizado, rechazóla enér

gicamente, invocando la pureza inmacu

lada de sus amores para con ella.
No les choque.
Ya dije antes que era un primo.
Pili, firme en su propósito que Ilegó

a constituir la obsesión de su vida, no

acobardóse ante tan inesperada negati
va. Y resuelta, se encaminó hacia un ta

ller cinematográfico.
Al llegar a la puerta se detuvo para

estuchar, respondiendo así a su cendi

ción femenina.
El "cameramen" y Sll ayudante discu

tían.
Yo creo —opinaba uno— que aquí

hace falta "spot-lai".
—Mejor sería "sun-lai". (1)
Para no infringir las reglas de urba

nidad que sus progenitores la habían en

seflado, Pili:

—¿Hay licencia? —preguntó antes de

entrar.

Los interlocutores, prosiguieron:
—Yo digo que "spot-lai".
—Y yo que "sun-lai".
—(,La hay o no la hay?—volvió

terrogar Pili un poco amoseada.
—Pase usted, joven.
—¿Hablo con el director?
—Servidor es el "cameramen".
—Señor "camelamen". Tanto gusto...
—¿Qué desea?

—¿Yo? Ofrecerles a ustedes mis ser

‘icios.

—¿Usted sabe impres:onar bien?
—Creo que si. Hasta ahora tóos los

que me han visto han salío bien impre
sionaos. Si no tienen ustedes ningún ar

gumento de pelícida apropósito para que
la "filme" yo, no se preocupen por eso.

Mi novio lo esribe ensegu:da.
—Los argumentos de su novio no nos

convencen.

—A mí, sí.

--¿De forma
cribe?
—Y yo "fiimo", sí señor.

—Bueno, bueno. Déjenos usted el nom

bre con sus señas y ya se le avisará.

—Aquí las tienen. Una pregunta ante:

de "ahuecar el ala". ¿Es cierto que pa
ra verse una en la cinta tiene que de

jarse besar?

in

que el novio de usted es

(I) Sabemos que se escriba «spot-light• y «sun

light», pero lo escribimos como se pronuncia para
que vean que aquí se «chamulla.»
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—¡Naturalmente!
—Es que servidora no está e.):ifor

me con eso, ¿sabe usted? A una ser

vibra no ha natido aun el hombre que
le ponga los morros en el carrillo.
—No serán en el carrillo, no se pree

cupe. Se los darán en la boca.

—¿En la boca a mí? ¡Mandarinas!
El que me haga a mí eso tiene que con

dueirme al tálamo por la vía eclesiástica.

—¿Y la vía libre pa que está?

Para el ferro-arril. Yo no choco
nunca.

—Con esa marcha lo dudamos.
—Ando bien, ¿verdad?
—Mejor que mi "Longines".
—Cuidao con las manillas que se ade

lantan y le van a dar las cinco. (Mos
trando las uñas de la mano diestra).
—Va usted mal.

—Puede; pero me parece que no, por

que vcy con la iglesia.
—Mejor iría usted con el Banco.
—Eso sí; pero está muy lejcs y ro

sé cuándo dá la hora.
—Con que diera los cuartos.

—Apropósito. ¿Cuánto puede una sa

car, sobre poco más o menns, haciendo

pe:ículas?
—No puedo beírse:o, eso ein ndo Ile

gue el "Metteur en scéne lo sabrá usted.
- usted, so tío, eso del "metter"

se lo diee a su tía Venancia. ¿Cree usted

que he tomado el "cine" por la Caja de
Ahorros? ¡Nos ha fastidiao el "cantela
men"! ¿Quién se habrá creído que soy

yo?
Y sub:éndose con engallada actitud la

piel del cuello de su abrigo, la bravía y
recatada moza traspuso el umbral con

rítmi-os andares y mientras su gallarda
figura desaparecía por la calle abajo, mur
muraba con rabia mal contenida:
—Mi usté que cuando viene una a ver

lo que decentemente puede sacar, hablar
la del "metter"... ¡Vamos, hembre!

ADOLF0 SANCHEZ CARRERE
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Y IMPR.E,SIONES DE UNA IMPRESION

Un día nos dijeron:
—Mafiana por la mafiana tra

bajan los artistas que hacen el

Boy en el hotel que en el paseo
de la Castellana posee el seriol

Beistegui.
- quiénes son los que actúan?—interrogamos a

nuestra vez, anhelosos de un decisivo acicate.
—Pues Suzy Vernon, Mme. Morlay, Juanito Orduria,

Manolo San Germán y Joaquín Carrasco.

—1Excelente quinteto!
- agrada?
—Como que no pienso faltar

a tan interesante sesión.

Y, efectivamente, al siguien
te día, y al filo de las once, nos

presentamos en el hotel citado.

Transpusimos la puerta, nos

adentramos por una de las
frondosas alamedas, y tal era
el silencio y la calma que se

advertía en el jardín, que por
un momento creímos haberno

equivocado de finca.
Pero no era así; un atento

servidor de la casa dirigió
nucstros pasos hacia donde los
artistas que trabajaban a las
órdcnes de Benito Perojo, es

taban actuando.
—Pase este patio—nos ad

virtió—, y allí los eneontrará.
El patio a que aludía el

atento cicerone es la más be
lla realización del arte deco

rativo hispanoárabe. Ibamos a

transponerlo cuando surgió repentinamente un hombre

que, caminando hacia atrás, por rehuír el chorro de

agua que tenazmente lo seguía, perdió pie y fué a su

mirse en el fondo de un estanque que había en el centro.

—¡Si nos dcscuidamos! — fué nuestro solo pensamien
tc—, I buena bromita para un día como el de hoy!
Avanzamos con cautela. Pronto, sin embargo, nos ha

llamos de manos a boca con la cámara del operador, que
acababa de terminar la impresión de la escena presen
ciada. Porque se trataba de una escena de la película, de

un humorismo con que se rompería la austeridad de la

comedia de salón.

Suzy Vernon se dispcnía al_ora a reanudar su trabajo
con una nueva escena. Rubia, graciosa, esbelta, sonrien:e

siempre, era la Beatríz soriada por el autor, la más ficl

encarnación de lo ingcnuo, de lo inocente, de lo grata
mente candoroso.

Joaquín Carrasco, cl actor espafiol cuyas actuaciones

frcnte al objetivo han rebasado la cifra del centenar en

cantldad de films, ayudaba desinteresadamente al direc

tor, buscando una aplicación de "spot-ligh" con un peda
zo de espejo. Tampoco los demás actores se contentaban

con mirar, y hasta el propio director, manivela en mano,

disponíase a rodar el primer plano de la escena general
que iba a impresionar Duverger.

D. Juan Figuera y Vargas, fundador y propietarlo de

Goya-Film.

•

Terminada ésta, hubo unos mmutos de descanso, que
aprovechamos para saludar a Juanito Ordufía, que reali
zaba el protagonista, y a Manolo San Germán, que des

emperiaba el segundo galán de la comedia.
Una nueva persona, distinta de las mencionadas, atraía

nuestra curiosidad. Amable, correctísimo, para todos tie
ne una atención y de todos hace un disereto y justo
elogio.
Interrogamos:
—Es el editor—nos respondió Perojo—; un ilustre in

geniero que ha puesto al servi
cio del nuevo arte toda su fe y
todo su entusiasmo. Lo conoce

rá usted, seguramente por re
ferencias; es quien también pa
trocinó La revoltosa.
—No nos diga más; el serior

es don Juan Figuera.
Fuimos presentados.
Don Juan Figuera nos ha

bló de sus planes, de sus idea
les futuros; todo un castillo
de nobles ilusiones que piensa
ir viendo realizadas a medida
del tiempo. Para él el arte ci

nematográfico, más que nego
cio, es arte. Supedita a la be
lleza de concepción el triunfo
fácil y más remuneratorio. En
su mente de hombre vidente
concibe una España compc,i
dora de los más famosos paí
ses productores del film.
Y para llegar a conseguirio

da el ejemplo empleando, ade
más de todos los mejores me

dios de producción a nuestro alcance, la cantidad necesa

ia para una presentación espléndida.
Divagamos, sofiamos. Mientras, Suzy Vernon, la inge

nua francesita de los ojos azules como un cielo de España,
charla con mada
me Morlay.Mos
tramos deseo de
conocet la, y so

mos inmediata
mente presenta
dos.

Suzy Vernon
nos habla de la
tierra que pisa.
No se imaginaba
que España fuese
así. Creía que
iba a encontrar
más sol, un sol

africano, más re

fulgente aún y
más cálido.

Inquirimos su

historia cinema

tográfica, que es Benito Perojo, Director.

•à



muy breve, porque Suzy cuenta

apenas los veinte años.

Organizado un concurso de
belleza cinematográfica en Niza,
fué requerida por una amiga pa
ra que fuese su compariera de

viaje.
Excusado es decir que la ex

- presada amiga era la concur

sante, y, por lo tanto, de una

belleza inigualada.
Pues imagínese el lector la

justa indignación de ésta cuan

IïiT vió que el fallo del
- so recaía favorablemente sobre
, la amiga que había llevado pa

ra el sencillo y anónimo papel de
"comparsa".
Este fué el primer triunfo de

Suzy Vernon, que tan definiti
vamente ha influído en su rápi
da y esplendorosa carrera ar

tística.
Nos despedimos.
Don Juan Figuera, siempre

cortés, nos acomparia hasta la
puerta. En sus palabras y en su mirada bay un

optimismo entusiástico.
Merece el triunfo.

confiamos en él.

En nuestra rápida visita hemos vist• ) un tra

bajo metódico, silencicso y depurado, dig7.o de
la obra sometida a la transformación plástica.
La famosa novela del Rdo. P. Luis Coloma,

tan buen conocedor del alto mundo en que T1

asunto se desenvuelve, no pudo hallar un marca

más adecuado ni unos paladines más entusiastas.
Confiamos en el triunfo con el mismo domi

nio y la confianza que hemos visto que los de
más empleaban en el trabajo.
Después de efectuadas estas impresiones, coor

dinamos ideas y meditamos„ La película que se

está transcribiendo es Boy, una de las novelas
del Rdo P. Luis Coloma, que, como Pequefieces,
fué discutida efusivamente cuando alcanzó
lauro de la publicidad.

Suzy Vernori.
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La adaptación de Benito Perojo sigue con gran

respeto la pauta escénica marcada por el ilustre
autor del original. Pero hay un instante en que,
determinándose el adaptador por el gusto moder

no, optimista y plácido, deriva. ¿Ha tenido o no

razón? Cinematográficamente sí. Las corrientes

actuales, nacidas de la ingenuidad americana, se
ñalan e-ste derrotero, que el público refrenda con

su incondicional aplauso.
Pero existe, aunque callado, otro interesantí

simo problema, casi desconocido para el pú
blico.
Benito Perojo, como ya hemos dicho, da a la

obra una solución optimista; la novela, en cam

bio, conduce al protagonista al más trágico mo

mento.
I

Alguien explica que no fué ese el primitivo
final de la obra; fuerzas extrarias a la voluntad
del autor hicieron que impensadamente precipi
tara el final.
Y decimos nosotros: ,será la solución primiti

va y verdadera la que se le ha
dado al asunto en la adaptación
cinematográfica?
Ved a que cuestión tan inte

resante y tan sencilla nos ha
llevado u n a coordinación de
ideas y una meditación sobre
lo que hemos visto.

Tarea ímproba la de llevar

respetuosamente a la pantalla
una novela que logró la popu
laridad ; tarea de gran delica
deza modificarla.
Pero el público, iuez sobera

no e inapelable, fallará en de

finitiva; y seguramente con su

aprobación.
No es tan fácil sustraerse a

la axiomática conclusión de que
triunfen los buenos y sucumban
los malos.
Y esta cinta, no sólo merece el

triunfo, sino que marca una

nueva ruta a seguir en el gran

campo espaíío1 cinematográ
c-,.



TROYA FILM PRESENTA

La película que venció a todos

CURRITO DE LA CRUZ
ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA NOVELA DE

ALEJANDRO PEREZ LUGIN

ESCENIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y TITULOS DEL MISMO

EDICIONES TROYA FILM

GRAN VIA, 13.-MADRID



Maria Luz Calle,o.

Isabel Alemany

Tratándose de cínematografía, en

donde el beso es la expresión gráfica de

confio, no podiamos dejar pasar estn

manífestación «golosa» en

El beso según el diccio
nario de la lengua, es la
acción de posar los labíos
en alguna persona o COE

contrayéndolos o dilatáno
dolos suavemente en serial
de amor, de amistad o re

verencia.

Cuatro de nuestras b(
has artistas de la pantalla,
Elisa kuíz Romero, Ma
ría Luz Callejo, Isabelíta
Alemany y Consuelito

Quijano, posaron sus lae
bíos sobre un crístal, acción que recc

gió el mago de la cámara J. C.Walken .

j)odéis decírnos, por la contracción de
los labios a quién pertenece cada boca?

41.00112.1,1=r2,---111

CONCURSO
DE BESOS

0 111 0
BESAN

NUESTRAS
ARTISTAS

COND1CIONES
1.a El ccncurso consiste (n deter

minar a cuál de las cuatro artistas co

rresp( nde cadauna de las c-uatro locas.

2.a Las soluciones setán

envíadas en plíego cerrado
antes del día 15 del próxi
mo mes de Febrero, al

apartado de correos 12557
ínclicando en el sobre «Pa,
ra el Concurso», estendi_
das en el cupón que ínser_

tamos al final de esta RE0
VISTA.

3.a Se designan dos

premios consistentes en 12

retratos, tipos Salón y Alo
búm, del gran fotógrafo

J. C. Walken, a los solucionístas más

acertados. Este dereclio es transmísible
a quien el agraciado desee.

1A. pensar en las bocas y en los besos!

Elisa Ruiz Romero.

Consuelo Quijano.



TAPMIWFLORDEMIA
SERA PRESENTADA EN BREVE POR

HISPANICA FILM

INTERPRETES

Maruja del Mazo, Irene de Salazar.

Aída de Lupo, M. Jordá, Juan Murioz del

Río, Eduardo Prados, Antonio Teixeira

Porto y Lucio G. Aguilar.

•

Maruja Mazo. AMBIENTES: Irene de Salazar.

Vigo, Mondártz. Villa Sobroso, Santiago y Madrid
DIREcToR:

RINO LUPO
OPERADOR:

ANTONIO VISTARINI



LAS PELICULAS POSITIVAS POR INVERSIÓN
I 1 1

La cinematografía se ha vulgarizado en términos tales, que
va. -fis del dominio del aficionado. Constantemente aparecen
en el mereado nuevas cámaras cinematográficas para la im

presión cle lo que pudiéramos llamar películes familiares.
I:no de los principales inconvenientes es el positivado, por

la maquinaria especial que requiere, y el mayor gasto que su

pone la película positiva a utilizar.
Los procedimientos moclernos tienden a la supresión de

a,mbos, por el sistema de inversión del negativo, o sea, su

conversión en positivo.
M. Featherstone precnniza el empleo como revelador para
desarrollo de las películas que han de ser invertidas en po

sitivas, la hidroquinona, en lugar de la parafendenediamina.
Después de haber insistido sobre la necesickd de una expo

sición correcta, que sólo permite el reservar en la gelatina, des
pus del desarrollo, espcsores de brornuro de plata, necesa

rios y suficientes para formar un positivo de buena dunsidad,
autor expone el método que él emplea.
El revelador está así compuesto:

Agua 1 litro.
Hidroquinona 12 grms
Sulfito de sosa cristalizado 100 "

LI Sosa cáustica 12
Bromuro de potasio 5
Fenos:. franina en solución al 1 por 1.000 50 c. c.

Este revelador trabaja corrientemente y da resultados análo
gos a. los preparados de uso general.
La fenosz.franina actúa aquí menos como de sensibilizador

que como retardador, y por esto permite el conservar claras
las sombras.

Duración del de,sy•rrollo.—Si la exposición de la película es

normal se debe apercibir un indicio de la imagen al minuto
le inmersión; la duración total del desarrollo será entonces
le catorce minutos aproximr.tlamente. Si, por consecuencia, de
una sobreexposición la imagen apare,ce a los veinte segundos,
se detendrá el desarrollo a los seis minutos; pero si, por el

contrario, transcurre un minuto y medio r.ntes de la apari
ción de la imagen, se prolongará hasta veinte minutos la acción
del baño. Más allá de esta duraoión, la película tiende a la
granulación.
Una vez tenminado el drearrollo es importante el lavarla a

fondo e intensamente, pues la presencia de revelador en la

crpa puede provocar manchas durante el curso de las ope
raciones de inversión. El lavado debe haceNe al abrigo de
la luz.

Una vez hecho esto se procede a la destrucción de la ima

gen negativa; la película es tratada durante diez minutos en

baño siguiente, que hace desaparecer la imagen negra:

Agua 1 litro.

Permanganato potásico 4,5 grms
Acido sulfúrico 10 C. C.

Se lava en seguida en agua c3rriente; después, y ya a la luz

del día, aclárase la película, en un bario de bisulfito de sosa, así

compuesto:

Agua. 1 litro.
Bisulfito de sosa cristalizado 11 grms.

y despué,s de la disolución completa se añade:
'Aeido sunrieo.

1i

5 e. e.

La película que ha salido con un color pardo del bafío de

permanganato se aelara en unos instantes, y ofrece el aspecto
blanquecino de las películas sin fijar; se procede entonces a

una investigación minuciosa de las manchas negras que pue
dan subsistir, y que son debidas a las burbujas de aire que
quedan adheridas a la gelatina en el momento de la inversión.
Si la película presenta semejantes manchas se vuelven a co

menzar las operaciones de inversión y de clarificación.
No queda más, pues, que preceder al ennegrecimiento ge

neral de la película. Las instrucciones de la Casa Pathé re

comiendan, para hacer esto, el empleo del hidrosulfito de sosa;
el autor declara haber obtenido excelentes resultados sirvién
dose simplemente del mismo revelador que para el primer
desarrollo.

••••

Ramón Navarro, en el papel de «Ben-Hur»



Deepuée del ennegrecimientO, la película es lavada durante
diez a quince minutos, y seguidamente sacada. El secado re

quiere ciertas precauciones; si éste se hace demasiado lento,
la película puede presentar algunas manchas.

Para realizar el secado se euspende la cinta ante ana co

rriente de aire seco, por ejemplo: delante de un ventilador;
más en ningún caso debe someterse la cinta a la acción del
calor.

Tonos yaríados sobre película cínematográfica, obtenídos por
mordentado de cobre y de uranio.

Varias han sido las recetas para obtener los irajes por mor

dentado.
Las últ.imas fórmulas americanas utilizadas con excelente

resultado son las siguientes:

Bafío de viraje al cobre:
Sulfato de cobre 8 grins.
Citrato amónieo neutro 25
Carbonato amónico 4

Agua 2 litros.
Ferricianuro potásico 8 grms.

Bafío de vireje al uranio:
Nitrato de uranio 3 grms.
Acido oxálico 1 1/2 "

Perricianuro potásico 11/2 "

A4ua
La película sók) debe permanecer en el baño de uranio el

tiempo›.'necesario, para tomar el color chocolate.

Despu-és del yiio al urar,rio se lava la película hasta aca

rar los blancó, y se sumerge en la solución colorante. He

aquí la fórmula general que sirve para el caso:

Agua
Colorante 0,4 grms.
Acido acético glciul.. 1

El colorante se disuelve aparte en un poco de agua, caliente
si es necesario, y el volumen total será siempre al final de dos
litros.

He aquí los colores aconsejados hoy día:
Safranina (rojo), crisoidina o anaranjado de acridina (ana

rLnjado), auramina o fosfina (amarillo), verde victoria o verde

malaquita, azul de metáleno o azul victoria, y violeta de
metilo.

Si el co:or es ,demasiado intensa se puede atenuar:o sum2r

giendo la película en agua a,moníaeal.

Para mantener la película sumergida en el bafio colorante,
se aeonseja el uso de marcos de mr.dera impermeabilizada, de

mnera que no absorba Colorante. En vez de las soluciones de

parafina en bencina o petróleo, Lconsejamos una solución de

gramos de parafina en un litro de tetracloruro de car

bono.

Setta Devis, protdgorlidd de la película índia
Profeta de Asia»

Un intérprete de la exótica cinta indía caracterizando

un personaje de la obra.







La moralidad de los personajes cine
matográficos está en relación directa con

su bigote. Un asesino de película puede
carecer de todo, incluso de instintos cri
minales, menos de pelos entre la boca
y la nariz. ,

Si alguna vez se ha idado el caso in
sólito de que una doneella sea raptada
o robLdo un documento—las dos prin
cipales misiones de los foragidos de pe
lículas—por un joven imberbe, nosotros,
con dolor, hemos observado que la cin
ta ocasionaba un murmullo de protesta
rentre los espectadores sencillos y una

sonrisa de incredulidad entre los pers
picaces, que parecía querer decir:
—¡Nada, seflores, no ihay por qué

alarmarse! ¡Ya, verán ustedes cómo a

última hora resulta que ese es bueno!
Aquel hombre podía ser bueno a úl

tima hora, no porque se arrepintiese;
no porque hubiera mentido su condi

ción; sólo porque no tenía bigote.
Esto, francamente, es doloroso. Nos

otros, si ituvi.b.í.ramos habilíde,des plara
ello, intentaríamos persuadir a los di
rectores de escena de que la honorabi
lidad y los pelos en la cara son dos
cosas en absoluto compatibles. Le de
mostraríamos, con ejemplos, que un se
fior bigotudn y aun .barbudo, puede ser

un perfectísimo padre de familia, inca

paz, no decimos de raptar a una don
cella ni de robar un documento; de pi
sarle un callo a un ciudr,dano paeífico,
sin que le acuse la conciencia. Les pro
baríamos que más de un hombre con

bigote ha llegado hasta el sacrificio por
su prójimo, y que, por el contrario, más
de un "prójimo" con rostro de setiorita
ha cometido felonías inconfesables. Le

diríamos, en fin, para levideneiarle la
falsedad de aquello de que "la cara es el

espejo del alma", que nosotros hernos
conocido a muchos hombres feos que
enn unas bellísimas personas.
Y no es que nos ciegue la pasión al

hablar así. Nosotros tenemos bigote y
semes unos hombres decentes, es ver

dad. Pero esto no hace al caso. Lo mis
mo diríamos si fuésemos toreros, cómi
cos o euras. Siempre saldremos en de
fensa de los que han hambre y sed de
justiein, porque llevarnos en nuestra

APUNTES HUMORISTICOS

alma un don Quijote, y a falta de una

espada en nuestro cinto, una pluma en

nuestra. mano.

Siempre han sido los pelos, equivo
cldamente, emblema de tortuosidad de

instintos, bandera de huestes enc,analla

das, acusación de maldad y ferocidad.
Cuando nuestros abuelas—aun hoy ne

ha sido del todo desterrada la costum
bre—pretendían por Carnestolendas em

bromar a sus conciudadanos mLnifes
tándose como individuos feroces, se dis
frazaban con unift. Delambrera roja
enmarífiada, de cabellos gordos como

macarrones y tiesos e indómitos como

alambres. Por la cantidad y color de
los pelos se podía juzgar la ferocidad
del individuo. Y los chicos corrían a

su paso, y las mujeres temblaban, y los
hombres palidecían. Y L,quellas pelam
breras revolucionldas semejaban gritar
a los cuatro vientos:
—1Brrr! I ¡Blayos!! ¡Mi duefio 8,2

come a los niflos crudos!

Desde este grado capi:ar—el superior
de la maldad: petrolíferos, dinrmiteros,
bebedores de vitriolo y otros ácidos co

rrosivos—hasta el más insignificante, ya
casi inocente, se han servido los direc
tores de escena cinematográfica para
crear una psicología del bien y del mal
en colaboración con el peluquero. Y han

ordenado, han clasificado, han hecho, por
decirlo así, una ley para regir el aspecto
exterior de la moralidad.
Por ejemplo: el criminal empederni

do—esto lo habrán visto ustedes en to
(las las películas—usa barba tupida. Si
el criminal no es empedernido, la barba
es menos espesa. Puede ocurrir, tam

bién, què un hombre asesine a un ancia

no, obligado por las eircunstancias; en

tonces la barba es sombreada nada más.
Esta caracterización corresponde única
mente a los delitos de sangre. Para otros
delitos hay otros pelos. El bigote de

largr.s guías es monopolio de los secues

tradores, y el bigotito recortado a la

inglesa pertenece exclusivamente a los
individuos hipócritas o cínicos.

Sabiendo todo este, los policías eine

matográficos no debían de trabajír mu

cho. Bastaba con que se colocasen les
sábados a las puertrs de las barberías
para cumplir con su deber. Y según los

parroquianos fuenan saliendo, ellos po
drían clasificar:
--Veinte años de presidio, cinco de

arresto mayor, una miserable

Pero los policías, a juzgar por los mi

los resultridos de sus gestiones cuando
se trata de descubrir a un asesino, no

han caído en esta cuenta. Los especta
dores, el resto del mundo, sí. La Hit
manidr,d ya sabe a qué atenerse respecto
a la moralidad de sus semejantes. La
Humanidad ya sabe que debe huír de
los hombres con barba a lo Víctor Hu
go—¡pobre Víctor Hugo!—y despreeiar
a los hombres con bigote a lo Charlot.
¡Ay! Nos estremece pensar que alguien
pida para nosotros el patíbulo, por el
único delito de querer cubrir con cuatro

pelos un r.ntojo que tenemos en la bar

Y a.hora, sefiores directores de eseena,
se nos ocurre una cosa: si su fantasía
—es decir, su falta de f: ntasía—no sirve

para ayudar a la acción de la justicia,
¿por qué nos Lmargan la existencia a

nosotros, cándidas palomas, haciendo que
la sociedad nos mire con prevención, so

lamente por no comprarnos una maqui
nilla de afeitar?

MARIO LEON
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EL PROFETA DEL ASIA

La única película ímpresionada

exclusívamente en la Indía y en

la que toman parte todas las dí -

ferentes clases socíales del país.

Las joyas que adornan a los personajes que íntervíenen en este

precíoso poema asíátíco, han salído de los mílenaríos joyeros
cedidas por sus nobles poseedores
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BUDA FILNI

CALCUTA, IN DOSTAN



TODO «HABLACLARO» DEFINE

EN SUS CRITICAS DE «CINE»

GENTE CONOCI DA

DE ACTORY PROPAGANDISTA
PACO MARTI, TIENE VISTA

Este Empresario modelo

que se apellida —mares,

es el que editó «El Abuelo»

Fué a los Angeles Varillas
demostró a todo el m r do

que sabe hacer marayillas.

El gran Alcalde de Zafra,
con tipo de Mosquetero,
al mundo dió a conocer

«La Medalla del Torero»

Aunque es Modesto de nombre
Ribas, a qnien os presento,
os lo digo y no os asombre
que en el Cine es un portento

=.

CARICATURAS POR ROLDAN
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411
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que

marcará

una época

George O' Brien y Madge;Bellamy Una escena deja'película

ELCABAgl 111EPP8
GEORGE O' BRIN MADGE BELLAMY Y FARRELL MACDONAL

Son los famosos artístas que interpretan maravillosamente -sta película,
DIR_ECCION ESCENICA DE JOHN FORD

F X

Locomotora primitiva que atravesó de Este a Oeste el

gran continente americano.

1111111»11.1!111;11,11»

Convoy transportando trabajadores armados, para de
fenderse de los indios..
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BATTLING SIKI, EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA
Acabo de llegar a España, y una de

— las primeras noticias que he -leído en la
-

Prensa diaría madrilefía ha sido la que
anunciaba la muerte del célebre boxea.
dor negro Battling Siki, caído bajo unos

cuantos tiros y puñaladas de cualquier
envidioso anónimo. La noticia me ha

apenado profundamente. Siki fué en vida
uno de mis mejores amigos, y nuestras

relaciones, muy cortas por cierto, tuvie,__

ron un carácter bastante singular...
Era a principios de enero de 1923. Yo

me encontraba en Berlín, instalado des
de octubre del 1921, cuando un telefo
nazo de la Erfmann-Film me llamó con

urgencia al despacho. Tratábase de im

presionar rápidamente una película dra

mática, cuyo protagonista corría a cargo
del negro Siki, a la sazón residente en

- París. Se me entregó el argumento, ya
recortado y dispuesto a la impresión, y
tres días después empezábamos a impre
sionar varia.s ,escenas de interior y de re

construcciones (en las que no tomaba

parte Siki) en los talleres cinematográfi
cos de Zoo, en Berlín... Y a fines de
enero salíamos para París toda la com

rx-riía, compuesta de elamentos interna
cionales: había en nuestra expedición
húngaros, au.striacos, checoeslovacos, ho

landeses, japoneses, chinos, dos alemanes

y yo, espariol. L!egamos a París, y allí
se me presentó a Siki, el vencedor de

Carpentier. Encontrábase el negro con

su ainujer, una rubia holandesa, en un

bar da las cercanías del boulevard de

Clichy. Siki, que llevaba ya en el cuer

po una buena porción de aperitivos y di
-

versos ficores, vino a mí sonriente, y

11

con sus enormes manazas negras, estre
chó las mías "afectuosamente", tan afec

-

tucsamente, que me hizo 1 a nz a r un

quejido. Acto, segu o invitó
a beber, gritando: "¡A ver, una buena
botella de cognac para este hidalgo es

pariol, mi director y maestro desde hoy!"
Yo no sé por qué, pero es el caso que
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desde aquA momento, 1.1 indómito Siki
me mostró un respeto y una amistad
de los más sinceros.
A fin de tomar decisiones para la toma

de vistas en la galería de Eclair, citamos
a Siki para las nueve de la noche, en un

bar cercano, ya que no era posible tra

tar con él los asuntos "en local seco".
Pero ni a las nueve, ni a las once, ni en
toda la noche apareció Siki. Su mujer
le estaba esperando ya .desde las seis de
la tarde... Pero ella estaba a,costumbrada
a estas ausencias de... memoria. Como es

muy natural, me molesté mucho con esta

primera informalidad. Al día siguiente
pudimos echarle la vista encima a las
ence de la mariana en una taberna. Se
había pasado la noche de juerga y había
dormido un poco en un modesto hotel...
Se lo reproché. Su "manager" me

miró, camo dáncloane a entender que se

iba a echar a perder el asunto, pues Siki
no aclmitía reproches ni menos amposri
ciones de nadie, de lo cual ya tenía yo
antecedentes. Pero, en medio de la sor

presa general, el buen negro entonó el
"mea culpa" humildemente y me dió la ra

zón prometiéndome ser formal en lo suce

sivo y rogándome, a carnbio de su promesa
de aceptar otra botellita de cognac a

medias con él. Y, ¡cosa rara!, con la

mayor dulzura, pero (con tono firme,
amistoso y persuasivo, me opuse a lo del
cognac, y Siki acced'ó a conversar con

migo "a secas"...
Pocos días después es

tábamos ya trabajando en

los talleres de Epinay
(París), ante los aparatos
de nuestros dos operado
res húngaros. El trabajo
fué como una seda los dos
primeros días, con el so
lo inconveniente de que a

Siki le dolían horrible
mente los ojos a conse

cuencia de las lámparas
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de mercurio. El tercer día, un compafielo
mío, hringaro, intentó hacerle unas ob

servaciones respecto a la ejecución de

una escena; pero el pacífico Siki raontó en

cólera de tal manera, que, a no encon

Una guardía de George O'Brien.
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Siki rodeado de sus compafieros de cmn

trarme yo allí presente, mal lo hubiera

pasado mi compafiero. El resto del día lo

pasó Siki de mal humor. Tenía seci, mu
cha sed. Y yo le mandaba traer de la

cantina vasos de agua azucarada, que ni

- probaba, diciendo que aquello 'era una
- porquería. Al finalizar la tarde, Siki fué

Ilamado al exterior por unos visitantes.
Este hecho, que nada de extrafio en si

tiene, había ,despertado mi ,curiosided,
pues las Ila,maditas habían sido muy fre
cuentes desde e,1 primer día. Y deseubrí

- el misterio. Los visitantes era.n "st bbs

- tas", aficionados al boxeo, obreros
mildes sin trabajo, mujeres ancianas y
jóvenes sin recursos, tristes paries de la
inmensa urbe parisiAn, que iban a soli
citar un socorro en metálico del bwn
Siki. Cuando después de su corta ausen

- cia volvió a entrar a la galería, le hice
un reproche e intenté hacerle compren
der lo absurdo de su generosidad. Me

- clitó un momento el negro y, cogiéndome
-

- amisto amente por el cuello, mr Ilevó a

un rncón, para decirrrte:

dónde procedo yo? De una

modesta familia. Yo no era nada. Me

dediqué al boxeo. La gente humilde, los

parias, me hicieron grande. A ellos debo
mis primeros apleusos, mis primeros éxi

-

tos, y con ellos sgo trato. ¡Yo no pue
do ver ¡ No olvides nunca, que
rido, que un abismo separa a la raza

blanca de la negra! Y ahora, que ya sa

bes mi manera de pensar, permíteme
beber un poco de licor, pues temo no

poder seguir trabajando...
- Nuestros trabaj,os en París se desliza
=

-

ron Ilenos de eseenas cómicas, a la par
de rabietes y de momentos de de

esperación, todo ello ocasionado por el

ingular Siki, que, febril y nervioso, pre.
- tendía dirigirlo todo, diseutirlo todo,

arreglario todo a .su manera.... A los
- pobres chinos les tenía fritos. Pero eso

sí, nunca usó de su fuerza bruta para
- con los demás, sino al contrario, orga
- nizó en el taller, durante las ,cortas pau
- sas, partidas de boxeo entre los actores,

a,ctrices, comparsas y obreros del ta

ller, combates en los que Siki, hacien
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el frio era tan intenso, el buen Siki nos
pidió autorización para beber un poco,
a lo que accedimos. Hay que advertir
que el terinómetro mareaba 12 grados
bajo cem. Pero no abusó. Ta,mbién allí

organizó "pugilatos" con todo el mundo,
rara entrar en calor...
Terminó entonces la película sin acci

dente3 notorios, ya que he.bíamos tenido
la buena preeaución de poner al lado
de Siki a un guardián de nuestra con

fianza que le seguía a todas uartes como

"la sombra de los Magyares", con lo

que no nos faltó ni un sólo día a la to
ma de vistes. Al despedirse de nosotros,
todavía gratificó con dinero a los ayu
dontes de la película. Su sánpátiea mu

jer estaba aterrada, pues ,decía, con ra

zón, que la película, cuyo eontrato de
actuación había dado a su marido una

suma respetable, los había costado dine
ro del bolsillo, a causa de la prodigali
dad del célebre Siki... ¡Pobre negro!
¡Pobre negro, que tenía el alma blan

ca! ¡Ya, no volverá a Berlín, ,como me

lo tenía prometido! Un miserable
ha ,destrozado la vida del pobre Si

ki, ,matándole a traición, ya que cara a

cara no hubiera podido suceder...

¡Ojalá los blancos, eampeones de bo
xeo como Siki, mostreran un eineuenta
por ciento cle la generosidad del negro!
Recibe mi postrer saludo, generoso Si

ki, el saludo de un amigo sincero! ¡Y
que tu alma de negro, blanca y pura,
sea acogide eual lo merece allá, en los
infinitos espacias de la eternidad!...

ematografía.

111

do prueba de una

1113 cómica que para
sí quisieran muchos

actores de films gro

tescos, se hacía zu

rrar hasta que le de

jaban "knock-out".
Si mal no recuerdo,
uno de los operado
les "rodó" algo de
estos pugilatos de

A poco salimos to
da la compañía de

París, regresando ha
cia Berlín. Todos...
menos Siki... Con

Siki no había que contar hasta una sema

na más tarde, pues tenía contratadas en

París varias exhibiciones y no podía au

sentarse.
Esta circunstancia nos quitaba el sueño.

j,Vendría Siki a Berlín una vez terminadas
les exhibiciones? se olvidaría de la
película empezada, pues se olvidaba a

menudo de las cosas más importantes,
y nos encontraríamos en Berlín con to
do el materii 1 inutilizado?.... La sema

na se deslizó. Dos días más pasaron,
sin noticias. Entonces, el drieetor co

mercial de la Sociedad marchó a París,
pera traer a Siki por la fuerza. No le
fué necesario. Siki, que dabía retrasado
su salida para poder despedirse de SUS

camaradas con copiosas libaciones, siguió
dócilmente al director comerial y Ile
garon ambos a Berlín. Acto seguido em

r.ezaron las tomas de vistas exteriores. Co
mo era invier
no(febreno 1923)

Un golde de doble efecto.

iIMI 11111

ARMAND GUERRA,
"Metteur en scéne".
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De las conquistas de las ciencias que
más pronto han llegado al alma popu
lar son, sin duda alguna el cine y la

radio. El cine ha logrado ya, merced a

- su más antiguo historial, la preponderan
-

- cia por todos conocida, y l radio, en

un cortísimo tiempo se ha difundido de

tal manera, que hoy no existe nación
culta que no posea un buen número de

emisores, y puede decirse que no hay
rincón en la tierra, pueblo, ni aldea, en
donde no haya un entusiasta que no

tenga un aparato receptor.
Varias han sido las aplicaciones de e,

te moderno sistema de la difusión ver

▪ bal. Recientemente, en Italia, y con mo

•tivo de la impresión de tan cor.entada

película como Ben Hur, inspirada en la
novela de Lewis, la radio tuvo un punto
de contacto muy interesante con el ci

nematógrafo.
Sabido es el sistema de organización

y conducción de grandes masas por me

dio del amplifidor natural llamado me

gáfono; pues en Ben Hur, el aludido y

- universal sistema fué sustituído por la

radiotelefonía.

En lugar dominante colocóse un ta

blado, sobre el que actual3a la dirección,
provista de una potente estación emi

sora y distribuklos entre la innumerable

comparsería varios ap: ratos receptores,
con sus correspondientes altavoces, que

servía de a,sistencias o jefes de compar
sas innominados.

Y sin ningún esfuerzo de voz lts órde

nes fueron dadas, y los conjuntos movi

dos con precisión admirable.

II

II
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Pzrspectíva de las magníficas torres me

tálícas que sostienen las antenas de la
Unión Radío.

No es éste, sin embargo, el único caso;

también durante la impresión de Los

diez Mandamientos, Cecil B. de Mille

utilizó el nuevo sistema.

En Espf ña aún no ha salido la radio

telefonía de su carácter puramente re

trfatiyo y didáctico, es decir, aún no

se ha industrializado; pero, en su primer
aspecto, nada se puede pedir, puesto que

uenta can le totftMad de e'emmtes

Salón de conciertos de la Unión Radio
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proye,to para sus enhis4one y recepcio
nes.

Ha contribuído a su principal dewrro
llo la Unión Radio, cuya estación emi

sora compite honrosamente con las me

jores de Europa. Es una Marconi ti

po "Q", con una potencia de seis kilo

vatios en generador y equipo de reserva.

La antena, como puede apreciarse, está
tendida entre dos torres rnetálicas en

celosía de 38 metros de altura, apoyadas
en las azoteas del edificio de Madrid

París, el que, a su vez, tiene 30 metros

sobre el nivel de la calle.
Afiádase a esto la escrupulosa limpidez

de las audiciones y la gracia y el aquel con

que los simpáticos speakers desempefian
su tometido y se tendrá el secreto del

éxito de esta einsora, que rivaliza con

las mejores de Europa y ha conseguido
agrupar varios miles de radioyentes que

en breve serán legión.
Con tales elementos no es difícil ase

gurar su óptima radiación, que la ma

yoría de nuostros lectores habrán apre

ciado.
Pues bien, Unión Radic :ndependien

temente de su labor de difusión, se halla

en condiciones de servir a la cinemato

grafía.
Surja la película de conjuntos extra

ordinarios, de cosfs innúmeras, y el pro

digio que Cocil B. de Mille y Rex In

gran han efectuado, se realizaría entre

nosotros.
Pero en la cinematografía parlf,ftte es

donde la fotografía animada y la radio

tienen su verdadero y aun remoto punto
(le cont3ct3.

Detalle de una de las salas de aparatos,

II II II 11



LA SOBRINA DEL CURA
MELODRAMA DE

DON CARLOS ARNICHES

ADAPTACION CINEMATOGRAFICA
Y DIRECCION TECNICO-ARTISTICA

LUIS R. ALONSO

FOTOGRAFIA. JUAN PACHECO «VANDEL»

Marina Torres, Isabelita Alemany, Blanquíta Muñoz, Carmen Rico, Angelíta Cembrero,
Ricardo de la Vega, Javier Ribera, Luis González, Antonio Mata, Juan Nadal, F. Díaz de
Mendoza, Cembrero, Gimeno y Alemany, son los íntérpretes de este emocionante film.

La célebre "Ciudad encantada" de la provincía de Cuenca,
se refleja con toda su maravílla en esta hermosa película,

DIRECCION COMERCIAL:

OSCAR HORNEMAN
Conde' de Romanones, 12. MADRID
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OPINIONES SOBRE

EL ARTE MUDO Lo que dicen los críticos cinematográficos

El público muderno prefiere lo cómico a lo dramatico en

todos los órdenes de espectáculo. Estos gustos, lejos de dismi

nuir, aumentan de día en día y donde mejor se observa es

justamente en el cinematógrafo.
Hasta hace poco las películas cómicas tenían un valor se

cundario en los programas de cinema y eran de cortísimo me

traje. Hoy cualqtúer cinta moderna "filmada" por Douglas,
Harold o Chaplín, tiene más de cinco partes y formr, el eje
central y atractivo de la función de cine donde se exhiben.
La última película de Harold Lloy, El fresco, acaba de pro
ducir, solamente en Nueva York, y en diez semanas, la cifra
fabulosa de unos tres milloneS de pesetas.

Esta preferencia del público por la comedia grotesca es muy
de estos tie,mpos, en que la. vida moderna—accidentada, in

quieta, rapidísima— huye, en sus momentos de reposo y de
distracción de toda eamplicación cerebral que le obligue a pen
sar y discurrir sobre cosas profundas y perdurables.

Sin embargo Charles Chaplín, el actor cómico mejor que
tuvo y tiene la pantalla, en una reoiente entrevista afirmó que
sus trabajos futuros irán poco a poco acercándose a situaciones

dramáticas, y agregó que su aspiración suprema era la de lle
gar a interpretar para el film el papel da Cristo—en una

adaptación que de la vida del Hijo de Dios prcpara— como

prototipo ideal de la tragedia.
En re.solueión, nuestro parecer sobre el predominio de la

comedia o del drama en el cinematógrafo, para el futuro, eš que
lo cómico no (podrá sostenerse en la pantalla por eneima de lo
dramático mucho tiempo. La evolución natural del cinema será

acercane cada día más a un arte puro y esto es más bien pa
trimonio de lo trágio.

J. SOBRADO DE ONEGA.
(De «EI Sol.»)

Me pregunta, si considero la cinematografía como un arte

ind(3pendiente de la Novela y del Teatro. Y yo lo digo, pron
tamente: que no. El Teatro y la Novela son los padres legí

• •••••• • • ••••••
•

timos de la cinerm.tografía, y tanto tiene ésta de aquellos,
que, sin lo que de ellos toma no tendría subsistencia.

En las obras teatralas y en las novelas, halla el Arte mudo
la razón de su existencia. El Teatro es, ante todo, acción; sin

acción no hay interés, ni en el Teatro ni en la película. La No

vela es color, descripción. El Teatro es síntesis; la Novela es

análisis. En ésta se cuenta sin limitación de tiempo que re

ehace lo ,accesorio, lo que en aquél ha de verse y comprenderse
en rápida imoresión. La cinematografía es acción, principal, fun
dtImentalmente, si ha de interesar; pero no exige a,quellas for

malidades sintéticas tan precisas en la producción teatral,
preeisamente porque admite una parte antlítica de exposición
y de presentación que no es tan extensa cuanto en da obra no

velada, pero que es lo suficiente para apartarse de la vibración

nerviosa, pronta, que en la escena ha de producirse para

fatigar al espectador.
Es evidente que en toda obra einematográfica hay una obra

de teatro y hay una novela, ya proceda la primera de las otras

dos, o aunque la película sea hija de una literatura cinematográ
fica.

CESAR GARCIA INIESTA.
(De «La Libertad,»)

Desde mi partieularísimo punto de vista, el carácter pre
domina nte de la cinematografía no es común a todos los países
en que hoy tiene amplio desarrollo la industria del rodado de

películas.
En España —desgraciadamente—se da más importancia

a la parte artística que a la industrial.
Así mismo aeontece en Italia.
En Norteamérica, por el contrario, se da importancia

niáxima a la parte, comercial por sobre todas las cosas, limi
tándose en la artística al cuidado del paisaje y la luz.
En Francia país de equilibrio y ponderación—se conec

tan admirablemente ambas cosas.

j,Causas? Son tan varias que el análisis ,minucioso de todas

En la nueva cinta de Artis
tas Unidos “Don Q. o el hijo
del zorro» , Douglas Fair
hanck realiza una notable la
bor, cuyo mérito principal ra
dica en la maravillosa dispa
rídad de t,pos y caracteres.
Douglas hace dos persona

jes: un padre y un hijo, y a

tal punto de perfección llega
su caracterizado, que por las
adjuntas fotografías pue d e

juzgarse el maravilloso estu
dio que de su fíosonomía ha
hecho el celebrado actor.
Nadamás difícil que la ca

racterización enel arte cíne
matográfico. El empleo de ra
yas pora indicar las arrugas,
el uso de postízos y el sofla
mez están casi desterrados de
las galerías.
El cine, arte de sombras,

basa su caracterización en
ellas. Las sombras, habilmen
te aplicadas, y los juegos de
luces sabiamente díspuestos
obran el mílagro.

==



y cada una ocuparia tan èspaeio del que ni la arnabilidad de
FOTOGRAMAS, requiriendo mi humilde opinión, me da dereeho
a abusar.

MANUEL MERINO.
(De «La Nación.»)

Mi opinión es bien conocida por todos; no obstante, ana

lizaré en breves renglones, los elementos que considero con

tribuyen a su progreso, así como los inconvenientes, que juz
go son motivo por el cual no ava.ncemos en la medida de
nuestro deseo.

He de empezar por hacer patente, que son poquísimas las

personas que dentro del ramo de la producción eonocen a

fondo lo que este arte o negocio representa. Se hallan en

primer término, los actores, quienes se preocupan más del

provecho que les pueda dejar una actuación, que de buscar
el modo de colocarse por su trabajo en un lugar privilegiado.

La fabricación de películas, es indudable, que es un ne

gocio, pero no la cuantía fabulosa que hace sofiar a los

actores con unos haberes no menos fantásticos.
Con los elementos de que disponemos se produce bien;

mas es necesario que el capital sea más valiente. Con produc
ciones cuales son las que hoy circulan por el mereado, será

imposible que nuestra película pase las fronteras, y mucho
más difícil que podunos competir con lo que fuera de España
se fabrica. Todos los que del einematógrafo viven deben de
estimular y cooperar en la medida de sus fuerzas al perfeceio
namiento téenico y artístico de la producción.

Desconfiemos, sin embLrgo, de la rapidez en ese perfeceio
namiento. El capital aspira a ganar mucho, exponiendo poco.
Por otra parte, es necesario la selección de,sinteresada de los

asuntos; disponer de directores con "carnet"; es decir, que
estén eapacitados para su función; kaleríts perfectamente
equipadas; y, una cantidad de voluntad y desinterés, que no

vemos en el lejano horizonte.
En lugt.r de "esprimir la ubre de la vaca", contribuyamos

a que ésta engorde. Es el único modo de llegar en un plazo
próximo, adonde se pretender ir znás pronto aun, y de cual

quier manera.

J. A. CABERO.
(De «El Heraldo de Madrid.»)

La preguntita tiene miga. Ahí es nada vaticinar eìi tan com

plejo tema. Soy enemigo de hacer augurios; no obstante, una

pregunta requiere una respuesta y no puedo negarme a darla
a quien tan amable la solicita.

La tierra del dolar, donde todo parece tan fácil, ha con

quistado y ocupa el primer lugar en la cinematografía. Sin em

bargo, hemos visto producciones europeas insuperables, como

"Los Nibelungos" y "Madame Dubarry" debidas a los ale
manes y también producciones franeesas y de otras naciona
lidacles de innegable valor.

La producción americana adolece del ddecto de producir
fi:ms de Lsunto demasiado "americano" y por ello muchas veces

sus éxitos no guardan la mimna relación de importancia en

América y èn lluropa. Ën los asuntos históricos y en las pr
sentaciones de alta sociedad, hemos visto defectos muy lamenta
bles por falta de estudio, de los respectivos tomas, de los direc
tores. Si los americanos superan, hoy por hoy, en cuanto a

lócnica y en cuanto a presentación, no están a tanta altura
en lo que se refiere a los argumentos. La producción europea,
menos fecunda y menos rica, no ha conseguido superar a la
técnica americana, pero sí igualarla y desde luego, aunque en

menor cantidad, la ha superado en calidad. Pero hablando de
un modo general y sumando factores, hemos de reconoeer que
la producción americana domina a la europea.

A pesar pues, de estos lunares anotados así, a vuela pluma,
no debernos olvidar que los tmericanos se "pulen", se aplican
más cada día, se dan cuenta de sus errores y los van reetifican
do; y dados los elementos con que cuentan, creo que no se de

jarán arrebatar fácilmente el lugar que han alcanzado y por
ello he de contestar a la pregunta que encabeza estas líneas
diciendo:

"Para el porvenir, como en el presente, América ocupará el

primer lugar, cinematográficamente hablando".

Esta es mi modesta opinión; y si erré por meterme a pro
feta, que Dies me lo perdone, en gracia a que fué por compla

voluntades ajenas.
ANFURSO.

(De •Las Noticias., de Barcelona.)

La crítica, en general, tiene su misión: perfeccionar, inejo
rar, corregir deficiencias, etc., etc.

La crítica cinematográfica no escapa de esa ley, pero la
nuestra, a mi modo de ver, se bifurca en las formas expresivas,
que atmque algo semejantes, se distancian según se trate de
la producción extranjera o nacional.

La primera, sólo permite juicio,s irapresionistas, para que el

público pueda obtener una visión más exacta de los diferentes
elementos artísticos que encierra la película.

La segunda, requiere una labor más profunda, labor que sin
ser e.senciahnente técnica, abarque lo artístico y lo técnico,
puesto que no sólo ha de tender a orientar al público, sino que
su influencia debe recaer también sobre los que se lanzan a

la difícil misión de director, y a la menos complicada de actor.

DAMIAN MOLINO.
(De .El Diluvio., de Barcelona.)

Creo firme y sinceramente que es el buen gusto.
Antes que el artista, que el director, que el escenario, que

todo, es el buen gusto.
Sin él no es posible hacer una película.
No recuerdo de ninguna en que lo grosero, lo vulgar, haya

predoraina,do y merezea figurar entre las producciones intere

santes.
Por falta de buen gusto han fraeasado las producciones fran

cesas, las italianas, y no son nada la mayoría de las espafícilLs.
BILLY.

(De «El Noticiero», de Zaragozr..)

==



ADAPTACION LE LA POPULAR OBRA DE

LUIS F. ARDAVIN
DIRIGIDA POR

EUSEBIO F. ARDAVIN

Los más bellos paísajes de Bé

jar, El Castañar y la hermosa

serranía de Gredos forman los

escenaríos de esta película.

111111111111111111111111111111111111111111111n1

Interpretada por Celia Escudero,
María Luz Callejo, Lola Moreno,
José Nieto, Luis González, Mo

:-: desto Rivas y Antonio Mata
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CURRITO DE LA CRUZ

Versíón cínematográfíca de la novela de

ALEJANDRO PEREZ LUGIN

Edíciones Troya Fílm

Conde Peñalver, 13, Madrid



NOTICIAS Y ACTUALIDAD
"Producers Distributing Corporátion",

de Nueva Yor*, ha firmado un acuerdo
con la conocida Sociedad f.lquiladora de

películas en España "Julio César, S. A.",
que otorga a esta última, con la deega
ción de aqué11::, la explotación exclusiva.
en nuestro país de las gra.ndiosas pelícu
las del eminente director cinematográfi
co Cecil B. de Mille, indiscutible nrime

figura de la cinf.,matografía mundial.
Este cue.rdo crea una organización que

hermana, frente al negocio en España,
los intereses de una entidad alquiladora
nctamente española, cual es "Julio Cé
sar, Sociedad Anómma, con los de la

indicada firma productora de • los Esta
=,

dos Unidos, y lanzará, con la marca cte
la primera, durante el año 1926, comen

-= zando enero, un primer lote de 4()

lículas bajo el títitio genérico de "Se

lecciore.s Prodisco".

Se asegura que bastará la presentación
de la primera de aquéllas, titulada "Lf

senda al pasado", extraordinaria super

producción, para que público y actua
rios estimen unánimes que la marca,==

"Prodisco", formada con el anagrama
de la editora norteamericana, es sinóni
mo de insuperable calidad.

Desinteresadamente cedido por la di
rección del Salón Aeolian, incuguraron
una interesante exposición, la casa de
José Ortega y la Industrial Fotográfica,
de Valencia, representad: s en esta corte

por el conocido actuario D. Francisco
Martí.

Un éxito, en suma, que no es de ex

tranar cuando se cuenta con personalida
des y elementos de tfl valor.

Después de una larga excursión por
tierras argentinas regrezó a España, el

cmprendedor cinematogrffista D. Isidro
Casaus.
Y regTesó triunfante, y dejando el pa

bellón nacional a la altura de su efusivo
patriotismo.
A siete se elevan ir s peliculas de ma

nufactura española que estrenó, con el

consiguiente exito, en la República del

Plata, cifra a la que no hemos llegado casi

con muchos años de lihor y una expor
tación desordenada, realizada merced a la
iniciativa particular.
Isidro CasLus ha creado una casa su

uursal en dicha república, y ya desde
.'.11ora la producción nacional tendrá un

cauce fuerte y seguro por donde llegar
los países de Ikbla he.Imanff.
No se ha contentado, sin embargo, el

señor Casaus Con el kudable propósito
expuesto. Hombre de clara visión para
los problemas del hispan6-americanismo,
ha completado su obra' con la crección
del intercambio cinemátográfieó. La pri
mera muestra de él, está patente en

"Manuelita Rozas", que constituye, ade
más de una interesantísima prueba de
lo que en el país hermano se hace, un
trozo de su historia.

* * *

En una tertulia donde ge,nte de buen
humor hace chistes sin, respetar a nada ni
a nadie, y donde se tole'ran todos los des
manes con tal de que se luzca el ingenio,
preguntó uno de los "socios" a sus oyentes:

Vamos a ver, “tué animal es el que
arremete con la barriga?

EL HOMENAJE AL DE,CkNO DE LOS TECNICOS, ENR1QUE BLANCO
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El cinematogratísta actual no se ha hnprovisado: es la consecuencia de una depuración cientílica. El manejo de dispositivos,
luces, términos y movinnentos de figuras, no obedece a un capricho o a una genialidad: es la resultante del estudio tenaz y
de la experímentación. Y reconociéndolo así, todos los elementos de valía en el mundo intelectual testímoníaron su admird
ración y respeto a quien ha sabído dejar tan alto el nombre de la cínematografía española. Fiesta de adhesión y de simpatía

en la que se unieron todos los productores y cooperadores en un solo espícitu y una sola idea: trabajo

,



MUNDIAL FILM
Diputación 278

Teléfono 943 S. P.

BARCELONA

Ruperto de Hentzau
(Segunda época de EL PRISIO

NERO DE ZENDA) Maravillo.
samente interpretada por LEW
CODY HELAINE HAMMERS

TEIN, CLAIRE WINDS02.

BERT LYTELL y ADOLF0

MENJOU.

Presenta en la actual

temporada 1925-26

las GRANDES SUPERPRO

DUCCIONES de fama mundial

PACTO DE AMOR
Producción fascina ite y de Arte exquísíto, sublíme creacíón de Corínne Griffith,

Conway Tearle, Ellíot Dexter y Doris May.
LA NOCHE DE LA BATALLA)

Magistral interpretadón de Nina Vanna. El mejor elogio que puede hacerse de esta magna
obra es la de haber sído proyectada durante cuatro meses consecutívos en la

Sala Marívaux de París.

LA MUJER PERFECTA
Alta comedía de gran presentación interpretada por Paulíne Caron, Harrison Ford,

y David Powell.
EPOPEYA NAVAL DE ZEEBRUGGE

Interensantísímo asunto evocatívo de la Gran Guern... Destrucción de la base naval
de submarínos en el Canal de Zeebrugge.

EL CAPIT.AN BLOOD
La película más grandiosa de la presente temporada, basada en la famosa obra de

Rafael Sabatíní. Protagonista Warren Kerrígan.
De técníca perfecta, su presen

tación es Incomparable,
habíéndo sido calificada por

toda la prensa mundial como

lamejor obra Ileva la ala

pantalla hasta hoy.

MUNDIAL FILM

BARCELONA
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COMENTOS Y CURIOSIDADES
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Cuando una compaSiía cinematográfica
regresa del campo, a donde ha ido a fil

mar, los artistas durante unos días no

hablan de otra cosa Má6 que de los in

cidentes del viaje. Todos han aprendido
algo.
Cuando hay que ir lejos de los estu

dios para filmar una película, la casa

productora gasta mucho dinrro, quizá
diez veces más que en el

estudio.
Pero este gasto extraordi

nario resulta compensado,
pues la película es mejor, y
tanto el director como los

artistas aprenden cosas que
muehas veces evitan equi
vocaciones que cuestan mi

les de dólares.
En La caseta de seña

les, interpretada por Vir

ginia Valli, la encantadora

estrella; el Sr. Brown y El
ner Sheeley, el director ar
tístico de la producción, se

vieron obligados a hacer de

maquinistas de tren.

Condujeron la máquina
en un viaje de tres horas.

Los apuros que pasaron
fueron grandes, pero les

gustó y a la vez algo apren
dieron.

Virginia Valli también

aprendió algo nuevo.

La simpática estrella se

llevó un receptor racNtele

fónico, y no pudo hacerlo
funcionar como en su casa.

Al regresar al estudio un técnico le

plicó la causa de su fracaso. Gomo no

usaba antena, los rieles del tren recogían
las ondas, y, por consiguiente, su apara
to no las registraba.

* * *

ex

La opinión del padre de la pequefia
Peggy es que los niños actúan fuera de

casa, como se acostumbran a actuar den

tro de ella, y que los hábitos y costum

bres creados en, el hogar se traslucen a

la pantalla, si el nifio da el caso de tra

bajar en escena.

Baby Peggy ha alcanzado fama y ape
nas si euenta cinco afíos. Aunque se le

han aplicado la mar de adjetivos, los

que le vienen mejor son los adjetivos
nctural y dulce.
Ella siempre va al estudio acompafia

da de uno de sus padres y éstos han
tenido mucho cuidado en mantenerla ale

jada del público que la adula y la ha

laga.

;).tdre de la pequefíita nos dice que

a ve el público le considera a él de

mal carácter, pero que su intención es

la de evitar que la nifía se malerie, co
mo resultado de las muchas alabanzas

que le prodigaría el público de no evi

tarlo los prdres de la nifía, pues él ha

conocido muchos casos en que se ha

echado a perder un nifío por consentir en

Margarita dejaMotte, estrella norteamericana.

satisfacer todos sus caprichos. El en

tiende que las intenciones del público
son buenas, pero que no se dan cuenta

de la mala influencia que pueden tener

sobre la nifia.

En la casa, sus padres la han ense

íiado a obedecer, y ella es tan obediente

en casa como en el estudio y todos aque
llos que le conocen saben que es una pe

queffita que vive muy feliz y contenta.

Su última película es "Secret,o de Fa

milia", dirigida por William Seiter y con

un reparto de artistas todos conocidos y

José Gimeno. El “bizco» espniol.

de mérito. Esta cinta aparecerá en el

teatro.., la próxima semana.

* * *

Más de tres aííos se tardó en comple
tar "El Caballo de Hierro". Los ar

tistas principales en el reparto y unas

cinco mil personas del cuerpo de com

parsa pasáronse meses en el riguroso cli

ma del desierto de Neva
da y en la sierra del mis
mo nombre, viviendo ba

jo toldos y casuchas tem

porarias, sufriendo idénti
cos sufrimientos, en lo que

respecta a los elementos,
q u e los experimentados
por los conquistadores de
antatio que representaban.

* * *

Aún los bebés de los mi

llonarios tienen que sufrir
el castigo de sus faltas y
sufren dolores de estóma

go, lo mismo que los be
bés pobres.
La "estrellita" Baby

Peggy tuvo un fuerte do

lor de estómago debido a

una dosis demasiado exa

gerada de plátanos que to

mó mientras que se filma
ba la película Secreto de

familta.
En una de las escenas

de esta película, la nifíita

tenía que comer algunos
plátanos y se suponía que

la enfermeran; pero no sabíamos que la

artista iba a seguir estas instruccones al

pie de la letra hasta el punto de sentir

un cólico de verdad.
Esta vez sí se filmó una escena rmilística.

La niffita tenía que tomar una de las ba

'3,anas que colgaban del racimo, y como

hubo que tomar la película de nuevo, se

ecenió otra. En este momento, el padre
de Peggy la advirtió que había co,mido

suficiente, pero caprichcrsa, como todos

los bebés, insistió en que quería otra y

aunque no de muy buen grado, el pa.pá
la complació y como resultado tenemos

una escena de la película "vivida y sen

tida" por la pequefia artista, la encan

tador nena del cinema.
* * *

Denny se halla actualmente trabajan
do en una producción que lleva el nom

bre de En su ,traje de etiqueta, tomada
de un cuento debido a la pluma de Hen

ry Irving Dodge.
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CONSUELO
REYES

SE PRESENTARA

COMO PROTAGONISTA

DE LA PELICULA

eabríta tiraal notontwLi
ADAPTACION DE LA APLAUDIDA C OMEDIA DE
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sus aspiraciones. El está prendado de la chica, dispuesto a pagar
su gratitud casándose con ella, si ambos consienten.
Y canta la sirena. Casado él con Doloretes, vivirá ella en la

c.mte como una sefiora. El conde protegerá a todos. Con la in
fluencia del jefe, el alcalde podrá dejar la vara para tomar la
investidura de diputado. Basta la voluntad del conde para con

seguirlo. Cuántos percebes la han obtenido sin más trabajo que
ser corifeos en la tertulia política del sefior ! El alcalde puede
aspirar a ello con mucho más derecho que los otros.

La tentación es poderosa. El alcalde acepta en principio la ge
nerosa oferta. Pero hay que contar con la chica. No tiene madre
que la aconseje, y a él no le gustaría violentar su voluntad. Haga
Atilano lo que pueda por conseguirla, que el apoyo del padre no

ha de faltarle.
—Eso corre de mi cuenta—replica el interesado. Y queda con

venido el tácito acuerdo que ha de llevar a feliz realización los
ambiciosos planes.

carta para Madrid?—refunfufia Peret, estrujando la

que lleva en las manos—. ; Pero qué demonios tendrá que contar

este hombre para escribir todos los días, a pesar de las pocas cosas

que pasan en el pueblo !
Aquella mafiana Peret ha matado el gusano con un aguardiente

anisado que enciende la sangre y excita a la rebeldía.

Que espere la carta. ¡ Venga otra copal...
Camino de la barca-correo, Peret piensa que será interesante

saber lo que se dicen estos señorones, que influyen en los destinos
del pueblo. ¿Por qué no intentarlo? El aguardiente da fuerzas
para todo. Manos a la obra. Violación de correspondencia. Sen
t-clo en un ribazo, Peret, deletrea la extensa misiva.

"Ruégole encarecidamente que no deje de activar la concesión
de la cruz al alcalde. Es un imbécil, cegado por la ambición, de

quien puede obtenerse todo a cambio de estos relumbrones.
"Además, la hija es un excelente bocado, digno de que se hagan

por ella las mayores burradas. Yo no podía sofiar mejor acomodo.
Mujer honrada, sencilla, guapa, rica... ¡Por Dios, sefior conde,
no abandene en este trance al más adicto de sus partidarios ! De
usted depende mi felicidad definitiva."
Debajo del Peret borrachín, hay un cuco con más conchas que

galápago. Al bolsillo la carta. Una más que se ha perdide
en el camino.
Y Peret calla, porque hablar sería perderse. Pero desde aquel

momento vive alerta v vigila. Que se ate bien los zapatos el que

quiera acercarse a Doloretes, sino es por el camino franco y
ilanc,!...

El conde no olvida a sus vasallos. Cruzándose coi la carta no

enviada, llega la feliz noticia. El Gobierno, atendiendo a los rele
vantes servicios, etc , etc., acaba de conferir al alcalde del Pinar
la crilz del Mérito Agrícola. Alguien comenta: "Debe ser en

premio a los planteles de arroz robados al lago."
El pavo real ha Icgrado despegar la cola. El alcalde se pavonea

luciendo su concl-coración. Atila ha tenido el galante rasgo de
regalarle las insignias. En la casa del cacique, gozan del alboroque
los personajillos del poblado.
Llega el cartero. Separa a Doloretes de la animada reunión y

le entrega una tarjeta postal, a nombre de la chica, y ¡con sello
extranjero !
Dolores la recibe emocionada y gozosa. En el anverso, una

calle fastuosa: Picadillv-Street. En el reverso, estas enigmáticas
palabras "Y love you".—Visnatet.
La asombrada joven llama al vicario, en demanda de explica
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interpretación a las correctas asiduidades de Dolores, atribu
yéndolas, quizás, a influjo de su porte y labia.

Es la fiesta mayor. Doloretes ha de cumplir sus deberes de
clavarisa. Vestida con el clásico traje de seda negra, el bordado
pafiolón de Manila y la mantilla de blonda, prendida con rica
jova de esmeraldas, acude a la iglesia.
'Un encuentro a la salida de misa. El rico atavío de la hija

del alcalde contrasta fuertemente con la modesta presentación
de la tía Tenca, madre de Visantet. Sin embargo, ambas se de
tienen y se besan y hablan del ausente.

- Escribe ?—pregunta Doloretes.
—Sí—contesta la madre—; escribe a menudo y dice que los

asuntos le van bien; que no demorará su regreso, que volverá
triunfante.
—Y en todas las cartas pone recuerdos para ti—afiade.

— Ninguna mejor noticia para la clavariesa. Vuelve a su casa fe
- liz, porque, además de Dios, el amor humano acaba de en
=
- trar en su alma.

La convalecencia de Atila es ya inmediata. A nadie alegra
la próxima partida del huésped. El alcalde sabe que todos los
cuidados que se tienen con el enfermo son méritos ante el jefe.
que le favorecerá en su arnbición política. Doloretes tiene sincero
afecto al enfermo, sumiso y agradecido.
Sólo Peret, el alguacil, daría cualquier cosa por que Atila

estuviera ya a unas cuantas leguas de distancia. Atila tiene el
hábito de mandar con autoridad plena. Y Peret se hace la
cuenta de que sirve a dos alcaldes. Apenas le queda tiempo para
remojar el gaznate en amigable charla con sus amigachos. Es
mala cosa ésta de aguantar a dos cmos.

Ya abandonó el lecho el enfermo, que ahora está en la soleada
v florida galería, frente al mar, recibiendo la caricia del sol y
de las brisas marinas. Es una bella mailana primaveral, que invita
a la voluptuosidad.
Doloretes acaba de colocar sobre el rústico velador el vaso col

mado de leche, el plato de mayólica repleto de esponjados biz
cochos.
Una vez más se han cruzado la dulce sonrisa de la moza y las

galantes frases de gratitud del convaleciente.
El médico ha entraclo. Aquello va bien. Unos cuantos días de

sol y de alimentos sanos, y el forastero regresará a Madrid como

nuevo.

—Hay algo más que el sol y los alimentos y la ciencia inne
gable de usted—replica Atila—; la bondad de la enfermera, un

ángel capaz de obrar milagros. Feliz el hombre que consiga hacerla
suya. Creyendo Ilevarse una pobre, logrará un verdadero tesoro
—No tan pobre, amigo—arguye el galeno—; su padre es rico

ella es hija única. Hav en perspectiva una dote nada despreciable.
Las últimas palabra's del médico han desnertado en el hombre,

ya sano de cuerpo, las ambiciones del espíritu aventurero y des
aprensivo. La idea de aleo, fácil y practico, va a germinar en

Fll voluntad sin escrúpulos.

- Tiene novio la chica?—pregunta Atila a! alcalde a boca
jarro durante uno de sus paseos por el bosque de la Dehesa.
—¡ Cómo lo va a tener entre estos patanes !—contesta el padre,

siempre mareado por sus humus de grandeza—. Para ella, como

para mí, es estrecho el camno de este rincón apartado del mundo
Y Atila, hallando propicio el momento, no vaçila en explanar
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ción. No puede darla. Recurre al boticario. ¡ Jamás ha oído nom

brar aquel específico! Llama aparte al médico, que lee, sonríe y

dice a la intrigada Doloretes:
—Ven hacia el jardín, y te descif raré el misterio.
Y en el más bello rincón del jardín, bromista y galnte, des

pués de hacer sentar a la muchacha, para que no caiga de la emo

ción, susurra en su oído:
—Esas frases, en inglés, quieren decir : ¡Yo te amo!...
Y se aleja, sonriente, dejando a Doloretes confusa y arrebolada.
—;El me amal..., repite maquinalmente, mientras su pecho se

ensancha, respirando las salinas brisas, bajo el sol mediterráneo.
Y comienza a florecer, en su corazón, la dulce semilla tan amo

rosamente cultivada.

ACTO TERCERO

Puerto de Londres. Un buque frutero hace rumbo a España.
Ya puede ir rripido, que en el bagaje abundan las esperanzas.

Ya no hay motivo justificado para que Atila prolongue su es

tancia en calidad de huésped. La curación es absoluta. Pero hay
que realizar el plan meditado, y, de acuerdo con el padre de Do
lores, la proximidad de las fiestas es buena escusa para demorar
el regreso. Después de fiestas, a Madrid...
Los fuegos cruzados del pretendiente y del ambicioso futuro

suegro, confluyen en el mismo blanco. Pero Dolores parece no

enterarse de lo que de ella se desea. A las asiduas galanterías
del forastero permanece insensible, y procura esquivar las ocasio

nes de requiebros y confidencias sentimentales. A las insinuaciones
de su padre, sugiriéndole la necesidad de casarse, por si él faltara,
contesta con una broma y una caricia. ;Está él para vivir cien
años!...
El único que podría poner a Dolores en antecedentes del peligro

que le acecha es Peret. Pero, cómo hablar ?... Prudencia, cachaza,
y vivir alerta...
Mientras tanto, Doloretes, que ya no tiene que cuidar a ningún

enfermo, ni ha de dar gusto a nadie más que a su propio cora

zón, gústale más cada día la soledad, porque en ella expláyase
su animo, y tiene más ancho campo de vuelo su excitada fan
tasía.

Después de recibir la emocionante tarjeta postal ha sabido, por
la madre de Visantet, que éste debe estar de regreso. Piensa en

la alegría de volver a verle, y le place pasear sus secretas ansias
a orillas del mar, ese mar que puede devolverle o arrebatarle al
hombre deseado.
Atila, que ya ha notado la sistemática desaparición de Doloretes,

coincidiendo con los momentos más propicios a sus avances amo

rosos, prepárase a activar la ardua empresa.
Acaba Doloretes de abandonar la casa, con idea de visitar a

unas amigas.
Inmediatamente Atila toma la escopeta con escusa de ir a

eohar un par de tiros a las gaviotas.
Peret, vigilante, dase cuenta de la maniobra y sale, a su vez,

para ver lo que pasa. Dolores y Atila, sin verse, avanzan hacia
la playa, absorta la primera en sus amorosos pensamientos, cau

telosamente el segundo, para espiar a la muchacha, y bien ajenos
ambos, a que un tercer personaje sigue sus pasos.
A orilla del mar, junto a la Cruz del Moro, hay una rústica

choza, albergue de carabineros, recato de las bariistas que van

a desnudarse. En ella acaba de entrar Doloretes. A distancia,
desde una duna, la ha visto Atila, que ahora adelanta, presuroso,
desendo espiar a la amada. La blandura de la arena y el rodar de
las olas, anulan el rumor de sus pasos.
Desembarázase de la escopeta y busca un resquicio por donde

atisbar. El espectáculo espolea los deseos del galán. La mucha
cha, desnuda de pie y pierna, destocada y segura de estar sola,
goza entregándose a las caricias del mar. Atila cree llegado el
momento de una acción rápida y decidida. Cuando la joven va

a salir del agua, destácase de su escondite y sale a su encuentro.
La sorpresa y la indignación de Doloretes méclanse en su sem

blante. El avance de Atila es enérgico y rápido. Se desbordan
en sus labios las frases de ardiente amor, las protestas y jura
mentos de eterna fidelidad, los ruegos casi llorados y las disimu
ladas amenazas... El está loco, no sabe lo que hace. Antes se

procura la muerte, en aquel mismo instante, que consentir en

volver al pueblo con la incertidumbre de no ser grato a la que
es dueíía de su alma.
Doloretes, estoica y a veces con relámpagos de ira, sólo pide

— respeto a su persona y paso franco a la choza, donde dejó parte
de sus ropas.
Cuando Atila intenta apoyar con las manos la acometividad de

sus argumentos, la muchacha, desplegando insospechadas fuerzas,
le rechaza rudamente... Y Atila, excitado ya por la lucha, furioso
por verse así repelido por la que creyó débil mujer, busca el
desenlace aparatoso a la dramática escena, y va en busca de 14
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escopeta que dejó en el suelo, para emplearla en amedrentar a

la muchacha...
Inesperado final: la escopeta sale a su encuentro. Pero de cara,

encañonándole y en manos de Peret, que la recogió mientras se

desarrollaba la escena, y ahora la tiene pronta, mano en el ga

tillo, a disparar tan pronto Atila avance un paso... Perdida la

jugada, Atila, tiene que rendirse a discreción. Doloretes ha en

trado libremente en la choza, de donde sale a poco vestida. En

tretanto, Peret, ha bromeado con el forastero. No debe hacer
caso; aquello no ha sido más que pura broma, una chirigota, como

cn las cosas de treato. Así y todo, no le pierde la distancia.
Y los tres emprenden el regreso al poblado. Doloretes, digna,

callada, apresurando el paso; Atila, a sus alcances, no sabiendo
cómo contener la rabia de verse reducido a la impotencia. Peret,
sin soltar la escopeta ni perder la guardia...
No queda más solución que rectificar la acc.ión. Atila logra

ponerse cerca de Dolores y hacerse oir. Debe perdonarle, olvidar
lo pasado. Ha sido un arrebato ciego, irresistible. El amor, el sol,
la complicidad del mar... Sea humana, sea buena, otórguele su

perdón, y él hará penitencia para merecerlo.
Doloretes, siempre digna, accede a callar. Pero a la caballe

rosidad del forastero, que tantas atenciones le debe, exige jura
mento de que no ha de dar nuevos motivos. Así queda jurado.
Y Peret, de regreso en casa, cuelga la escopeta, y aun tiene

humor para devolver al infortunado cazador los dos cartuchos,
sacados del cafión y guardados en la faja

Ha llegado la fiesta tan esperada. Los gigantes y los enanos,
en la plaza del pueblo, dan una nota regocijada, sobre todo para
la gente menuda.
Va a celebrarse la corrida de las joyas. Entre las ofrecidas

para premio de los corredores victoriosos, está el magnífico pa
fittelo de seda regalado por la hija del alcalde. Atila, buscando
motivos para borrar el deplorable efecto de su escena con Dolo

retes, por todos ignorada, ha tenido el buen gusto de inscribirse
entre los aspirantes.
A última hora, la lista se aumenta con el nombre de un nuevo

jinete: Visantet, que regresado de Londres ha ido a visitar a su

madre y sentido el anhelo de ganar el premio de su amada.
Pónese en marcha la victoriosa comitiva. Preceden los porta

joyas, vestidos a la antigua usanza, con ricos trajes de raso, mon

tando briosos caballos, lujosamente enjaezados, y llevando sobre
el asta el aro, de donde penden los premios, fajas y paffuelos, en

su mayor parte. Les sigue el Jurado, de gente vieia, también
ataviada a la antigua. Y detrás los corredores, caballeros en

lúcidos jacos.
La gente se agolpa a los lados del camino, para presenciar los

incidentes de la carrera. En primer término, junto 'a la meta,
están los familiares de las autoridades, y entre ellos, emocionada
o inquieta Doloretes, que suspira porque su joya vaya a manos

del elegido de su corazón. La carrera es accidentada y emocio
nante. El caballo de Atila. que no desmiente la reminiscencia
histórica, lleva nronto la 'elantera. Cuando ya parece seguro el
triunfo, Visantet. en un sobrehumano esfuerzo, tendido sobre lat

crin, materialmente mordiendo el cuello a su cabalgadura, logra
nisar la codiciada meta. Un alarido triunfal aclama la victoria.
El pueblo celebra con ruidosa alegría que sea un hijo de la tierra
el que haya logrado adelantar al forastero.
Y al recibir de manos de Doloretes el codiciado premio, las

miradas del vencedor y de la hermosa tienen una sublime elo
cuencia..
Atila adivina que se halla en presencia de un rival afortunado,

y en su corazón, receloso, germina el odio inevitable.

Batidores de la procesión, que saldrá luego, las grupas, van

abriendo paso. En lugar de honor va la formada por Doloretes y

Visantet, que, por derechos del vencedor pasea, victorioso, a la
hiia del alcalde.
Luce ella el clásico peinado de peina de oro y agujas de esme

raldas. Viste él su chaleco de flores, su faia roja, su camisa blanca,
sujeta con gemelos de filigrana de oro. Lleva a la cabeza el pa
fmelo de seda, recientemente ganado. Su paso es saludado con

vítores y aplausos. A lo largo del trayecto resuena la misma ca

rifíosa exclamación:
—¡ Qué hermosa pareja hacen !...
En uno de los descansos de la carrera, Visantet, sintiendo sobre

su cintura la presión del brazo de Dolores, que tiembla emocio
nada, se atreve a volver la cabeza y susurrar al oído de su compa
ñera

Te gustaría que el caballo tuviese alas y nos llevase lejos,
donde a solas, pudiera decirte cuánto te amo?
Doloretes no acierta a contestar, pero inclina vencida la ado

(Continuará.i
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do y exquísíto de los poetas

gallegos, que con Rosalía de

Castro resume la frondosa li

teratura gallega de nuestro tiempo, escríbió

con «La Virgen del Cristal» su obra más

bella, su obra cumbre.

Pintura fídelísima de la vida campestre ga

llega, «La Virgen del Cristal» es una encano

tadora vísión de la tierra incomparable que

llamamos la Suiza española.
La edícíón Sol-Film, del inmortal poema

de Curros Enríquez «La Virgen del Cristal»

constítuírá una espléndidá manifestación del

arte cínematográfíco espafiol.



COR_R_ESPONDENCIA E INFORMES
Bajo este doble epígrafe inauguramos

la correspondiente sección, en la que con

testaremos, gratuitamente, a cuantás

preguntas se nos hagan relacionadas con

la cinematografía,.
Si c desea que la respuesta se haga

partim.armente, deherá ser aeompañada
la corsulta de sellos por valor de 50
céntimos.

Todo informe que requiera alguna
gestión, satisfará cantidad de cinco

pesetas, cantidad que querlará reducida
a tres pi-ra nuestros suscriptores.

Ningún informe será sometido a ges
tión, sin la previa conformidad del in
teresado.

Las conn'i; no requieren ningún re

quisito; en cambio, tada solicitud de

informes, con o sin gestión, deberá ser

acompafiada del cupón correspondiente,
finin do por el suscriptor o lector.

Para la sección de informes, contamos

con personal espeeializi-do, y con la

cooperación de la acreditada casa de In
formes Comerciales RICHEN.

BOLSIN DEL CINEMATOGRAFISTA
En esta sección daremos cabida a

cuantas ofertas y demandas sobre obje
tos o productos do ramo nos sean he
chas. Pero la principal misión de esta
sección comercial e3 dar facilidades al

comprador o vendedor de ocasión, para
que realice una tránsacción favorable,
que de ninguna manera puede hoy efec

tuar con la rapidez y la eficacia nece

sarias. Nuestra REVISTA, átenta a todo
cuanto pueda reportar un beneficio para
sus lectores, abre esta interesante sec

ción, que está llamada a obtener el má

ximo de favor por su mureha difusión y

por el ambiente especial en que se des

Cupón para "Informes Comerciales"

D.
suscriptor n.° solicita el Informe Co,
mercial sobre el asunto que acompaña.
La respuesta ")

de de 1926
Firma del interesado.

(1) Por carta o en la sección correspondiente
NOTA. -El no suscriptor prescindirá de la casilla relativa a ello,.

envuelve, compuesto de un elevado tanto

por ciento de profesionailes y un no me

nor de aficionados.
Tarifas para esta sección: Tias dos

primeras líneas gratis, enviando el cu

pón; las siguientes, a una peseta. Sin

,eupón, a una peseta línea.

CUPON PARA EL .."BOLSIN DEL CINEMATOGRAFISTA"

D.
residente en

calle de
envia para su inserción en la sección «Boletín
del Cinematografista» el texto adjunto.

Firma del interesado,

CUPON PARA EL "CONCURSO DE BESOS"

D.

calle de

clue habita en

La boca de Elisa Ruiz Romero es la n.°

La boca de María Luz Callejo es

La boca de Isabel Alemany es

La boca de Consuelo Quijano es

Ia n.°

la n.°

la n.°

Firma del interesado.

Toda la correspondencía para esta Revista debe dírígírse al

Apartado de Correos núm. 12,357

1
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= "Amapo1a"
LA GITANA

Protagonista: ALFREDITO HURTADO

Leyenda gitana, ímpresíonada en el típíco Sacro Monte

granadíno, en la pintoresca Sierra Nevada y en los

bellos paísajes malagudíos.
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Música original del maestro Víllajos
Estrenada con éxíto enorme en el

=CINE GRAVINA=
de MADRID

EXCLUSIVA. — JOSE MARTIN. — GENERAL ARRANDO, 36.
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PkOPAGANDAS ARTISTICAS
Francisco Martí

Fuencarral, 6, pral. ízqda. MADRID

Representacíón de la Casa Ortega y La Industrial Fotográfíca
de Valencía.

Carteles, amplíacíones fotográfícas, fígu
ras recortadas, argumentos y toda clase

de propaganda para película.

RIDAN PRESUPUESTOS
MkiMnininafffnl
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PRIMERA FABRICA EN MADRID

DE

BASCULAS, BALANZAS Y TODA

CLASE DE APARATOS DE PESAR

DE

HIJA DE ALFONSO GARCIA

BALANZA IDEAL (MODEIO REGISTRADO)

LA UNICA SENSIBLE, EXACTA Y ELEGANTE

Talleres Despacho

Platería de Martínez, 1. P.° del Prado, 28.-Tel.243 M.

MADRID

tYll •

Talleres PRENSA NUEVA, Calvo Asensio, 3.-- Madrid.
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