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LOS PROXIMOS ESTRENOS

Para el lunes, día 3 de cliciernbre,
se anuncian los esfrenos siguienfes:

Callao
"Siernpreviva"

Gaunionf Brilish

Capifol
JIIPor qué frabajar!"

Metro-Goldwyn-Mayer

Avenicla
"Amor y alegría"

Radio Picfures

Palacio de la Música
"Tarzán y su compañera"

Metro-Goldwyn-Mayer

Rialfo
"El marido de mi mujer"

C. 1. F. E. S. A.

Monumenfal
"El clesaparecido"

Producción española

SPARTA, la primera revista
técnica dedicada exclusiya
mente al seryicío y defensa
de los intereses de la cine

matografia, constítuye, por
su absoluta seriedad y por
su carácter índependíente,
la mej or garantía para
cuantos quíeran ínformarse
de la producción y asuntos

cínematográfícos

iQuiere usted suscribirse a SPARTA!
R.ecorte y remítanos, autorizado con su firma, este boletín

Nombre y apellidos. D.
direeción (ealle y número)
ciudad provincia dc.
Se suseribe a la Revista Técnica de la einematografía SPARTA durante un (1)
cullo importe de pesetas remite por Giro Posta, a SPARTA. Palacío de la Prensa, píso 14.
(1) Trimestre ptas. 4 de do 193
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1)01rothy narte

Bajo las amplías alas de ese ele
gante sombrero, se realza el ros
tro encantador de Dorothy Dare,
la artista gentil, que parece por
su cara una muileca que ilumína
el divino encanto de una rísa de

ángel.
Juventud y alegría unida a una

belleza que cautíva, y que presta
a la artista línematográfíca fuerza
milagrera de díosa que toma en

la sírnpatía expresíva de su sem

blante el calor de la vdía.
Pero con todo, esa perfeccíón

demasíado lustrosa toma el ca

rácter cromático de la ídeación
de un artista que nos hace pensar
en la portada de un magazíne
norteamericano.

tas aittiviJades tiiic
u.iaIoqiralicas Iltaba
HAN' 3.000 SALAS EN El. PAÍ

Para tener un concepto exacto del

negocio cinematográfico en Italia, es

preciso, ante todo, tomar en consi
deración algunas ci fras que servirán
para ilustrar mejor que todo otro

argumento el criterio sobre este par
ticular.
Recordemos, así, que este pais, que

cuenta actualmente con una población
de unos 42 millones de habitantes y

dispone de unas 3.000 salas cinema
tográficas, está en gran parte pen
diente de la importación de material
extranjero, ya que el de producción
local no alcanza ni remotamente pa
ra cubrir las necesidades del nego

cio, como se desprende de la circuns
tancia de necesitarse, por 10 menos,

entre 250 y 300 "films" de estreno

por año. Teniendo cli cuenta que el
-cine no solamente constituye una em

presa comercial, sino que Ilena, ade
más, una función cultural, el Go
bierno se encuentra empeflado, desde
hace ya algimos afios, en la tarea de

-apoyar en todo sentido a los pro
ductores locales, deseando por ese

medio aumentar la eficiencia cultural
en beneficio del fasCismo.•

UNA NUEVA LEY

COMO los primeros esfuerzos del
€robierno no dieron resultados prác
ticos satisfactorios, las autoridades
promulgaron recientemente una nue

va ley, destinada a avudar en alto

grado a los productores locales, para
lo cual no solamente impone inertes
derechos aduaneros a la importación

(Continúa en la pág. signiente.)
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..cAt y,reinio einematográfico
cs- los com,pce,t1evos de lcttrett.sa.

q:,espaés de unprolongado receso, ductente el que me Le

mantenído al ntaryen de las activídades períodísíicas,
retorno nuevamente a este terreno, en donde con cálido en

tusiasmo 4u4e de consagrar los mejores años de mi vida,
para asuntir la dirección de esta revista, correspondiendo así

a la deferencía con que 4a querido Lonrarnte la nueva Sm
presa que desde 4oy se erairenia con la responsaklidad edi

torial de SPARTA anímada del onejor propósíto para ím

printír a esta putdicación los mawores impulsos.
4tt4ré de decir sobre prograntas de reaklaciones

posí4les, adelantando tt los lectores la slutesís de las

labores futuras, pues entiendo que es muc4o ntejor 4acer que

prometer y sobre todo que el publico cansado ya d tanta

vana promesa solo se convence con la suprema elocuencit'

de los 4c405•
C£ara el gremío eittemcdográfico, a quien con cataícter

preferente eeta pu4licaci6n se dedlect, sean estas líneas ade

más de unpreferente saludo, la formal promesa de que

esta dirección stt4rcí defender en todo írtsfante SliS justas
dentandas stts leyítímos intereses.

para los clístínyuídos compañeros de la prensa, mas

que saludo, un sincero a4ra3o del camarada que se com

place ofrecerse desde estas columnas íncondiciontalmente.

q.,íceotte q. 'Pezratc4t1

El sensaluona•l sohire las
patentes de liVesteria IIeiriirc

Pskairá frater
Un pleito sensacional acaba de ia

llarse en los Estados Unidos, revo

lucionando todo el mundo de la cine
matografía. william Fox, el vetera

no cinematografista, que fué uno de
los primeros v más activos produc
tores de Norteamérica y a quien las
vicisitudes de los negocios obligaron
a retirarse de la empresa fundada
por él, ha obtenido en virtud de ese

fallo un rotundo triunfo sobre la
Western Electric.

El fallo expedido por la Corte Su
prema de la Unión declara a Wil
liam Fox como el finico poseedor
legítimo de la patente básica de la

grabacion del sonido sobre la peri
cula. La situación, pues, del eminen
te hombre de negocios ha cambiado
por completo, ya que se convierte
ahora cmi el árbitro de los procedi
mientos técnicos sonoros de la cine
matografía.

(Con!;1t tí,/ en la h(ig. siguiente.)

Se ha hecho cargo desde esta fecha, de esta pu

61icación, una nueva Empresa Editora la que, impul
sada por el más entusiasta empeño, se propone dar a

su contenido todo el realce que SPARTA merece en

corresponciencia al favor que el ha sabido dispensar
el gremio cinensafográlico de España, al que con ca

rácter preferente se dedica.
En lo sucesivo esta publicación saldrá el 15 y 30

de cada mes.
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Es ésta una muchacha que sabe
reír francamente, mostrando con

alegría la sincera transparencía
de un espírítu en donde las preo
cupaciones aún no han consegui
do posarse.
Dócil para prestarse a la diver

sidad de expresiones, toma un ca

rácter diferente en la pantalla, que
parece muchas veces una mujer
distinta, y es que Asirid Allwyn
tiene un poder de adaptacíón ex

traordinarío.

Típo estílizado y elegante, artis
ta de temperamento ver dadero, a
quien los directores no han con

seguído aún sacar todo el partído
que promete.

La siissacitín áae la
Etrasairesa

LAS DItt;ANIZACIONES (;REM IALES

Sobre este particular conviene te

ner en cuenta que la industria del
cine siempre poseyó en Francia en

tidades gremiales. Así, la Cámara
Sindical de la Cinematografía, que
comprende a todas las actividades del
negocio,, existe desde 1912 ; el Sin
dicato de Propietarios de Salas Tea
trales, desde 1909 el Círculo de la
Prensa Gremial Cinematográfica,
desde 1912.
Todas estas organizaciones gre

miales de antafto, que siempre su

pieron estar a la altura de su mi
sión y que, por medio de frecuentes
reforritas, lograron conservar su ef
ciencia, recibieron un rudo golpe con

la creación de la "Federación Na
cional del Cine Francés ", nueva en

tidad inspirada por un joven miem
bro del Parlamento, M. Henri Clerc,
junto con algunos exhibidores, ope
radores. y artistas. Esta organización
se ocupa actualmente con toda acti
vidad en lograr la reorganización de
la industria ante las autoridades. Me
rece citarse también el hecho de que,
en tanto que las organizaciones an

teriores defendían principalmente los
inte.reses de los empleados, la nueva

entidad ha sido fundada por los ar

tistas v empleados.

1.5 .\CTI !DAD DE LOS S N

DICATOS

nuevamente a la situa
.,,n ;:ctual, debetnos afirmar que la
actividad de los sindicatos se ha vis

monopolizada, durante mucho

(Continúa en la pág. siguiente.)



Las activiLles It;1111C•• lLa sibiagrigín de la
malogiraliweas en Ilialia

(Viene de la pág. anterior.)

de material extranjero, sino que, al
mismo tiempo, obliga a los exhibido
res a pasar el de producción local,
asegurando en esa forma a los pro
ductores un amplio margen de bene
ficios. Además, establece premios pa
ra ser distribuídos entre los produc
tores locales como contribución del
Estado al estimulo de la filmación de
películas nacionales.
Esta nueva ley apareció en la "Ga

ceta Oficial" de Italia el si de no

viembre de 1933; pero no pudo ser

aplicada hasta el momento actual,
debido a que aún no ha sido elabo
rada la correspondiente reglamenta
ción. Sin embargo, el Gabinete ita
liano se ocupó de esta última cues

tión en su reunión del 30 de junio
del corriente afio, por lo cual puede
descontarse de que en breve será
puesta en vigencia la citada legis
lación, que la industria local espera
con justificado interés.

40 PELICULAS ITALIANAS SE RO

DARON EN 1933

La producción de "films" italia
nos, que alcanzó a S610 20 pelícu
las en 1932, se elevó en 1933 a 40
producciones, cifra que constituye un

record en el país. Durante el año
actual, es probable que sea menor el
número de "films", debido a que la
ley citada anteriormente estuvo tan
to tiempo inactiva, que se produjo
un ambiente de desconfianza, el que
limitó, como es natural, el número
de "films" a rodarse. Pero, a pesar
de ello, es indudable que las produc
ciones van aumentando gradualmen
te en calidad, cosa perfectamente de
mostrada por los últimos "films", es

trenados en Venecia, y que fueron :
•"La signora di tutti" (Novella
Films, bajo la dirección de Max
Ophuels); "Seconda B" (Produc
ción I. C. A. R., dirigida por Gof
fredo Alessandrin;); "Stadio- (Ar
dita-Film, bajo la dirección de Car
lo Campogalliano) y "Teresa Con
falonieri" (Producción S. A. P. F.
Dirección de Guido Brignone).

LA SITUACUSN ECONóMICA DEL

CINE ITALIANO

En lo que concierne al aspecto
económico de la industria de este

país, debe tenerse en cuenta que las
películas italianas no han tenido, has
ta el presente, una gran aceptación
en el extranjero, cosa que, en cierto
modo, se atribuye a la falta de com

prensión del idioma en muchos paí
ses. Sobre este particular, merece te

nerse en cuenta que las pocas pelí
culas, presentadas en el extranjero
en otra versión, obtuvieron buena
acogida.
En cuanto a los beneficios obteni

dos por la exhibición de películas en

el interior del país, siempre han sido
relativamente escasos, debido a la
costumbre de combinar estos espec
táculos con números de varieté, cuyo
costo se descuenta de las entradas
brutas, ya de por sí, bastante redu
cidas, a causa de los bajos precios
que se abonan habitualmente por las
localidade.s.

LA PRODUCCIóN EXTRANJERA

La producción extranjera ha teni
do siempre buena aceptación en el
mercado italiano, pudiendo asegurar
se que el material norteamericano
ocupa el primer lugar. Durante la
temporada 1932-33 se exhibieron 18o
"films" extranjeros en Italia, can

tidad que en la de 1933-34 se elevó
a 230, y para 193435 se anuncian no

menos de 300 películas.

S• . grgr,imeirgengriapara l[olgsieja dle luddendatogiraitda
UESTRA industria cipematografica se manifiesta ya fuera de los
" primeros pasos vacilantes de su iniciación, marcando en su

evolución, notablemente acentuada va, la línea de una obra que co

mienza a afirmarse.
Sin apoyo oficial de ningún género basta el actual momento,

esta evolución es obra de su mismo esfuerzo, fruto logrado en ti
tánica lucha dentro de sus propios y limitados inedios, merced a

los cuales ha podido irse levantando poco a poco, sin que el Go
bierno, propicio para prestar ayuda a tantas otras manifestaciones
de la vida artística e industrial, hubiese reparado en que la cine
matografía espafiola es, por su conclición de vehículo cultural, un

medio formidable para que nuestra cultura pueda ser llevada dig
namente ante propios y extraflos.

Huerfana de tan necesitada protección, nunca tan justificada,
aunque no fuera nada más que en su carácter industrial, por el
liecho de que ella deja en el país el beneficio líquido de sus uti
lidades.

Que no se diga, como justificación de este desvío oficial, que la
cinematografía espafiola sigue distando aún del grado de esa per
fección que suele constituir en las películas el agrado del público.
Hemos tenido elocuente demostración de lo contrario con ocasión
de los últimos estrenos de nuestras realizaciones, y sobre esto nadie
mejor que las taquillas de las salas en que las tales películas se

presentaron para afirmar, de manera escueta y efectiva los resulta
dos de tan notorio éxito, que por cierto quisieran para sus produc
ciones la mayoría de los realizadores extranjeros. Y esto, que ius
tifica el unánime deseo, que en nuestros públicos se advierte, de
tener la oportunidad de contemplar, con un sentido neto de espi

• ritualidad nacional, el enfoque ed problemas que hablen a su sen

timiento con sencillez y contenido de verdad familiar, constituye
la justificación de ese anhelo tmánimemente sentido de que se nos

hable en nuestro propio idionta.
Lo que necesita el cine espafiol es precisamente que se le sepa

orientar, y para ello nada mejor, por el momento, que ese estímulo
del Estado de que carece nuestra: industria cinematográfica, muy
a pesar de corresponderle de manera justifica en atención a sus

fines de cultura nacional.
Hasta tanto que los Poderes públicos no puedan actuar de una

manera más amplia y directa, el mejor medio de estimular nues

tra producción, procurando la orientación aludida, no sería otro

que el instituir un premio en efectivo para la mejor película espa
•fiola que se hiciera, abriendo a dicho efecto concursos.

Nosotros brindamos esta idea, por si ella pudiera servir de su

gerencia al Consejo de Cinematografía, recientemente reorgani
zado, que es el organismo a quien compete, por su carácter oficial

y consultivo, proponerlo al Gobierno.
Ahora es el Consejo de Cinernatografía quien tiene la palabra.

ira io•••
wien, I/O la Inín. anlenior.)

Qué acontecimientos se derivarán
de este triunfo de Fox?
No es fácil predecirlo. Por eso

las informaciones que a ese respec
to nos lleguen de los Estados Uni
dos han de encerrar un extraordi
nario interés. Por lo tanto, la si
tuación se ha complicado ya en los
primeros momentos, pues todos los
exhibidores que han pagado un "ro
yalty" por los equipos sonoros se

disponen a demandar a la Western
Electric.
Según las noticias procedentes de

Nucva York, se asegura que se han
iniciado gestiones para un arreglo
amistoso, con un ofrecimiento de la
parte derrotada que ascendería a cien
millones de dólares. La cifra sería
tentadora para cualquier otro que no

fuera William Fox. El veterano ci
nematografista, aparte de poseer una

cuantiosa fortuna salvada de los ne

gocios adversos, es hombre, al pa
recer, que no da excesivo valor a las
altas sumas de dinero, seguramente
porque está acostumbrado a barajar
las.
En tanto, el mundo cinernatográ

fico está pendiente de las palabras de
Fox.
Las consecuencias que en nuestro

medio puede traer aparejadas este
"affaire" sensacional no son previ
sibles por el momento.
Sabido es que en nuestro país fue

ron registradas, con antelación de
cualesquiera otras, las patentes del
sonido impreso sobre "film" del
Sr. De Forrest. Estas patentes per
tenecen a la Corporación Argentino
Americana de Films, la que desde
hace algunos afíos mantiene un plei
to contra la Western Electric, que
aducía ser sus patentes americanas
las únicas legales e indiscutibles.
Con el fallo de la Suprema Corte

Americana quedaron ahora sin valor
los derechos de la Western Electric
al invento en litigio, y nuestros Tri
bunales, al producir resoluciones en

el pleito que sigue la Corporación,
tienen en el fallo que comentamos
la prueba terminante de lo que se

discutía.
Por otra parte se plantea una se

ria interrogante para los exhibidores
que adquirieron los equipos sonoros

de Western y R. C. A.
Cabe esperar que este grave as

pecto de la no menos grave nove

dad que comentamos no tenga con

secuencias perjudiciales para los ex

hibidores.

ir 1r
lagematogiraitia turaddeesa

(1 'tene de la pási. anterim-.1

tiempo casi exclusivamente, por las
gestiones realizaclas en pro de una

disminución de los impuestos y la
creación de cuotas a la importación
al país de "films' extranjeros.
Desde hace varios afios se han pro

ducido acalorados debates sobre estos
ternas, teniendo en cuenta que los
distribuidores de material norteame
ricano trataban de lograr una im
portación libre de su producción,
apoyados en este sentido por los
exhibidores, a quienes guiaba sola
mente el interés de llegar a pagar
alquileres más rtduciclos por las ex

hibiciones.
Ahora se han preparado diversos

planes nuevos, tendentes a lograr la
reorganización de la industria. Es
tos no solamente han nacido de la
entidad recientetnente creada, sinG
también de la Cámara Sindical y de
la organización de los exhibidores y
de la Prensa profesional. También
se ha solicitado la intervención del
Gobierno, la que se considera indis
pensable para dar a los acuerdos la
necesaria antoridad.

LOS PLANES DEL MOMENTO

Lo que caracteriza a los planes
actuales es que en ellos se conside
ra como de importancia secundaria
la cuestión de la reducción de los
impuestos y la protección al "film"
francés. En cambio, su punto prin
cipal está en la reorganización finan
ciera de la industria, mediante el

En Alemania se prohibió
Los amores de Cellini
Berlín.-EI censor cine

marográfico prohibió la ex

hibición de la película es

raclouniclense ,Los amores

de Cellini,, sin establecer
los mofivos que lo hayan
incluciclo a tomar dicha de
terminación.

otorgamiento de fuertes créditos por
parte de los Bancos, entendiéndose
que estas operaciones se realizarían
después de una prolija revisión de
todas las cuentas, que, a su vez, bien
podría dar lugar a una moratoria.
Como consecuencia de la llegacla al
país de numerosos elementos alema
nes, se ha contemplado, también, en
los citados planes la necesidad
dar preferencia a los franceses en

la contratación de personal.
En los momentos actuales se tra

ta de unir a todos los miembros de
la industria del "film" en las inves
tigaciones que se llevan a cabo para
hallar una solución a las dificulta
des originadas por la situación ac

tual : empleadores y empleados ; ven
dedores y clientes, productores fran
ceses y distribuidores de material ex
tranjero.
Se sabe positivamente que el Ga

binete, obedeciendo a la influencia del
Presidente Dountergue, trata por to
dos los medios de modificar las ba
ses económicas del país. De allí que
el momento se considere propicio pa
ra lograr una unidad perfecta de to
dos los elementos de la industria ci
nesca.

Por todo esto, es conveniente se

guir con atención el curso de los
acontecimientos ; después de Italia,
Alemania y los Estados Unidos, pa
rece ser que también Francia Ilegará
a la reorganización de su cine,

4
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,
,presentarsea la N9v York

.1•11. Censor Board el " de Mae
West "No es pecado", descalificóse

título y fué necesario buscar otro

y rehacer aquellos pasajes en que
abundaban situaciones demasiado ín
timas entre ella y Roger Pryor. Se
Ilamó a la película "La mujer de
St. Louis "

y
" Belle of New Or

leans provocando un diluvio de

protestas de parte de ambas ciu
dades.

Aparece ahora bajo el nombre in
adecuado de " Belle of the Nineties
Y no ha f altado quien diga que hay
una organizacón que puede oponer
se a este título : la " Smithsonian
Institution", conservadora de anti
gnedades.
El fuego ha Ilegado también a

Ge,,rge Rait. " Suena el clarín
"

se

clasificó como un "film"vulgar so

bre un tema desmoralizador, y le
yéronse estos párrafos en un diario
religioso, al referirse a ella: "El
desagradable y poco atractivo Geor
ge Raft es el héroe... Y en realidad
esa cinta no debe verla ninguna per
sona decente."

(Continúa en la pág 24)

Maie Wesi

George nalri
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lLa censura hrilánica Nuevos lfihu italianos
Ha sido publicado recientemente el

informe del British Board of Film
Censors, correspondiente al afio 1933.
Se trata de un documento muy com

pleto e interesante, de donde extrac
tamos los siguientes datos :
El número total de "films" revi

sados y certificados durante el año
fué de 1.713, con un largo total de
5.489.217 pies (1.674.200 metros) de
películas, de los cuales 11.258 (3.430
metros), correspondientes a 23 cin
tas fueron rechazados de plano. De
los 1.690 "films" restantes, 500 su

frieron supresiones parciales, la gran

mayoría de ellas a causa de la mala
calidad sonora o del empleo de pa
labras inadmisibles.
En cuanto al rechazo absoluto de

los 23 "films" precitados, ello se de
bió a unas u otras de las siguientes
causas : burlas ofensivas respecto a

ceremonias matrimoniales, escenas de
maternidad donde se reproducen de
talles íntimos sobre la misma, esce

nas de prostitución, suicidios córni
cos, inmoralidades demasiado suges
tivas, crueldad para los animales, mé
todos criminales capaces de ser imi
tados, agitaciones y violencias extre

mistas, argumentos fisiológicos tra

tados demasiado crudamente para
exhi,biciones públicas, espectá culos
brutales y sórdidos en exceso, uni
dos a grave inmoralidad, temas ob
jetables destinados a producir creen

cias falsas y perjudiciales acerca de
algunas partes del Imperio Británico.

La New York Film and
Phofo League (Liga Neo

yorquina de Fotos y Pe

lículas) y la Anfi-Nazi Fe
cleration of Greafer New
York (Federación Anti-Nazi
de Nueva York) han resuel
fo oponerse por todos los
meclios a su alcance y posi
bles, para que en los Esta
dos Unidos no se utilice al

cinematógrafo como vehícu
lo de propaganda del dog
ma Hitleriano.

1Plan IPAF ipara la tem

porada prarmiuna
Cumpliendo sus promesas de con

tinuar produciendo peliculas, la PAF
(Productora Argentina de Films) se

ha trazado ya su plan de producción
para la temporada próxima. Consta
rá él de tres películas, que versarán
sobre temas genuinamente argentinos
y cuya realización estará encuadra
da dentro de los altos propósitos que
la PAF anunciara al dar comienzo
a su primer "Bajo la San
ta Federación", y que consiste en

realizar películas argentinas que pue
den resistir sin desdoro el parangón
con las extranjeras.

lExelusivas Arajol
"El botones del hotel Dalmase",

"La bruja vampiro o la sinfonía del
terror", "Una aventura en el tren",
"La última novela", "La pequefia
titnadora", "Falsa acusación", "El
as de la velocidad", "Con Tarzán
me bastó", "El terror de los viles",
"Una aventura en Túnez", Produc
ciones Richard Talmadge, quince
asuntos arrevistados, cuatro pelícu
las de Ken Maynard, seis dramas.

El confingenfe de imporfación en Alemania
El decreto alemán establece como contingente de importa

ción 95 "films" sonoros, 70 mudos y 20 licencias, puestas a

disposición del Ministerio de Fomento.
Los importadores y exportadores alemanes tienen derecho a

30 licencias de importación, justificando haber vendido y ex

plotado "films" alemanes en el extraujero durante el período
correspondiente.
Damos a continuación las cifras de la temporada 1933-34,

comparadas con las precedentes :

Alemania América Otros países Total

1934-33 117 68 36 221

1933-32 133 43 29 205
1932-31 139 62 36 237
Las 36 películas europeas introducidas en Alemania en 1933

34 se componen de: io de origen francés, 7 checoeslovacas,
7 austríacas, 5 inglesas, 3 húngaras, 3 danesas y una sueca.

* * *

Las cifras de la producción alemana para la temporada 1934
35 son las siguientes U. F. A., 28; Tera, 22; Bavaria, 23:
Universal y Europa, 20; N. D. L. S., 18; Aafa, 12; Metro
pol, 6; Fox Alemana, 16; Itala Distrib, 6; en total, 151 pelí
culas contra 117 en 1933-34; es decir, con apreciable aumento •

para esta temporada.

Para los lEmpresarios
No es deseo nuestro el referirnos concretamente ni a éste ni a

aquel cine en particular, ya que la falta de cuidado sobre cier
tos detalles en la proyección y en la regulación del sonido, que se

acentúan singularmente en los cambios de rollo, es un defecto har
to generalizado y demasiado f recuente en casi todas las salas ma

drileñas, motivo por el que al tratar de este asunto, sin referirnos
en concreto a ningún empresario, deseariamos que todos pusieran
atención a nuestra queja, ya que en la corrección de estos defectos

que constantemente notan los espectadores está el que el espec
táculo gane alcan±ando su mayor perfección.

La proyección nítida y clara, que es la primera condición que
debe tener la película al pasarse, exige una constante vigilancia de
los carbones para mantener la uniformidad del foco. Nada es a

este respecto más desagradable y molesto que las intermitencias
de luz, cuyas intermitencias acusan por parte del operador un des
cuido injustificable.

Pero mucho más acentuado aún que estos descuidos que cons

tantemente se registran con referencia a los inexplicables cambios
de luz, por irregularidades en la uniformidad del foco, son los que
se refieren a los cambios bruscos de sonido o a la carencia de sen

tido para regular éste, adaptándolo a las proporciones de la sala

y a sus condiciones acústicas. Nada digamos ya de los ruidos per
turbadores, que pueden evitarse en absoluto con el fácil manejo
de los dispositivos especiales para tal objeto.

Aun en aquellas salas de primera categoría, este defecto im

perdonable de la desproporcionalidad de la regulación del sonido
suele ser tan frecuente, que da la impresión de que los empresa
rios no se hubiesen sentado nunca en las primeras filas de butacas,
sobre las cuales el amplificador descarga violentamente la voz y la

música, hasta tal punto que llega a ser en algunos momentos du

rante la proyección completamente imposible el poderlo resistir.
Es menester hacer un estudio perfecto de la sala y manejar

los controles de sonido de manera acorde con sus proporciones y
condiciones acústicas para que tanto la voz como la música, con

su verdadera y justa intensidad, acorde y amable, llegue unifor

memente a todos los lugares, y al darle el pase en los cambios de

proyector de rollo a rollo, sobre todo, hacerlo de manera medida

y precisa, tal como lo indican las seriales del film, para que no se

produzcan zonas mudas, silencios que cortan la acción o estriden

cias en tonos diferentes, las que acusan falta de cuidado por parte
de los operadores e inexcusable indif erencia por parte de los em

presarios, a los cuales incumbe, de más está el decirlo, la vigilancia
v celo que toda buena presentación de un espectáculo exige.

SPARTA ha frasladado sus oficinas de Re
clacción y Adminisiración de Príncipe, 14,
a la Plaza del Callao, núm. 4 (Palacio de la

Prensa). Teléfono núm. 22820

Cuatro películas se ruedan actual
mente en los estudios italianos

"Veinticuatro horas de un hombre
cualquiera", dirigida por Mario Ca
merini, con. Dina Pierbellini, Via
rigio y Zoppelli en los primeros pa
peles.

" El escuadrón blanco", "film" co

lonial realizado por Augusto Geni
na de un escenario de Guelp Guini
ni, con Mino Doro y Fosco Giachet
ti al frente del reparto.
"Paraninfo", con Musco en el pa

pel protagonista, dirigida por Amlet
Palermi, en colaboración con Raf
iaele Matarazzo.

"La madre y el hijo", realización
de Belisario Randoni, con Maurizio
D'Ancora y el pequeño Pino Locchi
en los papeles de mayor responsa
bilidad.
Y se habla de dos obras en pro

yecto una para Tito Schipa, y otra,
titulada "El conde Aguila" o "Te
resa Confalonieri", para Marta
Abba.

Las autoridades «nazis»
han prohibido tomar parte
en películas que se filmen en

Alemania a los dos popula
res actores Adolf Wohl
brueck y Paul Hverbiger.
Por lo que respecta al prí

mero clichamedida se funda
en el hecho de no ser ario
puro; y en cuanto al segun
do, por dertas declaracío
nes de carácter índiscreto
sobre el régimen «nazi» que
dicen hubo de hacer en con
versaciones privadas entre
un reducido número de ami
gos.

Itay y llosila
Moreno 1E11 1111 EI1111
Muchos de nuestros lectores recor

darán a Charley Ray, que fué uno

de los famosos galanes de la panta
lla anterior a la era que empieza con

Rodolfo Valentino.

Charles ha tenido poca suerte co

mo productor de sus películas; se

arruinó, se le pasó la edad y desapa
reció de Hollywood. Y ha esperado
todo este tiempo para presentarse
nuevamente en la pantalla ante sus

antiguas admiradoras, pero ahora lo
hace ya como "sefior de cierta edad".

La última producción como galán
fué "El jardín del Edén", con Co
rinne Griffith, y la j)rimera de su

nueva modalidad será "Las señoras
debieran escuchar", que es la misma
película que sirve a Rosita Moreno
para hacer su debut en inglés.

Exelusivas 1 . u. I • Filin
"Falsa opulencia", "El buque de los
misterios", "Noches de Montecar
lo", "Dos veces hijos", "El fiscal
vengador", "Canción de amor ",
"Suefio de locura", "Odios de bu

zo", "Sed de renombre", "Corazo
nes felices", "Bronca en la radio",
"truyendo de la quema", "De las
nfibes a la tierra", "Magnetismo",

casa de los misterios", "Shock",
" Nada significa el dinero",

"

Jane
Eyre", "Se acabaron los impues
tos", "El hijo del carnaval". Más
cuatro caballistas, diez dibujos sono

ros y trece documentales.
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Os queda todavía, seriores, un poco

de alma, un poco de corazón, un

poco de espíritu? Dádselo todo a las
voraces máquinas que esperan. Ve
réis qué producto de deliciosa es

tupidez han de extraer de todo eso.

..."Después de tanto genio, de tan

tos esfuerzos gastados en la crea

-ción de esos monstruos que debían
resultar nuestros instrumentos, ellos
se han convertido, por el contrario,
en nuestros duerios. La máquina está
construída. Para moverse, para obrar,
le hace falta absorber nuestra alma

y devorar nuestra vida. cómo
creéis que nos la devolverán, el alma

y la vida, las máquinas? Pues en

pedacitos, en pequerios fragmentos a

la diabla, estúpidos y exactos. Co
locándolos unos sobre otros logra
ríase fiacer una pirámide que podría
llegar basta las estrellas. Pero, ; qué,
hasta las estrellas! No, seriores, no

lo creáis. ;Ni hasta la altura de un

poste telegráfico!"
Ni estas frases, puestas hace diez

años en boca de "Serafino Gubbio,

operador", protagonista de su nove

la "On tourne", ni la cesión
de los derechos de "Como tú me de
seas" a los productores americanos
motivaron el envio de un radiogra
ma que al entrar el "Duilio- en ag,uas

argentinas Ilevaba a Luigi Pirandel
lo este mensaje: "Cinegraf (la su

bienvenida al unico autor de teatro

que entiende el cine."
Es que teníamos con cl creador del

-"cameraman" filósofo y con el com

placiente comediógraii> u n a vieja
.deuda de gratitud. Una deuda vieja
como el cine que cambió de especie
después de que un cantante emba
-durnado de negro convenciera a unos

industriales de que la palabra era

una novedad en la pantalla. En el

duro trance de reconocer que se ani

quilaba el más cálido esfuerzo colec
tivo realizado en nuestra edad tras

un arte nuevo: al tener que admitir

una fulminante apoplejía sobre un

organismo magnifico cuyo lenguaje
se estaba creando con toda atención

para reducir una abominable heren

cia, celebramos con entusiasmo, los

que debíamos confiar, unas declara
ciones terminantes que irradiaron

por el inundo desde las páginas del

"New York Times". La más alta

personalidad del teatro moderno con

denaba la falsificación del cinemató
grafo que iba ordenando sus f ótinu

las, sefialaba como mala copia del

teatro la película parlante.
Y no podía creerse en forma al

guna que el dramaturgo pensara en

otra cosa que en defender el verda

dero cine al alzarse contra cl otro

en un momento de desorientación que

todavía se prolonga, por vicio y te

mor ya. Para qué pensar en otra

cosa que en el cine si los produc
tores de películas daban al teatro su

mejor espaldarazo?
La verdad era que Pirandello no

pudo mantenerse nunca en la posi
ción absurda de los intelentuales que

.arremeten contra aquél apenas se

presenta la ocasión de Ilenar un hue
o en los temas. El escritor que en

1913 se adentraba en el espíritu del

•"métier" y encontrándolo chato en

safiábase en las 300 páginas de un

libro, fué siguiendo sus progresos. Y

-cuando, dos o tres afios atrás, visita
ba nuestro país encabezando su com

pariía dramática, se sabia dónde ter

minaban los ensayos o los fastidios

de bambalinas: en una butaca del

Princesa o del Porteño.
Quien, desde su campo, dejó que

el tiempo cumpliera sus vaticinios
mientras en el ajeno sólo otro artis

ta, Chaplin, mantenía su posición, es

tá en las mejores condiciones para
seguir hablando, esperanzado, v en

.otra forma, de la próxima perspec

tiva. Y es al estudioso y al maestro

a quien dirigimos el saludo, sabien
do que la versión de "Come tu mi

vuoi", la próxima de "Sei perso

naggi", son apenas consecuencias de
ser alguien... Y al innovador, el que
esperamos oír.
Sabemos por Lucio d'Ambra que

Luigi Pirandello, habiendo comenza

do en la novela, después de seguir
por el teatro, una VeZ concluída su

,abe también que lo que piensa y lo

que quiere es grande. Mucho más
de lo que los fabricantes de pelícu
las pueclen entender. Y como recién

podrán entender mafiana, cree me

or pensar en el regreso a la nove

la. Tenemos ante los ojos un ocho

alargado que forman el pulgar y el
índice de ambas manos: un ocho vi
brante con el que Pirandello, entu

siasmado por la más lógica conca

Este inferesanfe arfículo que reproclucimos esta fomaclo de

«Cinegraf, la magnífica revista cinemafográfica argentina, en

cuyas páginas hubo de publicarse con ocasión de la visita que

últimamenfe hiciera a aquel país el ilustre dramaturgo Luigi
Piranciello.

La circunstancia de actualizarse fan excelsa figura liferaria

por el hecho recienfe de habérsele conferido por seguncla vez

el Premio Nobel, de la literatura y sus personales cleclaracio
nes sobre la posibiliciad de decidirse a escribir para la panfa

Ila, consfituyen a nuestro juicio un motivo que justifica tal re

proclucción con la que ofrecemos a nuestros lectores un asunto

que entraña singular inferés.

obra en preparación Los gigantes
de la montaria", iba a volver a la

nosela, Si a esto se agrega que el
drama citado exige que se lo repre

sente al aire libre, puede compren

derse que la escena se hace chica

Para el que la ha renovado en nues

tra época sin poder dejar de encon

trar ante sí barreras imposibles de

ser sobrepasadas. Ante el retorno

pensamos en esta trayectoria: nove

la-teatro-cinematógrafo. Todos 1 o s

esfuerzos de un gran creador en su

plenitud aplicándose a un arte que

reclama con urg,encia creadores. Pa
ra expresarse en el cual no tendría
límites. Donde podría prescindir has

ta de los actores. Y se lo dijimos.
"Si me dejaran...
Luigi Pirandello quiere hacer y

sabe perfectamente lo que quiere. Y

tenación de ideas, neeesita subrayar
un concepto del cinematógrafo ideal.
"Cinematógrafo y música. linidos

perfectamente". Las cuatro yemas
apriétanse en la juntura como para

no dejar pasar otra cosa. Nada de

literatura en el cinematógrafo.
literatura es un mar. La música es

un océano. Hay que visualizar la mú
sica. Beethoven, Chopin, Debussy, De
Falla, Stravinsky, Malipiero. Pue

den hacerlo Paul Claudel, Bernard

Shaw, D'Annunzio, yo. Hubiera que

rido llevar en esta forma las Nueve
Sinfonías. Simultaneidad de las imá

p,enes y de los acordes. Unión. per
fecta. Esta idea se ha realizado en

los dibujos. de Mickey. no gus
tan a todos como una cosa genuina?
Allí no hay literatura".
El concepto de Pirandello es fir

mísimo. Basta para saberlo un caso.

El autor del argumento de "Acero"
admira a Ruttmann, cuya "Sinfonía

metropolitana- encuadra perfecta
mente con las ideas arriba mencio
nadas. Ha disentido con el director

germano, apreciando, a pesar de ello,
en todb su valor la última película.
Pirandello bubiera querido, atenién
dose a su verdadero criterio de lo

que debió ser "Acero", que el mú
sico Malipiero escribiese, como pun

sin.fonía de la fundición. Ruttmann
to de partida, y sin base alguna, la

debía, sobre ese pentagrama, crear

sus imágenes.
la trama, el autor, v usted?

—debimos preguntar.
—'to quedo afuera: yo nada tengo

que ver, entonces.
Por esto la tesis pirandelliana no

puede aceptarse hoy sino para un

cinematógrafo de minoría. Pero su

sostenedor no concibe tampoco que
así despojado de literatura sea poco

popular.
" Acaso hay que empezar por los

difíciles? Puede también filmarse

"Volga, Volga"...
Es un espléndido derrotero el que

demarca el comediógrafo siciliano.
No puede ser cosa imnediata porque
exige un cambio de valores direc
tivos casi absoluto. En el repaso de
nombres, mencionaba aquél de inme
diato el de un gran realizador des

aparecido, Freederick Murnau, a

quien debemos una inolvidable pelí
cula sin títulos, "I,a última carca

jada" y "Amanecer-. Antes de que

partiera, harto de Hollywood, a las
islas polinésicas para tomar con sus

escenas el sonido de la jungle, habló
con Pirandello y hubo de ser quien
Ilevara estas ideas a la práctica. Hoy
hay una sola figura en el cinemató

grafo mundial que pueda darles buen
curso: el bohemio del "studio" quie
to en la avenida de La Brea. •Men
cionamos el nombre de Chaplin.
—Es el único que puede obligar

a un cambio de frente en la indus
tria. Madura su Napoleón. po

dría, acaso, hacerlo tited con él?
En enero, en -Hollywood, se verán.
confiamos en que de las conver

saciones salga algo grande para el
cine. Recuérdese la inauguración del
monumento en ''Luces de la ciudad-.
Y cuál fué la única palabra que se

unió al repudio del autor que no

necesita hablar.
H-ay algo hecho va, de lo que Pi

randello quiere mucho más amplia
mente. Lo invitamos a ver las sin
fonías tontas en color y trozos de pe
lículas como "El rebelde-, cuy-o es

tallido de revuelta da una idea de lo

que puede ser la Heroica visuali
zada.
Y. en un automóvil, de regreso,

Pirandello acotaba a una de sus fra
ses :

—Qué, un mar, la literatura... Un

lago, apenas.

Ante la pantalla donde se esti pasando una gra

ciosa película de dibujos, el ilusfre cornediógra
fo rje con la ingénua safisfacción de un nin,.
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la v;Ja infieledual
•

y soqual

E L cinema, que al principio tenía
1G un lugar bien modesto, es cada
vez más preponderante y está Ila
mado a tener en el polvenir un pa
pel considerable en la vida intelec
tual y social.
En el plano cducativo, el cinema

ocupa en nuestros días un lugar ca

da vez mayor, como lo atestigua su

empleo frecuente en las escuelas y
en las universidades. Esto confirma
nuestra opinión de que el cinema es

uno de los mejores medios de ense

rianza que existen actualmente.
La marcha del espíritu humano,

principalmente en las ciencias expe
rimentals, es pasar de lo concre

to a lo abstracto. La elaboración de
las leyes científicas deriva de una

larga y minuciosa observación de los
hechos, es decir, de los fenómenos
percibidos por nuestros sentidos. Son
estos últimos, en efecto, los que per
miten sacar las relaciones de causa

a efecto y establecer así las relacio
nes de las que derivan las leyes.
Gracias a estas observaciones, he

chas con paciencia y perseverancia,
se han realizado los principales des
cubrimientos. Se podría aquí criticar
el método adoptadó por ciertas es

cuelas que enseñan a los niños las
leyes de las diversas ciencias sin ha
berlos previamente iniciado en la
marcha de los trabajos que han con

ducido a su descubrimiento. La ex

periencia muestra y confirma que los
mejores resultados son obtenidos por
la observación personal y directa de
las cosas de la naturaleza, y sola
mente cuando el nirio ha observado
bien los objetos de que se le habla
puede hacerse una idea exacta de las
leyes que se le ensefian. Se concibe,
por tanto, que dirigirse no a la me

moria, sino a la inteligencia, debe
ser el primer cuidado del maestro.

Sabido es que un objeto percibido
por los sentidos impresiona mucho
más el espíritu que una simple des
cripción el mismo. Difícilmente se

olvida lo que se ha visto, mientras
que se olvida muy pronto lo que se

ha aprendido vagamente por la lec
tura. Debido a esto, la mayor parte
de los autores de libros para niños
ilustran sus obras con grabados sen

cillos y claros que ayudan a los jó
venes a comprender inejor los tex
tos. En estas condiciones, el cinema,
que hace ver a los niños la cosa por
sí misma en lugar de una descrip
ción más o menos abstracta dada por
el profesor, es ciertamente el medio
que facilita más la enserianza del
programa. En varias Universidades
de Europa se ha recurrido ya al ci
nema, pero desgraciadamente su em

pleo no se ha generalizado todavía
como convendría. Vivamente desea
mos que esta cuestión no tarde en

Ilarnar la atención de los directores
responsables de todas las institucio
nes y que se den cuenta de las ma

ravillosas posibilidades del cinema.
Sería, pues, útil, cuando no necesa

rio, que, en las clases primarias so

bre todo, el "film" reemplazara a los
grabados inanimados de los libros y
sustituya la palabra muchas veces

molesta del profesor con la visión

El Gobierno del Estado
Libre de Irlanda tiene la in
tención de reservarse los de
rechos exclusívos de la pro
ducción cínematográfica en

este país. El Gobierno cons

tituirá estudios y los príme
ros films serían rodados en

la primavera próxima.

1E11 MICX;CO• Le;1911111 1111 COIIIVICH;11 cua
tro graudes empresas para explotar

su material e.. C011111r111
Metro - Goldwyn - Mayer, \rtistas

Unidos, Radio Pictures y Universal
Film, productoras que operan en Mé
jico desde hace mucho tiempo in
dependientemente, acaban de celebrar
un corvenio, al que han dado am

plia publicidad, mediante el cual las
producciones de las marcas antes di
chas serán explotadas en forma muy
diferente a la que hasta ahora se

había empleado.
En efecto, mecliante el nuevo arre

glo, estas cuatro grandes produccio
nes serán presentadas con todos los
honores del caso, de modo absoluta
mente exclusivo, en el teatro "Re
gis", de la capital mejicana, a $ 2.00

la platea.
En cuanto al nuevo sistema de ex

hibición que han iniciado ya las cua

tro productoras unidas en combina
ción con nuevos circuitos qne han si
do formados, damos a continuación
el detalle:
Películas extraordinarias de la

más alta calidad serán estrenadas,
como queda dicho, en exclusiva en

el teatro Regis durante todo el tiem
po que la calidad de la cinta requie
ra a $ 2.00 la platea. Estas pelícu
las no pasarán en ningún cinema
sino hasta los noventa días después
de que haya terminádo su exhibición
en el Regis. Para entonces serán ex

hibidas en el Balmori o en el Iris,
donde pasarán una semana, para des

1>U5 de dos semanas ser exhibidas
un mínimum de cinco días en el
Imperial cuando se trate de cintas
que pase el Balmori, o en el Mun
dial si se pasaron en el Iris.
A partir de entonces, y dentro de

la tercera sernana, pasarán esas pe
lículas en los cines de los circuitos
que quedan constituídos así : Por el
Balmori: Cines Politeama, Univer
sal, Bucareli, Modelo y Capitolio ; y
por el Iris: Cines Alcázar, Royal,
Luz, Majestic y Alarcón. Posible
mente estos circuitos sean ampliados
con otros teatros, pues están cele
brándose arreglos en este sentido.
Además de Ilevarse a cabo las ex

hibiciones en los cines Balmori e

Iris en la forma que queda dicho,
estrenarán también exclusivas de
cualquiera de las cuatro marcas aso

ciadas cuando lo requieran las cir
cunstancias.

Como consecuencia de los ante
riores arreglos, el Olimpia no ex

hibirá reprises, sino que volverá a

ser cine de estreno con otras mar

cas. Se estima que con el sistema de
exhibición que han concertado las
cuatro grandes empresas de que nos

ocupamos, será evitado el choque de
las películas, y el público sabrá de
modo cierto a qué atenerse en cuan

to a la fecha en que podrá ver las
películas en determinados salones.

1Película del XXXIlli
l[magreso lEurearíst;en

linterriacional
Bajo los auspicios y patrocinada

por el Comité Ejecutivo del Con
greso Eucarístico Internacional, se ha
filmado en Buenos Aires la película
oficial de magno acontecimiento que
ha tenido lugar últimamente en la
República Argentina.
La filmación ha sido realizada con

los nuevos equipos de Cinematogra
fía Valle. El concesionario de la pe
lícula oficial, serior Vavalieri, cuen

ta con la colaboración del conocido
cinematografista serior Juan Pedro
Laclede, para la programación en

Buenos Aires del "film" de referen
cia.
La película oficial del Congreso

Eucarístico está comentada por el
ilustre prelado argentino Monseñor
Dr. Dionisio R. Napal, que fuera el
animador formidable de las grandes
asambleas del Congreso, como direc
tor de las transmisiones radiotelefó

nicas del mismo, lo que hace que el
"film" adquiera una importancia y
valor extraordinarios. De ahí el in
terés con que se ha comenzado a pe
dir exclusividades de los diversos
países.
El concesionario exclusivo de este

"film" sonoro, autorizado oficialmen
te por el presidente del Comité Eje
cutivo del Congreso, Monseííor Doc
tor Daniel Figuerio, para la progra
mación y venta en todo el mundo,
es el señor D. José María Cevaliori,
a quien se deben dirigir todas las
propuestas o informes de pedidos,
calle Florida, 527, Buenos Aires.

ICirke A. lEspar-wl
"Melodía truncada", "Brazos se

ductores". "Marcha nupcial ";Can
tad, pecadores !", "Mi compariero el
rey", "¡ Vanidad !", "Su primera es

posa", "Sing as we gos" (Huelga
de mujeres), "Madame Bovary",
"Strike it rich" (Un Napoleón mo

derno), " Her Firtst af faire "

(E1
flirt), "Looking on theb bright side".
Las seis últimas películas Ilevan un

título provisional.

misma de la vida. De este lado el
cinema está Ilamado a tener en el
porvenir un desarrollo que no es de
desderiar.

¿ Cuál es el papel del cinema en la
vida intelectual en general?
Esta cuestión abraza todas las ra

mas de la ciencia y de la industria
sin distinción. El cinema debe intro
ducirse en ella y aportarles su va

lioso concurso.

Por ejemplo, en las conferencias
o congresos organizados para resol
ver los problemas científicos o estu
diar las cosas geográficas, el cinema
tiene un lugar muy indicado y fácil
es comprender sus posibles servicios.

Como en las grandes bibliotecas
nacionales, Ilegará un día en que ha
brá bibliotecas cinematográficas, pú

blicas o privadas, y entonces se bus
cará en los catálogos el género de
"film" que se necesite y se hará pro
yectar en las salas acondicionadas
para ello. De esta manera se ten

drá, sin desplazarse, todo lo que se

desee ver y estudiar, cosa que sin el
cinema sería imposible. Así estarán
al alcance de todo el mundo todas
las ciencias y todas las cuestiones. Es
te es un proyecto que merece to
marse en consideración y estimo su

pérfluo serialar sus beneficios.
Gracias al hablado, la influencia

que se ejercerá en el porvenir por el
cinema, tanto en la vida intelectual
como en la vida social, será todavía
más importante.
(De "Revista Internacional del Ci

ne Educativo".)

1E1 eineniallífiralra iro

1110 ante de
JI
uie las •ideas

11AY muchos que, con criterio que
1111 no titubeo en Ilamar pueril, nie
gan al cine todo valor fundamental,
especialmente social, con lo cual, sin
darse cuenta, cometen un contrasen
tido, pues negar el elemento social
en el cine es negar el cine mismo,
el cual tiene, precisamente en aquél,
una de sus causas pr?mordiales.
El valor social del cine nace del

medio ambiente en que se desarrolla
y es un absurdo desligar lo uno de
lo otro. Como cada pueblo tiene sus

características peculiares, reflejo fiel
de los problemas del círculo donde
se desarrolla. Esto es fácil de com

probar con sólo ver dos "films" de
distintas nacionalidades. Como las
demás manifestaciones del arte, el
cinematógrafo es la revelación del
espíritu, del temperamento, de la si
tuación determinada y determinante
de un pueblo.
De este hecho surge, implícitamen

te, uno de los valores sociales del
cine, por cuando pone en contacto,
con la facilidad que el séptimo arte
lo hace, diferentes concepciones y
conceptos de los problemas de la vi
da en sus múltiples mani festaciones.
Otro factor social de importancia

suma es la utilización del cine como

elemento tendencioso de una idea po
lítica determinada y que halla en el
"film" un medio de fácil expresión
y, sobre todo, de divulgación. Al
respecto, podríamos citar más de una

película en la que se hallan bien de
finidas tales tendencias.
No menos importante es el cine

como elemento moral, por los in
numerables problemas y conflictos
hurnanos que el mismo con frecuen
cia detalla y cuyos postulados se dis
cuten con el mismo ardor con que
podría discutirse una obra social que
planteara el mismo problema.
El carácter social del cine es in

negable: sólo resta a establecer si
tal carácter y por ende tal valor so

cial es positivo o negativo. La res

puesta no es fácil por la condición
de mero espectáculo que el cine tie
ne para la mayoría de las gentes
para quienes, tanibién la intención
tendenciosa que el "film" entraria,
suele escapar a sus posibilidades de
comprensión mental. Bajo este pun
to, la infiltración moral y sociológi
ca es lenta y para los pueblos aje
nos a los problemas que el "film"
clebate, completamente nula. Verbi
gracia, un "film" norteamericano que
plantee un tema de palpitante inte
rés social para ese país, su influencia
en el extranjero se reducirá a cero

para el cual sólo debe tener valo
re s estrictamente cinematográficos.
En cambio, un problema humano, uni
versal, interesará a todos y sus con

clusiones influirán sin duda en el
espíritu de los espectadores de todas
las latitudes.
Y, finalmente, como arte, como ex

presión estética, como manifestación
puramente exterior, la influencia so

cial del cine es visible en más de
una expresión artística, por lo que
puede, pues, afirmarse sin temor a

desmentido, que una de las bases del
cinematógrafo es su valor social, sea

éste como exteriorización de un me

dio ambiente o como concepto uni
versal.

Esité afenfo a nuesfro

número extraordina
rio que saldrá el

día 15

8



VANE ('-;

9



1Las inars Holdies ;Il1elpire1a4C1.10111CS
•••••••••••••••••••• •••••••••••

SYNIEN "P11;1 Ie4[ar11111!"
L lado del rostro hurailo de fac

t4 kte Cooper—cejijunto y duro pa
ra cl contraste expresivo—, este ros

tro largo de Robert Lynen destaca
una vasta gama de matices que sólo
están reclamando libertad. La labor
de Lynen en "El pecoso" y la an

terior en El pequeilo rey" denzues
tran que hay en este niiio-interprete
una ealidad extraordinaria. sVo se

puede hallar par a esa escena Iiran
te de angustia, en que el torturado
"Poil de Carotte" lucha con lo tre
nzenda angustia presuicida, con ese

horror carnal al sufrimiento para
cuyo desprecio no se ha hallado fuer
zas en la naturaleza humana. Ros
tro de fiebre interior el del mucha
chito, afilado de fiebre y de miedo,
con unos ojos vagos y unas sienes
apretadas y tows labios sin redon
dez. Este niño, cuando se parece
pedir disculpas, como si hubiera co

metido una falta grave. Y no es la
impresión de la interpretación suya.
del infante sufrido, constreñido, la
que nos sugiese este juicio. Es que
así .surge de toda su labor escénica.
Obsérvese qtté risa de ahogo, qué
risa de corto aliento, risa de Ly
nen. Hay artistas que no saben reír
—Greta Garbo—, recordentos el abo
minable falsete de "Reina Cristi
na"—o Clive Brook—. Del mismo
modo„ el actorcito francés, que tiene
el gesto pícaro cuando lo requiere
el trance interpretativo, y el gesto
hosco, también, pero a quien le falta

máscara limpia de la sonrisa. El
trucque, tiene la del drama, estereo

tipada: la del dolor, ya violento, ya
fiero, va resignado. En esas expre
siones está la tenuítica interpretati
va de Robert Lynen. Y tan es esto

así, que sus escenas más logradas son

aquellas en que se intuye el guión
del director, pero no la pasión, ni el
estudio, ni la guía. Los primeros pla
nos de este adolescente son de un vi
gor incomparable. Aprietan la emo

ción del espectador como un dogal al
ettello. Duvivier ha extraído de su

intérprete casi todas las posobilida
des, aun en escenas de notoria fal
sedad, incómodas para cualquier in
térprete. Lástinta, cmpero, que las
exigencias de los dos papeles que le
fueron asignados obliguen al actor a
encuadrarse en momentos que no co

t-responden a su temperantento. Es
en esos momentos donde se aprecia
sin dificultad la cohibición de Robert
Lynen, acorde con su manera de ser.

Se halla a su gusto en el drama, no

en la comedia; en la alta tensión,
no en la naturalidad cotidiana. La
nzarcha nupcial de "El pecoso", de
una grácil ternura, no contrasta este

juicio, porque Duvivier la realza
prescindiendo de los intérpretes. So
bre el futuro del joven actor nada
se puede aventurar. De pronto, ma

iíana no más, le crecen un poco más
las piernas flacuchas, y Robert Ly
nen concluyó para el cine. Pero dos
interpretaciones bastan para nuestro
recuerdo.

Anuncían los EstudíosSo
viétícos que la realización
cínematográfica alcanzará
en el presente año el núme
ro de 120 films.

Robert Synen, el notable y precoz astro de la pantalla, intérprete principalde «El pegnefío rey», película que presentadapor Filinófono alcanzó gran
éxito con ocasión de su reciente estreno.

liollywood se filinarán
pekculas ell color natural

E anuncia en los estudios cinematogralicos de Hollywood que la
industria de la pantalla está en vísperas de efectuar una gran

innovación filmando la mayoría de las películas naturales.
Los perfeccionamientos últimamente realizados en el arte de la

fotografía en colores han hecho posible este nuevo avance de la téc
nica cinematográfica.

Hasta la fecha sólo una película de largo metraje ha sido
filmada en colores: "La cucaracha". Basada en una canción me

jicna, que servía de inspiración a las tropas de Venustiano Carran
za en la época de la revolución, "La cucaracha" se considera una

de las obras maestras de la cinematografía en colores, y ha sido el
estímulo que se necesitaba, según se dice, para que la pantalla pase
de los claros y obscuros a la sinfonía de los colores.

Aunque "La cucaracha" ha infiuído en la nueva tendencia, es

preciso que se reconozca como factor principalísimo en el auge
de la cinematografía en colores a Walt Distney. Distney, como se

sabe, es el creador de las películas que, en corto metraje, pre
senta con opulento colorido mágico escenas de los cuentos de ha
das y fábulas en que nunca faltan moralejas, como ."La Caperu
cita Roja", "Los tres cerditos" y "La gallinita sabia".

Pese a su brevedad, las películas en colores de Walt Distney
tienen aceptación inmensa entre grandes y pequellos, siendo mag
nífica inversión para su productor y quienes las exhiben. No cabe
duda de que el fondo polícromo en que se desarrollan las escenas

contribuyen a crear una grata impresión en los espectadores.
Se entiende que las primeras películas que se producirán por

completo en colores serán cuentos de "Las mil y una noches".
Ello se debe al éxito que ha tenido una película británica titulada
"Chin Chun Chan", basada en la historia de "Ahi Bahá y los cua

renta ladrones'', la cual, se dice, aunque maravillosa en blanco y
negro, habría tenido mayores méritos si se hubiese fotografiado
en color, aprovechando el boato oriental de los cuadros.

411.
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DR IMERO la nota única de la gracia cándida, en "Seamos o1itimis
1[ tas", y en seguida el primer plano de "Dejada en prenda" y

de "El encanto del hogar", serialan la carrera cinematográfica dc

esta actricilla Shirley Temple, metida ya en el corazón de los pú
blicos más dispares, a fuerza de simpatía y de personalidad, de

despliegue de unos recursos inverosímiles 'a su edad y de expre

siones maravillosas. Ouién baile, si no, como ella, con esa gracia
de movimientos en los que no se sabe si • apreciar más el ritmo

o la línea? oye, como ella, hablar a los mayores, pendiente
de las palabras y de los ojos, no en una comprensión, sino en una

anticipación, en una adivinación casi de lo que le dicen? Quién
ríe así, de pronto, como ella, y tiene el rostro pícaro, malicioso,

y puede, al segundo, llegar al mohín compungido sin que se ad

vierta un esfuerzo? en fin, tiene sus mejillas de manzana,

y st naricilla respingada, y su rulo rubio? Porque ya decimos que

Shirley Temple se. gana su priblico. por la simpatía enorme de sus

'cinco arios pasmosos, con sólo ser ella: pero la verdadera conquista
comienza cuando, en el más absoluto olvido de la cámara, ésta le

capta una por una sus expresiones v le va anotando, instante por

instante, la multiplicidad de su arte. Arte, sí, dicho sin rodeos. No

desentrariemos lo que de espontáneo o de estudio hava en la ac

triz : dónde está el director v dónde sólo ella, como en un juego
más de su edad. Lo esencial es que Shirley Temple ofrece desde la

tela, toda ella, una estupenda labor artística, perceptible en la voz,

en la mirada, en las manos, en el aplomo de su agilidad y, sobre

todo, en la compenetración con sus comparieros. La escena de "El

encanto del hogar", al lado de un james Dunn que se encuentra

más cómodo que en todos sus papeles pasados; la escena de la

fiesta, con el canto, el recitado y el baile, es, en este sentido, de

finitiva para valorar ese arte de la niña-actriz. Prendida de la voz

del actor, va cantando Shirlev Temple y viviendo el momento sin

un dejo siquiera de falta de control. Canta y ríe y baile, porque

así está marcado, pero lo demás lo pone ella totalmente. Es suyo

como sus ojos y su risa y su grito de burla inconfundible. Por eso

decimos que entre la espontaneidad y el estudio, si quisiéramos sa

ber donde concluye la una y comienza el otro, se nos haría dificul

toso. Tan dificultoso como es fácil apreciar de inmediato, y para

citar ejemplos, el "trabajo" de Jackie Cooper o el de aquella otra

niña que se hizo grande: Mitzi Green, y que nunca pudo parecer

niña. Niria como Shirley Temple, en la limpia alegría despreocu

pada de sus cinco arios. Así como es bebé el baby Leroy para ape

.nas una película más si alcanza ya a ella. No esperamos tampoco un

rápido suceso de la maravillosa protagonista de "Dejada en pren

(las' y después del olvido. Ahora bien, precisamente por lo que

hay en la niña de suyo auténtico, desligado de su nifiez, es que le

aguarda una prolongada permanencia en el cinematógrafo. Le bas

ta para sus facultades naturales sólo la libertad, ese como jugar

que puede parecer su arte completo al espectador común. Cuando

Shirley Temple tenga para sí, igual que en "El encanto del ho

gar", actores de la simpatía personal de Dunn y de Claire Trevor,

y cuando lo suvo sea un largo juego de escondite, de imitación,

de bromas propias, Shirley Temple no podrá variar sino en un

mejoramiento continuo. Entretanto, más lindo es y quizá más in

teligente para el crítico, a quien se le exige buscar el "quid" de

todo, dejarse llevar por el encanto inefable, limpio, aéreo, de esta

niña actriz que entre saltos se ha metido en el corazón idéntico

de todos los priblicos.
HENRI NIGER

SPARTA es la revista fécnica que circula entre el gremio
cle los cinemalografisfas cle Espaiia y Ámérica
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En el "Lírico", de Valencia, se ha presentadoel pasado día 19 la superproducción espariola
"I.a Dolorosa". Para dar cuenta del estreno trans
cribimos la resefia que publicara el importante dia
rio "El Pueblo":
"Una noche de acontecimiento solemne. Estre

no de la versión cinematográfica de la milenaria
obra de Lorente y Serrano. Agotadas todas las
entradas desde el sábado. En los palcos todas las
autoridades de Valencia y el maestro Serrano,
con el director de la película, Jean Gremillon.
Ambiente de expectación. Impaciencia por co
nocer la nueva versión. Lo que es dice un estre
no cinematográfico sin precedente en Valencia.

Rosita Díaz, la gentil estrella española, principal
interprete de "La Dolorosa", que hubo de alcan
zar en el difícil contetido de su labor dranuttica

el ntás resonante triunfo.

Posee el nuevo "film" dos cualidades básicas :
emoción y belleza. Emoción en esa trama sencilla
y humana que es la novela de "La Dolotosa".
Con admirable sentido estético, con sensibilidad
exquisita, con acierto inspiraron los eslabones del
argumento van uniéndose, sucediéndose con tal
fuerza de expresión, con tal colorido, con tanta
belleza, que la atención se concentra, sube de pun
to y absorbe por último al espectador, que sigue
cautivado por las incidencias y soluciones de las
diferentes escenas.
Era problema difícil el trasplantar la acción

teatral al cine, y esto quedó logrado de manera
maestra. No existe en el "film" mixtificackmes
tan frecuentes en el cine; se conserva a través
de toda la película el espíritu que anima la obra

se rodea a todas las escenas y a todos los per
sonajes de un ambiente justo, sincero, de gran ve
rismo.
Ante los ojos del espectador desfila la misma

"Dolorosa" del teatro, la misma sucesión de acon
tecimientos. Sin embargo, la película es en ver
dad completamente distinta al teatro. Nuevos es
cenarios ponen marco magistral a la acción tea
tral. Las escenas, al independizarse de los limita
dos recursos teatrales, adquieren un realce y una
emoción profundas. Dijéranse que el público está
presenciando lo que en su fantasía ha imaginado
como una exaltación de la obra teatral. Es el poe
ma de la obra.
Sería labor proliga relatar las bellezas que des

filan en la película. El monasterio del Paular, joya
preciada de nuestra arquitectura, los paisajes

de intensa reciedumbre de Aragón, las escenas
del dúo logradas magistralmente en un alarde de
técnica y de acusada sensibilidad artística, la nota
vibrante y sugestiva, llena de color y valentía, de
la fiesta de la jota, son trazos vigorosos que acu
san un sello espariol, gloriosamente español.
¡Loor al maestro Serrano! Nuevamente su ins

piración hace acto de presencia y subyuga y hace
vibrar de emoción y en tusiasmo. Melodías que son
como grata y suave caricia, momentos dramáticos

011 r
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en los que el genio de Serrano, rebelde y dolo
rido, plasma maravillosamente el matiz de una

Protesta frenética. Toda la gama genial de nues
tro eminente compositor campea con fuerza y poderío en esos nuevos motivos musicales grabados
en la nueva película y que ciertamente son cl;gnos
de mejor glosa.
Y la partitura de la zarzuela, esa partitura tan

admirada por todos, adquiere un realce insospechado al tener a su servicio unas escenas llenas de
emotividad en la que la música, artistas y paisa
je forman un conjunto armónico admirable.
Jean Gremillon se ha revelado como un grandirector. Hombre de talento y hombre de corazón.

Es un técnico que siente profundamente lo eue re
suelve y vuelca en su trabajo matices de alta sen
sibilidad. Utiliza soberbiamente la cámara, ha
ciéndola trabajar con fácil agilidad, y ha conse
guido, en definitiva, construir sobre el guión del
argumento una trama sencilla y humana, en la que
las bellezas musicales absorben nuestros sentidos
y el curso de los acontecimientos siguen fie1men
te el ritmo de la obra. Muy espariola, además, la
producción. Castizamente espariola en su detalle y
en su conjunto, y esto es otro elogio que rlebe
quedar registrado en este caso especial para el rea
lizador, que es francés.

PROXIMAMENTE

RAPTO
Rosita Díaz alcanza un triunfo, el más impur

tanta y definitivo de su carrera, en el rol dc "Do
lores". Espíritu flexible, actriz completísima, im
pone su calidad cle gran artista dramática, reve
lándose como mujer de vigoroso temperamento y
de gran sensibilidad.
Amparito Bosch ha sido una revelación. Ha si

do ésta su primera salida en el cine, y puede dar
se por seguro que su gracia, su atrayente sim
patía y smi gesto, donde florece constantemente
una sonrisa encantadora, la elevarán—la han ele
vado—a un primer plano de la cinematogratra na
cional.
Agustín Godoy posee una bermosa voz. Am

plia, segura, varonil, de fácil emisión, de pi ecioso
color. Cantó como pocas veces hemos oído las
romanzas y el dúo.

"P , • • •

r mirono a unaestrellaat

Antoííita La Casa y el saladísinto Antottio Vico
en una de sus chistosas escenas de "Patricio ntiró
a una estrella", producción Ballesteros Tona Film,
que próxintainente presentará Filins"

S p a 14-1 0 1
Admirable Luis Moreno en el papel de prior.Gran cantante y todavía mejor actor.
Muy acertados Pilar García, Anselmo Fernán

dez, Luis Llaneza y Alberto López.
Desentonó Eva López en el papel de Juanica.
Y basta por hoy. Nuestra felicitación sincera,

cordial, entusiástica, por el gran éxito de "La Do
lorosa", a los editores.

¡ Es una soberbia comedia musical!
Y nuestra devoción al genio de Valencia, al maes

tro José Serrano, tan fácil de inspiración y grandeza y tan remis6 en el trabajo... ¡ Oh, esas pá
ginas musicales de la película...!

SALVADOR

IlealaGreini1111111.

POYT"

111 aquí al afamado director francés que ha sa1111 bido dar a la adaptación cinematográfica de
"La Dolorosa" nn amplio matiz de superproclucción imprimiéndole carácter netamente espariol.
Jean Grenillon, que, con ocasión de la feliz rea

rización de aquellas dos películas, "Gardien du
phar" y "La petite Sise'', hubo de alcanzar no
toriedad y fama, pertenece a ese grupo integrado
por valiosos jóvenes directores de la actual ci
nematografía francesa, entre los cuales se destaca
con expectante fama mundial René Cler.
Enamorado de los panoramas de España y ad

mirador de nuestros valores clásicos, que tan ad
mirablemente hubo de estudiar, se propone sacar
en iuturas realizaciones todo el partido que ofrecen
los marcos regionales de nuestro país y el tesoro
inagotable de nuestra música, sobre todo de la
riqueza que, a su juicio, tiene toda la labor mu
sical realizada durante el pasado siglo, de la que
se manifiesta entusiasmado.
Es curioso que a los cuatro meses de haber

llegado a España haya logrado el joven director
una tan maravillosa adaptación a nuestras cosas,
demostrada tan elocuentemente con ocasión de su
última obra, la que, según la crítica que publica
mos al hablar de su estreno en Valencia, es una
de las mejores películas españolas.

tos estudios de Aranjuez
Vencidas algunas dificultades, han vuelto a re

anudar sus actividades los magníficos estudíos ci
nematográficos de Aranjuez.

AGUILÁ FILMS -+

PRODUCCION NACIONAL DE PELICULAS DE CORTO METRAJE

Florida, 12 * Madrid + Teléfono 35593
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Continuamente llegan a la mesa de
redacción diferentes cartas en las
.que, con cálidos y lisonjeros hala

gos, en unas, v, por el contrario, con
acerbas y duras censuras en otras,
se nos pregunta sobre la manera es

pecial cómo nosotros puntualizamos
en la dolle página dedicada a los
estrenos los juicios que, segun el cri
terio de esta revista, van mereciendo
aquellas películas oue se presentan en

nuestra capital.
dlo Dado el carácter gremial de SPAR

TA y los pro2ósitos que hubieron de

inspirarla, tales críticas obedecen al
sentido q.le con toda claridad se es

pecifica en los epígraies de la pá
gina dicha ; pero con todo, en nues

tro mejor deseo de atender, aunque
no sea más que por una sola vez, a

cuantas lx,rsonas nos escriben, ya que
el hecho de imponerse tal molestia
significa la gentileza de una preocu

pación hacia nosotros que, bien sea

en cuanto nos digan de elogios co

mo de censuras, constituven motivo

de gratitild que iustifica nuestro de
ber de tal respuesta.

Empezaremos por decir que el con
tenido de estas criticas se dedica con

un carácter preferente a los empre
saríos de provincias, que son los que
más nos instan para que continue
mos manteniendo nuestro criterio, y
nue al hicerlas así no hemos pen
sado nunca en el publico madrileño,
nor la razón sencilla de (Inc. saliendo
a la luz esta publicación muchas ve

ces con odio días de posterioridad a

la fecha en que las películas critica
das hubleron de presentarse, creía
mos que nada, o muy poco, podía
mos influir en el ánimo de los que ha
bitualmente suelen concurrir a las sa

las de estreno.

Pero, en otro aspecto, forzoso se

rá reconocer que la labor del juz
gador desapasionado, que es leal con
sigo mismo y que cree tener un per
fecto derecho a exteriorizar el con

cepto que, de una manera muy per
sonal, le merezcan las cosas, los he

chos o las mismas personas, esta si -

tuado en un plano neutral propicio
a poder observar con toda libertad
cuanto pudiera interesarle para trans

mitirlo así a quienes le pidieren no

ticias de dicho juicio. Y esta actitud
tiene un c,intenido tan subjetivo y

propio que por motivo alguno debe
de desinquietar a nadie, sobre todo

porque fuera de los linderos del ne
clo terreno de la ofensa, el juzgador
se mueve en un amplio ambiente in
telectual que cualquiera que se con

sidere por ello aludido o molesto re

sultaria suspicazmente pueril en sus

suposiciones, motivo éste más que su

ficiente para creer que quien se nio

leste por lo que nosotros hemos di
cho y diremos incurre en esa pue

rilidad, en la que nosotros jamás in
curriremos, aun cuando se nos diga
por incomprensión lo que decir qui -

sieran cuantos se tomen el trabajo
de escribirnos
Mortal pecado de vanidad, a más

de ilusa v necia pretensión, fuese por

nuestra parte el pretender arrogar
nos un criterio de infabilidad que
desdeñamos, dejándolo libremente pa
ra quienes, por personales aficiones,
tengan vocación a tales posiciones
dogmáticas. Nosotros nos contenta

mos solamente con poder publicar li
bremente lo que a nuestro juicio me

jor nos pareciese, y esto de publi
carlo, que es mucho más que decir
lo en voz baja, significa tanto como

exponernos voluntariamente a la cri
tica de quienes nos leyeren.
Nuestros juicios, repetimos, co

rresponden lcal v noblemente a la
inconfundible manera que cada cual
tiene para observar las cosas, v si
es humano, más nos agrada pare
cernos a los sabios al reconocerlo,
que a los ignaros en no quererlo
comprender.
A fin de cuentas, caso de incu

rrir cii falta, será mejor que lo ha
g,amos por torpeza que no por pe
cado.

En nuestro deseo de afender los requerimienfos que
desde provinciasse nos hacen consfanfemenfe rogándo
nos que no dejemos de publicar la crítica de los es

frenos de cuanfas películas fuesen presenfadas en Ma
drid, ofrecemos en el presenfe número las que ha
cen referencia a los films ya estrenados y que no pu
dimos publicar oporfunamesfe por falta material de

fiempo.
Por este motivo, en mérifo a fener que dar prefe
rencia a los esfrenos anferiores, clejamos para el nú

mero próximo las críficas cle las úlfimas películas que
ha sido presenfaclas esta semana, cuyas críficas pro
mefemos publicar conjunfamenfe con las que corres

pondan a las que se estrenen.

•II"ILICX1111 Ile iori.ienlo
“

Isr.; llamada a obtener un gran éxito en

1G los saiones donde se exhiba la película do
cumental "Formentor estrenada recientemente
en el cine Actualidades, ante el numeroso públi
co que llenaba este clegante salón.

Es éste un "film" cultura de palpitante y su

gestiva visión, por el que pueden admirarse, entre
otros varios, los maravillosos encantos de "For
mentor", conocida también por la Isla del Silen
cio, y los no menos encantos de la costa brava
catalana.
La cinta está realizada con sumo acierto, lo

que justifica el éxito que la misma tiene en el ci
tado salón, y por lo que el "Repertorio M. de
Miguel" puede sentirse orgulloso de poseer una

documental que encierra valores tan interesantes.

"1 II fi

J 111ii1EX
Se trata de las famosds aventuras de un mis

terioso personaje que, oculto sienipre bajo los em

boces de su capa, ejercía de justicieron. Plena de

intrigas y rica en escenas de cautivante v sugesti
va emoción, esta película, sin dejar de pertenecer al

grupo que está integrado por las de grandes aven

turas, tiene a su favor todos los adelantos de la

moderna cinematografía.

película "Judex", que ha constituído en el suntuoso

Gaumont-Palace, de París, uno de los mayores

Siguiendo el trazo de la obra que dió faria a los

autores Arthur Bernarde y Louis Feullade, pre

sentará Selecciones J. de Mier, de Oviedo, la gran

•V4414•44%4414•44114%14,414%4441"1-11i411.14•41411.41,444%441•••4•Ni4,1-14•4141.4%%•11,4.41~4%44,

MADRID SEVILLA

Campomanes,8.-T1. 26907
CORUSIA

Estrella, 12

Hoy día 30 será presentado en Londres, en

el «Tívolí,>, en función de gala, que presídirá
el Príncipe de Gales, la superproduccíón Gau
mont Britsh <El Dnque de Hierro», en la cual
es principal íntérprete George Arlíss.

.

lUna vii[a iie pocia“
PRODUCCION: Cía. .Vacional Productora de
Películas, S. A. iMéjtcoi. Comedia dramótica,
hablada en castellano. Duración, 70 ni. Distribuí
da por Fihmifono. — DIRECCION: John H.
Aner y Ramón leon.—INTERPRETES: Xancy
Torres, .rulio Vil/arrea!, Gloria Iturbe. Joaquín
Coss, Alfredo del Diestro 3, Sofía Alvarez.
ESTRENO: Cine Monumental (Madrid), 15 oc

tubre 1934.

Una película corriente, realizada sin mayores
esfuerzos, para presentar un asunto que plantea
un curioso caso jurídico. Méjico, de donde es

originaria esta película, nos ha enviado ya otros

"films" de mayores valores artísticos que con

dicen mejor del grado de adelanto obtenido por
la cinematografía de aquel país.

TEXTO PARA PBOGRAM AS

Un drama intento que plantea un problemo ju
rídien de alt iter,s huniono y de palpituute
tua!idad.

66111

Valor artístico
Valor argumento
Valor interpretatívo .

Valor comercial . .

1
3
2
2

o 66
na 11111114C1r pagana

oc

TITU1.0 ORIt;EN: "Pagan hady...—PRO
DUCCION: Coinntbia Pictures 5932. Distribuída
por los _4rtistas Asociados. Drama. Duración, qo
minutos.—DIRECCION: John Francisco Dillon.
INTERPRETES: Evelyn Brent, Charles Bick

ford y Conrad Nagel.—Hablada en ingles, con tí
tulos sobreimpresos en castellano.—ESTRENO:
Conjuntamente con "Medio millón y una novia",

Cine Avenida (Madrid), 9 octubre 1934.

El titulo original de este "film", "Una mujer
pagana", retleja más claramente el contenido de
su historia. Ln drama de pasiones en lucha con

la influencia espiritual que ejerce una mujer. La
película, a pesar de su buena fotografía v presen

tación, es francamente mala. Total y continuada
mente hablada, es de una pesadez excesiva, y su

asunto resulta de esta manera poco menos que

incomprensible. Es un "film" para complemento.

TEXTO PARA PROGRAMAS
El dran:a pasional de una mujer que ereyó te

ner un alma superior.

Valor artístíco 0
Valor argumento 2
Valor ínterpretatívo 2
Valor comercial 0

13



Nuestra clasificadón de películas se realiza
rá conforme a la síguiente escala:

0 MALA
1 REGULAR
2 CORRIENTE
3 BUENA
4 MUY BUENA
5 EXTRAORDINARIA

vegueno rey66
TITULO ORIGINAL: "Le petit roi".—PRO

DUCCION: Francesa Vandal y Delac, 1934-

tidaptación de la comedia de André Lichtenber

ger. Distribuída por Filinófono.—DIRECCION:
Jnlien Duvivier, y música de Tibor Harsanyi.
INTERPRETES: Robert Lynen, Jean Toulout,
Marcel Vallée, Arlette Marchal, Beatrice Bretty
y Patricia Windrow.—Estrenada en el Capitor

el 12 de noviembre de 1934.

Neste país de Ponnania, que corresponde al
K clisé habitual de los reinos balcánicos lanza
dor al albur universal por la opereta, pasa sus

días, triste, oprimido por los rigores de la Corte,
por el protocolo palaciego, el pequerio rey, el mo

narca niño, de que nos habla el título de la pe

lícula francesa estrenada anoche por la Cinema

tografía Julio Joly en el Astor. Huérfano o pre

sunto huérfano, pues se le ha hecho creer que

ha muerto su madre, simplemente expatriada, tie

ne la desgracia de vivir en una región castigada
por nieblas y lluvias sempiternas, entre allegados
egoístas, que, como tales, y con excepción de una

aya, srilo se preocupan por su bienestar perso

nal, y, entre súbditos entregados al deporte, siem

pre movido, de las revoluciones. Una enfermedad
le permite, por prescripción de un médico com

prensivo, especialmente llegado de París para

atenderle, trasladarse a Montecarlo, y con ese

viaje cornienza su felicidad. En la asoleada ciu

dad del Mediterráneo conocerá a su madre, ju
gará, libre, gozoso, con chicos de su edad y hasta

iniciará un idilio infantil. Cuando le llega el mo

mento de retornar a su patria, y pesaroso, ape

sadumbrado por la vuelta de las pasadas cargas

del Estado, demasiado fuertes para sus hombros

débiles, se halla en el borde fronterizo, un tele

grama le anuncia que en Ponnania se ha pro

clamado la República y, en consecuencia, se le

prohibe la entrada en el territorio. El nifío, des

pojado con alegría de su investidura real, em

pieza a dar saltos de júbilo y no tardamos en

verle en la florida costa del Mediterráneo que tan

vivamente halagó sus sentidos. Allí le espera, por
otra parte, la madre, dispuesta a proaigarle los

cuidados afectivos de que hasta entonces había
carecido.

Película agradable, noble, concebida para luci

miento de Robert Lvnen, un actorcito muy sim

pático y muy inteligente, que demuestra poseer
condiciones de ductilidad y una desenvoltura de

artista consumado, ha sido realizada, apoyada en

medios técnicos eficaces, con el evidente propósi
to de explotar la ternura infantil que fluye de las
situaciones en que abunda la trama, y también de

explotar la ironía de otras que le otorgan un

plano de farsa. Su desarrollo entretiene y ofrece
con frecuencia pasajes de emoción, dentro de sus

líneas sencillas y a pesar de los lógicos conven

cionalismos del relato.

Arlette Marchal, Jean Toulout, Beatrice Bret

ty, Marcel Vallée y Patricia Windrow, otra gra

ciosa pequeria intérprete, secundan con acierto a

Lynen, cuya figura se impone inmediatamente, por
sus méritos.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Robert Lynen, el más pequeño de los grandes
astros, la revelación de la temporada en "El pe
queño rey".

Valor artístico 3 y 1/1
Valor argumento. 3
Valor interpretativo 4
Valor comercial.....
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"Firida verde 66

PRODUCCION: niversal".—Comedia, dirigi
da por Richard Eischberg. — INTERPRETES:

Leopoldine Nostantine, Franciska Gaal, Anton Ed

hofen, Hermann Thimig, Tibor von Halmay, Hans
Richter y Theo Lingen.—Estrenada en el "Ave

nida" el 5 de noviembre de 1934.

ste film toma como argumento la intriga de
una joven bailarina que, ante un afamado abo

gado que está enamorado de su madre, por cir
cunstancias especiales y ante el temor de que éste
se enamore de ella, aparenta tener solamente doce

arios, cuyo engafío st descubre a la postre cuando
por estar enamorada del amigo que acompaña al
abogado decide, al fin, transformarse en mujer
para poner a la obra el socorrido final de uno de
esos matrimonios con que suelen terminar harto
frecuentemente estas películas norteamericanas.
La película es una de tantas producciones, sin

mayores motivos que avalen la labor directiva del
realizador, el que, en algunos momentos, parece
haber descuidado su cometido.
Francisca Gaal, que había logrado destacarse no

tablemente con ocasión de la afortunada interpre
tación que hiciera en "Paprika", decae notable

mente, debido a pretender hacerse pasar por una

nifía de doce arios, ya que al encuadarse nueva

mente, tomando su carácter de mujer, consigue, al
final de la obra, destacarse con discreción y con

fortuna.

TEXTO PARA PROGRAMAS
Francisca Gaal consigue en "Eruta verde" de

mostrarnos que no tiene nada más que doce años.

Valor artístico 2
Valor de argumento.... 2
Valor interpreta tívo . 2
Valor comercial 2 y 1/2

"IlEsear, ndal 66
os romanos

PRODUCCION : Sainuel Goldwyn.—Comedia.
Distribuída por Artista Asociados.—DIRECTOR:
Erank Tuttle.—INTERPRETES: Eddie Cantor,
Ruth Etting, Gloria Stuart, David Manners, Edi
ward Arnold y Veree Teasdale.—Estrenada en el
"Palacio de la MiZsica" el 25 de octubre de 1934.

DDIE Cantor, el formidable actor cómico que
alcanza en "Torero a la fuerza" un formidable

éxito, reaparece en esta película que la imagina
ción fantástica de los realizadores americanos hu
bo de rodar pensando el partido que pudiera sa

carse a las singulares condiciones de este actor

que tanto se adapta a la comicidad en las situa
ciones bufas.
El film tiene como argumento la calenturienta

imaginación de un joven que, viviendo en la
Nueva Roma (Estados Unidos), sueria vivir las
aventuras de la Roma imperial de la época de los

Césares, sintiéndose protágonista de altas intri
gas y confidente de los secretos de Estado.
La parodia histórica no depja de tener gracia

en algunos pasajes y la presentación demuestra,
una vez más, cómo saben hacer a lo grande las
cosas los que no reparan en gastos cuando se

trata de rodar una película.
Aun cuando est clase de gracia no se adapta a

todos los públicos, Edclie Cantor alcanza en la in

terpretación a su cargo un nuevo éxito, y las
canciones tiene ese ritmo ligero y pegadizo que

agradan siempre y que se escuchan con amable
interés.
Los dentás intérpretes realizan una labor dis

creta.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Edie Cantor, ese mozo de cándido mirar, que
tiene el misterioso secreto de arrancar la risa, vive
en "Escándalos romanos" el sueño mágico de la
Roma imperial

Valor artístico 3
Valor argumento 2
Valor interpretativo .

3 y 1/1 Valor comercial 3 y

gran desfilando por esta págína los estrenos de la semana, juygados con crife

río comercial como coreesponde al earáríer de esía ree;sia, así como su cirgumerío,
una resena para el programa y denatís clatos de aídirlad para los Smpresaríos eine
maitogriíficos, a quienes ta dedicada esta sección y a los que aspiramos a serely con

la magor leahad, Jejando a saleo, naslaralmeníe, werros o dirergenclas de apre

cíación ían lógícos Lumanos cuando se£caía de juftgar la culídad y ealores de

cada

ff II
del gaio"

PRoDuccioN: FOX.—Ct»nedia.-1.\-17.;jRPRE
TES: Harold Lloyd, Merkel, Grace Bradlev, Alan
Dinehart, Babier y Gran! Mitchell.—Estrenada en

el "Callao" el 6 de noviembre de 1934.
ONVERTIDO en un simpático aventurero que ha

1L logrado triunfar merced a las situaciones ri

dículas, de las que sabe salir siempre con ex

traordinaria naturalidad, reaparece, después de
mucho tiempo, el popular Harold, ese actor có
mico que siempre se le esperaba con agrado, por
que no podía fácihnente ser olvidada su brillante
actuación de aquellos tiempos de la película muda
en que su nombre en los carteles constituía moti
vo de un resonante triunfo.
"El pollo pera de las gafas", a quien el cine

hablado restó mucho de sus afortunados resortes

mínticos, es, a la postre, el astro de la risa, de
esa risa franca y sana que nos hace reír sin mc

lancolicas sugerencias, como logra hacerlo Cha
plín y sin complicados y terribles trucos, como los

que para hacer reir tiene que utilizar tantas veces

"Pamplinas", es la suya una comicidad natural,
fina y cínica, consustancial con ese poder de sim
patía que le es tan personal y que hace de él
muy a pesar de todo, el actor cuya presencia en

la pantalla se esperaba ya con impaciencia.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Tras un largo proceso hoy reaparecerá Harold

Lloyd en "La gara del gato".
Valor artístico. 2
Valor argumento 2
Valor interpretativo.... 4
Valor comercial 4

"1E1 •ir1111110 1114C las l[oles"
PRODUCC1ON: De los estudios E. C. E. S. A.

Adaptacián cinematográfica de la comedia de Ca
pella y De Lucio, musica del maestro Ballesiez.
Presentada por Exclusivas Cinnamod-Film.—DI
RECCION: Carlos Marae.—INTERPRETES:
Rafael Arcos, Manzja Carrizo, La Gioconda, Ol
ga Roziero, Luis Llanera y Luis Rivera.—Estre
nada en el "Alkázar" el 3 de noviembre de 1934.

N °por el hecho de ser espafiola esta película,
en un cien por cien, habremos de prescindir

de sus tan sefialados errores para prodigarla un

elogio que francamente no merece.

Nuestra producción, que por fortuna ya pare
ce, después de los últimos estrenos, que hubieron
de alcanzar, por cierto, un resonante éxito, ha co

menzado a salir de aquel proceso pueril que mar

caban los titubeos de su infancia, ha menester

del carifioso estímulo de una crítica sincera; por
eso nosotros, que hemos manifestado nuestro en

tusiasmo ante la fe de una cinematografía espa
fiola a tono con nuestras posibilidades para abrir
con perfecto derecho las puertas extranjeras, no

podemos resignarnos fácilmente a este retroce

so, que significa en su totalidad la pretendida
adaptación de la comedia de Capella y De Lucio,
que tanto éxito itubo de alcanzar al ser estrenada.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Rafael Arcos en la graciosísima comedia "El
Niño de las Coles".

Valor artístíco 0
Valor argumento 2
Valoa interpretativo 2
Valor comercial... ...... 3 y

"Ahne• r 99

gacion
TITULO ORILLVAL: "Registered Nurse".
PROD1CC10.`, . Warner Bros-First National.
Comedia dramática. Duración: 70 in•—DIREC
CION: Robert Elorey.--1!VTERPRETES: Bebé
Daniels, Lyle Talbot, John Halliday.—Estrenada
en el Cine de la Prensa el 15 de octubre de 1934.

A 1:0ND1 el asunto de este drama en la psico
logia de una mujer que consagra su vida,

cuntpliendo su deber de esposa, a cuidar del ma

rido enfermo, no obstante haberle sufrido an

tes de sus accesos de locura y con verdadera ab
egación las violencias de un carácter cruel y
ostumbres amorales. Y así la mujer, convertida

Sn enfermera, sigue sufriendo en silencio en el
marco severo de un moderno hospital, clínica que
la cámara nos ofrece con toda una serie de agu
das observaciones de dirección.
Otro amor despierta los dormidos sentimien

tos de la protagonista, y el esposo, en un momen

to de lucidez, pone fin a su vida, dándole a ella
sti libertad como el mejor premio de sus sacri
ficios.

Una película corriente, bien realizada, con mag
nífica fotografía y excelente sonido.

TEXTO PARA PROGRAMAS

"Abnegación" es la historia de una mujer que
entregó toda su alma y todo su ser a la angustia
dolorosa del amor.

Valor artístíco... . 2
Valor argumento . 3
Valor interpretativo.. 3
Valor comercial 3

r 66
3aianas

PRODUCCIOX : l'niversal. Inspirada en una

obra de Edgar .-111an Poe, "El gato negro".
DIRECCION : Edgar G. Ulmer.—INTERPRE
TES: Bela Lugosi, Boris Karloff, Jaqueline
Lucille Lund, David Manuc,s, Lyon Brecher, Ilar
ry Cording, Henry Armetta, Albert Conti y Louis
Alberm.—Estrenada en el "Avenida" el 30 de oc

tubre de 1934.

Con ndras a la especulación, guiándose en esa

seguridad que tienen los realizadores de pelícu
las de asunto truculento de reclamar la atención
de ciertos públicos, pretendió llevarse a la pan

taqa uno de esos terroríficos cuetnos de Poe, po
niNndole para mayor reclamo, a los efectos de
que se pudiera pensar en "Drácula" y en "El
mónstruo del Dortor Frankenstein", los más des
tacados papeles a cargo de Bela Lugosi y Boris
Karlof f.
Para qué decir la cantidad de terribles tru

cos, entre sombras medrosas y complicados jue
gos de infernales resortes, tiene la tal película;
pero, quizá por nuestra manera singular de mirar
esta clase de obras, habremos de confesar inge
nuamente que, lejos de causarnos ese' pretendido
espanto, en los momentos más culminantes, no

hemos podido conteenr nuestra risa.
Francamente, no hay derecho a producir con cri

TEXTO PARA PROGRAMAS
Bela Lugosi y Boris Karoff en "Satanós".

Valor artístico 0
Valor argumento 2
Valor interpretativo.. 3
Valor comercial. 3

661111C4CIII94; una 1111111CLIC
PROD1'( ( R : Columbia, distribuida por C. 1.
F. ES. Frank Capra.—IN
TERPRETES: Claudette Clobert, Clark Cable,
Walter Connolly, Rosen' Karns, Samerson Tho
znas y Alan Hale.—Estrenada en el cine -Callao"
rl dia 30 de octubre de 1634.—TITULO ORIG1
NAL: "Mianzi-New York". Comedza americana.

Ir tiTITUYE el argumento de esta película una

L serie de deliciosas aventuras, saturadas de un

fino humorismo frívolo, ocurridas a una muchacha
millonaria que ha huído de la tutela paterna, y
a un periodista del que ella se hace amiga en un

viaje, y con él, que había descubierto su perso
nalidad, burla a la Policía, que por orden de su

padre la busca.
En este -film" Capra, que en sí constituye una

garantía absoluta, acusa una nueva personalidad
en este difícil género, en el que, junto a la nota

emotiva, derocha tal cantidad de buen humor f rí
volo, que hace de esta película admirable una de
sus mejores creaciones. Por si esto fuera poco, a
este éxito de dirección se une la inmejorable in
terpretación de la encantadora pareja: Claudette
Colbert y Clark Gable, que armonizan con pre
cisión exacta sus temperamentos artísticos y cuya
labor primorosa justifica la celebridad de que go
zan en Cinelandia.

' TEXTOS PARA PROGRAMAS

El máximo humolismo, naturalidad, optimismo
y sencillez están representados en "Sucedió una

noche", en la que se funden la rudeza de un hom
bre brusco la jovialidad y delicada sencillez
de una muchacha millonaria y caprichosa.

Valor artístico ...... 3
Valor de argumento.... 2
Valor interpretativo.... 3
Valor comercial 3 y '/

Necesitamos hacer notarque el valor comer
cial es índependíente de la valorízación artís

tica en cada película a juzgar, ya que artísti
camente pueden existir «films» que merecen

calíficadón negativa, resultando ensu aspecto
comercial con la calíficación más alta.

“LiMasearada"

66

PROD1 dly Forst de la 7'obis-Sas
cha de Viena.—Comedia musical.—Distribuída por
"Margui Eilms".—DIRECCION: Karl I. Fritzs
che.— INTERPRETES : Paula • Wessely, Adolf
Wohlbrük, Pater Peteesen, Walter Janss-en, Olga
Tschechow, Hilde v. Stolz. Julia Serda-Juliker
man y Hans Moser.—ESTRENO: En el "Ca

llao" el mg de noviembre de 1934.

Willi-Forst, el realizador que alcanzara en

Vuelan mis canciones" el más grande éxito de
la pasada temporada, ha logrado en esta película
demostrar una vez más su excelsa calidad artís
tica presentando una obra en que, con admirable
tacto de sutilidad y elevada delicadeza, logra adue
fiarse del público haciendo bueno un argumento
que, siendo ciertamente inconsistente en su fon
do, se impone, al fin, por la forma en que está
presentado y por los alardes de su técnica per
fecta.
La acción de este "film" se sitúa en el rico

marco de la Viena imperial del tocio, en aquella
capital fastuosa cuya alegría tentacular había lo
grado imponerse en todo el mundo, haciendo lle
gar su fama a los más apartados rincones, que
eran invadidos por el pregón romántico de los
valses de Strauss.
"Mascarada" se debe a la misma pluma que

escribiera el guión de "Vuelan mis canciones",
Walter Reisch, que ha sabido escribir nuevamen

te con un perfecto sentido cinematográfico, en

tregando el libreto a uno de los mejores realiza
dores del mundo.

TEXTO PARA PROGRAMAS

"Mascarada" es una de las grandes obras, la

película netamente artística que tiene capacidad y

fuerza para consagrar a un realizador.

Valor artístico 4
Valor argumento 3
Valor interpretativo 4
Valor comercíal 4

661[1 1 •

raso a la juvenind66
PROD1"CCION: Cine.-.11Zianz.—Contedia musi

cal.—Distribuida por "(7argui Films". DIREC
CION : Fritz Klotzsoh.—INTERPRETES: Jean

Kiepura, Marta Eggerth, Paul Kemp, Paul Har
biger, Theo Ligen, Hilde von Stolz, Anton Im

kamp, Kuzt Mühlhardt, Trude Hesterberg, Hilde
Hildebrand y otros.—Estrenada en el "Palacio de

la llúsican el 22 de noviembre de 1933.

Ir L argumento de esta película gira en torno
de ese confortante optimismo que suele asis

tir siempre como compensación a los que por ca

recer de recursos lo esperan todo de sí mismos
por no haber perdido la fe. El empresario Rosé,
rodeado de sus fieles cantantes y artistas, se ent

barca con su compariía con el objeto de atravesar
el mar para cumplir un contrato en la Opera
de Montecarlo, donde cree habrá de encontrar la
fama y el dinero de que carecen todos: para lo
grar este empefio, venciendo las dificultades que
se oponen al embarque, logra, merced al tenor,

que se presta a cantar para sacarlo de apuros,
franquearse el camino. y ya en el vapor, como cas

tigo a su superstición, tócale en suerte la cabina
número 13, donde precisamente se había escondi
do un misterioso pasajero que, en el afán de re

j.:,,resar a su patria, y por earecer de recursos, se

arredra a tomar ciandestinamente el mismo barco.

Aquel uasajero misterioso resulta ser una pre
ciosa y encantadora muchacha, de la cual se ena

mora locamente el tenor, iniciándose entre los
dos ese poema romántico e inevitable en virtud
del cual la bella y misteriosa viajera habrá de
correr la misma suerte del conjunto de artistas,
pasar por las inismas peripecias, hasta que al final
todos alcanzan como epílogo ese triunfo en que
habían soilado.

Aun cuando el argumento no es del todo origi
nal, la obra resulta del agrado del público, toda
vez que su parte romántica se mantiene con tonos

discretos, y la partitura, en su parte musical, es

del todo afortunada.
En cuanto a la interpretación, merecen singu

lar elogio Jan Kiepura y Marta Eggerth, excep
cionales artistas y magníficos cantantes, que tie
nen cualidades muy- poco frecuentes, ya que re

sulta harto difícil ser un buen cantante y actor
al mismo tiempo.

TEXTO PARA PROGRAMAS

"Paso a la juventud" es un canto de alegría
y de amor, una exaltación al optimisnio y a -la
esperanza, en que la fe y la constancia enseñan
cómo se triunfa al fin.

Valor artístico 3
Valor argumento . 3
Valor ínterpretatívo..... 3 y
Valor comercial 3
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11111111r0 que tenía el alina
Idanea

pRoDc.ccrox, Esirrsi,r, "Cinenta Español,
S. A. (E. C. E. S. A.). Adaptación cinentatográ
fica de la mn,ela de igual nombre de Alberto In
stía.—Distribuída por "Especiáculos .Vacionales".
DIRECTOR: Benito Perojo.—IXTERPRETES:
Antoiiita Colomé, Ricardo Pc
pe Calle y Merino Rarreto.—Estrenada en Rio/to.

EsPuÉs del grandioso éxito que hubo de al
11/ canzar en el mismo " Rialto" la magnífica
producicOn española La hermana San Sulpicio
presentóse en la misma aristocrática sala esta
nueva producción naci<mal, que, como la anterior,
ha merecido, y con justicia, el entusiasta aplauso
del público.
La popular novela de Alberto Insúa, que había

sugerklo al mismo realizador la posibilidad de
una adaptación cinematográfica que culmino con

éxito en aquella película muda que aun recor

damos, ha conseguido repetirse, animándola con

ameno diálogo, de una manera admirablemente
superada, con alardes de técnica moderna v con

Sm ajustado reparto.
Benito Perojo puede sentirse satis fecho de su

nueva obra, y más afin de la entusiasta acogida
que a la misma dispensara nuestro público, que
se siente complacido de estas nuevas produccio
nes por los méritos que las mismas tienen para
acentuar la personalidad del arte einematográfico
nacional.
La interpretación es a fortunadísima, y entre los

artistas de este
" film

"

merecen destacarse la sim
patiquísima v bella Antoftita Colomé, .esa sevillana
auténtica castiza de los ojazos negros, que rea

liza una labor admirable, y a Mariano Barreto,
que en su papel de protagonista principal merece

también un cálido elogio.

TEXTO PARA PROGRAMAS

"El nearo que tenia el abna blanca- constitu
ye la más elocuente demostración de la mayoría
de edad dr nuestro cine.

Valor artístico 3
Valor argumento .. 4
Valor interpretatívo 4
Valor comercial 4

f"La reina (risGiaa Jle S e

neela

pRonuccIo.v: irarter- Iranger.—Comedia ins
pirada en la vidu de la reina Cristina de Suecia.
Distribuída por ".11etro-Goldwyn-Hayer-. — DI
RECCIO.V : Rouben 31anundjan,_LvTERpRE_
TES: Greta Garbo, John Gilbert, Jan Keitlt, Le
wis Stone, Elisabeth Young, C. Aulsey Smith,
G. Reneveut, G. 7'011, Seyffertetz y David To
yrence.—Estrenada en el "Palacio de la lío oca

el 8 de noviembre de 1934.
"1_a reina Cristina de Suecia

"

sigue bastan
te fielmente la vida de la reina tan notoria del
siglo XVI I, • tal como fué conocida por sus con

temporáneos. El único motivo que justifica su

aparicion en la pantalla es su amor apasionado
por el embajador español (John Gilbert), aunque
los rumores de la época dicen que sólo se trató
de un asunto pasajero con bastante escándalo.
Donde el " film

"

decae como película histórica
es en • su falta de acción y de sugerencia cuando
los fríos descendientes de los k ings tomaron el
estandarte protestante y armaron un buen eseán
dalo en Europa.
La dirección de Mamoulian, al pretender sua

vizar las escenas, ha restado valor histórico al
verdadero desarrollo de los acontecimientos.

Pero el " film " da oportunidad a Greta Garbo
para la más bella caracterización de su carrera.

Con gracia, tacto, fina sensibilidad v un exqui
sito sentido del humor, da a esta película un re

lieve extraordinario.
En ninguna de sus producciones anteriores—sal

vo
" Como tú me deseas"—se ha dado a Greta

Garbo un argumento en el que pueda hacer una

excepcional creación fuera del margen estrecho
del argumento. l,a única cooperación eficiente ha
sido de parte de S. N. Behrman, que ha hecho
un diálogo a la altura de las circunstancias.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Greta G;•:71w,la culmina en "La ret

na Cristina de Suecio", con el nuis grande triun
io de espl,'ndida ('0 ('(('((7 artística.

Valor artístico ...... 2
Valor argumento . 2
Valor ínterpretatívo ..

3
Valor comercial . ...... 3

"Ila Latalla66
ORIGI.V.1L: "La

Francesa de Liano-Fibm—Distri
buída por Ibérica Films, S. A.—Adaptación ci
nematográfica de la novela de Farrere.
DIRECCIO.V: :Vicolás Farkas.— LVTERPRE
TES: Annabella, Charles Royer. Roger Karl,
Henri Faber;, John Loder, Betty Stockfeld y
Inkifinoff.--Estrenada en el cine "capitor el

día 30 de octubre de 1934-
F s ésta, sin género de duda, la más grande
IC obra que nos ha presentado el cine francés.
" Film

"

que ha logrado dar vida a esa obra que
con el mismo nombre escribiera Farrere, admira
ble en su adaptación, por tomar en la pantalla in
sospechadas proporciones y un profundo sentido
de humanidad verdaderamente formidable.
Farkas, ese genio dirección, ha tenido

como colaboradores del éxito rotundo de su obra
a tres admirables àrtistas : Annabella, Charles Bo
yer y John Loder, trilogía formidable que en sus
di ferentes cometidos ha logrado dar a la obra un

matiz de insuperable perfeceión ; nero ademas hu
ix) de incorporársele otro valor artístico que posee
excepcionales cordicíones dramáticas ; nos re feri
mos a V. Inkijino f f, a ese hombrc extraño, de
rostro mongólico, cuya cara semeja una máscara
de rasgos abotargados, con sus ojos de almen
dra que parecen mirar hacia la muerte con una

glacial indif erencia. Este Inkijino if de belfos
orientales y cabellera hirsuta da la scnsación emo

tiva de una indómita resolución racial, mostrán
dose con un acusado perfil que rcalza en todo
momento el contenido dramatico de esta realiza
ción, que con justicia alcanzó en la sala del Ca
Ditol uno de los mayores éxitos de la actual tem
porada.

TEXTO PARA PROGRANI AS
El misterio de 71110 rata heratélica y e.,toica

que sabe floral' con indiferencia la muerir y do
minar herowamente los latidos de la más inqu¡e
tan as( do, "Lo baialla" ahonda en lo was re

cóndito de las alwas de pneblos tan distint()s, lo
grando descubrir sus secretos para 11e7,al a la
pantalla escenas de amor y de odio, de resignada
abm1MC!(;), y de sublime sacrificio.

Valor artístico 5
Valor de argumento . 5
Valor interpretal.ívo . 5
Valor comercial 5

66‘r • lí •

Laprwho impeirial"
„ poder os decir que el éxito aleanzado con

rwasión de este estreno hubiese correspon
dido a la ponderación con que se había anuncia
do ; esto justifica una VeZ más el acierto y el tino
que tiene nuestro público, que sabe dispensar con

estricta justiica su favor o exteriorizar su des
agrado ,asistiendo dejando de asistir a las obras
que se le presentaw manifestando de esta manera

su mejor juicio crítico.
Josef von Stenberg ha pretendido rendir, con

ocasión de esta película, todo el f ervoroso apre
cio que personalmente siente por esa torturadora
v grotesca arquitectura v escultura bizantina y
medieval, dándonos con tal capricho, que pudo
permitirse en mérito a la fama que tiene de ser

uno de los cinco primeros maestros de la pro
ducción mundial, un espectáculo monótono y te
rrible. donde larlene Dietrich se destaca entre
el relieve retorcido de un crucificada y de un

fattno.
Es ciertamente impropia de tal realizador, que

ha sido siempre grande euando, inspirándose en

motivos sencillos encontrados a su paso, sin me

nester de artificiosos alardes, hubo de conseguir
tantas veces sacar el mejor partido, y a un re

molcador o a los escenarios de muelle entre la
carga y la descarga, el pretender reproducir en

los palacios de cartón de Hollywood las lumino
sidades extraordinarias del Cznner de Londres,
atiborrando los escenarlos de uni formes y de es

tanda rtes o sentando de una manera atiborrada,
en un hanquete, con un desdichado gusto de arri
bista. Sin embargo, este

" tilm" es grande en sus

destalles, sobre todo en el momento en que la

cámara sigue la caida de un medallón desde la
ventana entre los árboles, y sabe recrear la vista
con esos medios tonos que tan sólo él maneja tan
sabiargente.

TEXTO PARA PROGRAMAS

')(1./() la dirección de 7071.

Sternberg rn "Capricho ituperial".
Valor artístico 3
Valor argumento. 2
Valor ínterpretación 2
Valor comercial 3

"El aliar Jle la11
PROD1.-C-C10„V : 11.arner Bros-First
1931..—Comedta musical tip,r

Dieterle. — INTERPRETES:
ll'illiam Powell, Betle Davis, Frank .11ac Huglz,
I'errec Teasdale, 1?eçiinald Owen y Henry O.
.Veil.—ESTREXO: En "Rialto" el 5 de noviem

bre de 1934.

EV IST.S que toma como pretexto una comedia
de trama ingeniosa es esta película, cuya rea

lización gira cmi torno de un argumento que tiene
de todo : fraudes, robo, estafa y amoríos román
ticos.
Lo más sugestivo es el encuadre de la obra,

magníficamente lograda, que alcanza en su pre
sentación caracteres de una suntuosidad excepcio
nal, culminattdo en ella una nota altamente su

gestiva, para las damas, cual es la exhibición de
una rica colección de modelos de exquisita ele
gancia.
La parte que corresponde a la revista contiene

números mu v buenos y un desfile de bellísimas
"giris aparte de un "ballets "

que eleva el con

cepto de la disciplina rítmica.
En cuanto a la interpretacion, se destacan

Powell, al que correspmde la interpretación
del principal- protagonista que, dispuesto a ganar
se la vida sin escrúpulos, pisotea las modas de
Paris, y Bette Davis cn su caracterización de
"

Lyn

TEX"Is0 PARA PROGRAMAS
1_a aniedia musical de formidable éxito que

¡'res' (('a el desfile de los Ultimos modelos de la
modo wundiol.

Valor artístico . 3
Valor argumento ..... 2
Valor interpretatívo 3
Valor comercial 3 y 1/2

“If
ILa prineesa de la Farilla"

TITt.1.0 "Dic Czardasfürstin...
PRODUCCIOX : „liemana, tlfax Pfeiffer, de la

distribuída por A. C'. E.
DIRHY Georg Jacob)'.
TES : ilarta Eggerth, Hans Srihnker, Paul Kemp,
P(711I Hrirbiger, Inge List, Ida Irust, Friedrich
Clwer y Haus Junkermanu.—Estrewida en el Al

kázar el dia de noviembre de 1934.

Iopereta, universaltnente conocida, de este
1, nombre, ha sido trasladada a la pan
talla, tomando en el celuloide insospeehadas pro
porciones de suntuosidad.
Marta Eggerth, artista de voz maraviilosa y

principal intérprete del " film realiza en la adap
tación cinematográfica de la popular opereta una

digna de aplaus, también se destaca, con

notorio éxit41 de conlicidad, Paul E en11).
fotogra ía es perfecta y la presentación lu

josísima, pero al fin la obra sigue el ritmo de la
opereta, de euyo mareo, dado su carácter, no es

muy fácil salir.

TEXTO PARA PROGRAMAS

"La princesu de la Zarda", la opereta de í'xito
segnro por el contenido de su música inmortal
y pr la formidable labor de sus intérpretes.

Valor artístico 3
Valor argumento 3
Valor interpretatívo 3
Valor comercial. 3
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emprevIva

Jcssic Hatthews, la encantadora protagonista oc

este "film"

las nmjeres les intriga esta película por cuan
141 to que es una de sus mayores preocupacio
nes la lucha contra el tiempo v sus estragos.
El solo anuncio en Inglaterra de que iba a

aparecer en un escenario una mujer que había
conseguido detener los estragos del tiempo, hizo
la fortuna del empresario. Se trataba de la fa
mosa. actriz Herriet Green, desaparecida en ple
no triunfo en 1909 y que reapareció veinticinco
años después, sin que el cuarto de siglo hubiera
dejado la menor huella en su juventud perpetua.

Se trataba de una impostora.: Intervinieron
los Tribunales y la absolvieron.
Sólo el amor, más fuerte que todas las con

veniencias, logró levantar el velo del misterio.
La historia de este escandalo teatral es el ar

gumento de la película "Siempreviva-, enorme

triunio personal de la extraordinaria Jessie Mat
thews.

SlFI • •

una sentana
99

Raquel Rodrigo y Tony d'Algy en esta película
española de lb(crira-Films„S'.

ir

iconstaiile”
ir s éSte Ull concebido sin coneesiones al

snobismo de los públicos ligeros e incons
cientes. Es un -film" para públicos exigentes,
inteligentes y enterados. No es comedia musical
ni revista; no es la vida de un médico célebre
ni la adaptación de una ópera o de una opereta,
y, sin embargo, es un "film" musical por su ar

monia, su ritmo, su alma y sus sugerencias. Es
una sinfonía perfecta con tempos alegres v rit
tardandos melancólicos. Al molto vivace de una

escena de romería en el Tirol sucede el "lento"
melancólico de la mocita primaveral que nmere

de amor al primer beso del ainado.

nifigUIU es la revista cínemato
gráfica más lujosa que

se edita en castellano. Si le ínteresa a usted,
diríjase a «Dístribuídora Espariola de Publica
ciones”.—Díego de León, 9. Madrid. Tel 61263.

IEireuie 1[4;11ez Ileredia kace
SII JeLut en el l[ineina

ov,pglemos decir muy alto que una de las
mas geniales figuras de nuestra escena, una de

las más consagradas artistas de nuestro teatro, que
tantos éxitos consiguieron con sus interpretacio
nes admirables siempre, se pasa al cinematógrafo,
que tan necesitado estaba de tan grandes valores.
Irene López Heredia, que es la mujer de quien

hablamos, es de todos conocida. El cine precisaba
de una actriz dramática del talento y de las cua

lidades admirables de ésta, y supo conseguirla para
"Doce hombres v una mujer", película distribuída
por Atlantic Films.
El argumento de "Doce hombres y una mujer"

es original de Rosario Pi, la infatigable mujer
de negocios que lo mismo organiza una empresa
de la importancia de Star Film, cle la que es su

gerente, que escribe un argumento muy cinemato
gráfico como ío es éste.
La cinta está impresionada en los estudios Orphea

Una de las cseenas de esta produeción española
que próximamente presentará "Atlantie liihns"

de Barcelona y cuenta con unos decorados mara

villosos, dehidos al talento de Fontanals.
Es de esperar que este drama cinematográfico

sea el que abra la marcba para que los produc
tores espailoles vean en él temas para conseguir
en posteriores producciones.

• 11 1
1La viulla alegre"
A YORK, nov. (Por correo).—Acaba de

estrenarse en el Astor de esta ciudad la versión
einematográfica de la opereta famosa de Franz
Lehar "La viuda alegre", realizada por Frnest
Lubitsh con Jeannette Mc Donald y Mauricio Che
valier como figuras centrales. El estreno ha cons

tituído uno de los más resonantes aconteHmien
tos de la temporada teatral y cinematográfica.
Tal fué la aglomeración de gente que tuvo que
intervenir la Policía para trtaar de poner un po
co de orden en la calle y en el "hall" del tea
tro. El público celebró francamente la película.

Se trata de un espectáculo que es una de las
más afortunadas demostraciones de la excelente
manera del tamoso director de El desfile del
antor-. Es una obra espumosa como el ch&mpag
ne, frágil y tan audazmente alegre como puede
permitírselo el gusto seguro de Lubitsch y su im
pecable sentido del humorismo.

Se venía bablanclo tíltimarnente que Mauricio
Chevalier perdía eficacia como actor. Nunca, se

gún el juicio general, ha estado más presente su

simpatia personal, así como sus condiciones de
'cltansonnier" que en esta película. Miss Mac Don
nald está cautivadora y su voz se luce amplia
mentc.

II•priinera seinana Jie "Ea
Doi 99

orosa

1,a superproducción espahola "l_a Dolorosa",
que ha sido estrenada recientemente en Valencia,
ha superado en la recaudación de taquilla de la
primer semana a cuantas otras películas se han
presentado hasta la fecha, alcanzando la cifra de
40.000 pesetas, con precio de dos pesetas la bu
taca.

99 • •( r Isis iiiuinhlual
"

AntoFiita Colomé y Ricardito Nrílicz en una de
las eseenas de la produeción espmiola que pre

sentarri "Atlantic-Films".

ESPUÉS de unos días de verdadero trabajo in
tenso en los estudios C. E. A., de Ciudad

Lineal, Benito Perojo dió por terminada su pe
lícula para Atlantic Film titulada "Crisis mun

dial-, que presentará Atlantic Film.
Antofiita Colomé, la artista cien por c.r.n en

tre todas las espafiolas, se destaca de UIt modo
admirable en "Crisis mundial", donde también el
salarlísimo Miguel Lig;ero y el galán de ¡os ga
lanes Ricardo Nuiles comparten los éxitos de
esta realización.
Decorados suntnosos de Fernando Mignoni y

sonido impecable de Lucas de la Peña liacen,
con un diálogo de Felipe Sassone, que el ar

gumento de "Crisis mundial" sea el más acerta
do de cuantos se realizaron para el cinetnató
gra f o.

"IEI seerelo Je 1111 ali

"II 1 1[ 111111)1 N 99

"Un premio en mefálico a quien
faciiite una captura peiigrosa"

o se trata, como pudiera creerse, de una no

ticia de actualidad ernanada de la Dirección
General de Seguridad.
La que nos ocupa sucedió hace doscientos años,

en junio de 1734. El premio consistía en 400
buineas de oro y era ofrecido por Jorge II. rey
de Inglaterra, para estimular la persecución y
captura de Dick Turpin, el extrafío bandolero
que sembraba la inquietud en los campos y ca

minos de las islas británicas.
El legendario personaje ha pasado después a

la literatura universal y es hoy familiar a la ju
ventud de todos los países.

No podía faltar en el cine sonoro una recons

trucción de su leyenda y la han acometido los
ingleses con el acierto y la escrupulosidad a que
tios tienen acosturnbrados.

.«••••



OLLYWOOD ha sistentatizado una manera espe
111 cial de producir películas. B:uenas o malas,
todas las cintas que salen de aquí pasan ordina

riamente por los nzismos estadios, por los mismos

canales y etapas de realización. La tendencia nor

teamericana al sistema, al entrenomiento, en ma:

nificsto perjuicin del sentido interior y de la ins

pirarión. ha hecho posible que escritores, fotógra

los y directores de innegable talento aceptett esta

manera de-traltajar. Conto consecuencia natural

se notan en" la producción todas las caracterís

ticas de las grandes industrias y ninguna de las pe
culiaridades de las artes.

Desde cl fnstante en que ítna novela o un dra

ua entregado a una cuadrilla de escritores es

pecializados en la adaptación cinematográfica has

ta el momento en que sicte a ocho rollos de pe

lícula puleramentc encerrados en perfectos tam

bores metálicos son entregados a una cuadrilla de

distribuídores y Publicistas especializados en ven

der sus mercancías, no ha tenido la obra un mo

mento de inspiración personal. de labor creadora

colectiva o individual. •

Por eso, con rarísiinas y casuales excepciones,
la película de Hollywood contiene un alto por

centa,ic de estupidez y de vulgaridad. Por eso la

fotografía de casi todas las cintas carece de ca

racteres originales, propios, .fuertes. Con excep

ción de cuaito o cinco directores, labor de todos

los demás es entre sí semejante como es sente

jante la lana de todas las ovejas de un rebaño.

Y entre los escritores y operadores, es realmente

difícil encontrar nombres que acusen originalidad
en sus frabajos. Lee Garmes, Karl Struss, Sol

Polito, eso es todo.

E os temas de casi todas las novelas o dramas
111, han sido siempre idénticos en cl fondo. Sus

diferencias substantivas han estado cn la manera

o estilo de los autores más que en los conflictos

planteados. Hollywood, obligado por exigencia del

público a lanzar casi mil helículas anuales, tiene

que cacr en repetwiones, copias, plagios, repro
ducciones descaradas de otras obras anteriormen

te eonocidas. Las verdaderas posibilidades ereado

ras del einematógrafo no están ni en los argu

mentos, ni en el diálogo, ni en cl estilo de los

escritores, sino en la manera como la historia es

contada cinematográficamente. Esta ocasión de

haber hecho algo nuczto parecc perdida para Hol

lywood a lo menos por muchos ahos. ,Vi Griffith,
que con todos sus defectos fué el director ame

ricano que más claro vió el porzystir del "séptuno
arte", ni Scasirton. Floherty, Murnatt o Eisens

tein, han podido impedir la marcha de los produc
tores californianos haeia el csperpento artístico

que hoy se ofrece conto "triuttfo máximo de la

tétaica cintanaloaráfica" y que desgraciadamente
comienza a influenciar vigorosamente la película
curopea. Erancia. sobre todo, copia cada día más

estrechamente y con menos tino cl film yanNee.

n ADA forma en que se trabaja en Hollywood,
11.1 casi el noventa por ciento del valor de una

película depende de quiencs escriben el argumen

to. Por lo general éstor son adaptaciones a la

pantalla de las obras teatrales de más éxito del

atio, de las novelas mejor recibidas por el públi
co o de los cuentos publicados por las revistas

de gran tíraje. De esta manera cuantos defectos
ha tenido siempre la literatura norteamericana

aparecen estereotipados indeleblemente en los fo

todramas de Hollywood. Muchísima gente, sobre

todo en los países de habla espahola, se pregunta
a diario por qué son tan simples, por mm decir

imbéciles, los asuntos y los argumentos einematn

• r • •el CHIC
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gráficos. La expticación tíniett reside en el hecho

de ser los productores más bien hombres de ne

gocios que críticos de arte. Incapaces de juzgar
de por sí hz calidad de un tema, prefieren ate

nerse indolentemente al dictamen de los editores

de los más renombrados magazines. ellos han

publicado tal cuénto o tal uovela—piensan—es por

que tiene calidad artística y porque atiende al in

terés del público."

A supervalorización de lo objetivo ha redu

cido el interés de un buen film. Sus efectos

perniciosos pueden notarse con mayor relieve et;

las fielículas musicales. La cuita nutsical repre

sentó, después de la aceptación universal del "tal

kie", la reconquista de los ntercados universales

por los productores de Hollywood. No era pre
ciso entender. el idioma para divertirse cot: la can

ción, con las piernas de las coristas, con los efec
tos luminosos de los eseenarios, etc. Pero como

/a música es la más subjetiva de todas las artes,
es la que está nuís alejada de Hollyzvood. Los

departamentos musicales de los estudios gastan
anualmente una fortuna, y, sin embargo, nada vale

menos en la película que las sincronizaciones mu

sicales que las acompafian.
Los tínicos departantentos que se han sustraí

do de esta suPervalorización de lo objetivo son

los de sonido y de maquillaje. Los técnicos de

ambas especialidades hatt trabajado siempre por

reducir los precchtos téenicos a un míninto y con

ceder mayor importancia a la inspiración del ar

tista. Pero como se trata de artes menores en el

cinematógrafo, el efeeto no ha podido ser bien

percibido por el público. Sin embargo, es he

cho revelador que muchas obras delien su éxito

a los maquillajes de los protagonistas o a la Per

fección de los efectos sonoros. Se ha criticado,

por ejemplo, a "El hombre y el monstruo" (-Doc
tor Jekyll y mister Hyde") porque en VeZ de ofre
cernos filla caracterización artística nos ofrece una

cararterización puramente costnética. Quienes ho
dieen esián en lo eierto, ann cuando acaso no

comprentian que la anica causa de tan absurda

determinación fué el desarrollo perfecto de las

artes del "makc-up" en Hollywood que permitió
a sus nwestros apoderarse de la silla del direc

tor. Casi se debe la predotninancia del sonido y

maquillaje sobre otros departamentos cinenzatográ

POR TODA ESPAÑA

CAFES DEL BRASIL

EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL

SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS
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PELAY0 BRACAFE CARIOCA

ficos, desde el t'unto de vista de la supervalori
zación de lo objetivo, al esfuerzo de dos hont

bres: Max Factor, un artista ruso venido a Holly
wood hacc muchos alios y que es utt verdadero
autócrata en cuestiones de arte cosmética, y Dou

glas Shearer, hermano de Nortna y jefe de téc

nicos de sonido.

EL departamento de argumcntistas de los dife
rentes cstudios ha contado nzuchas veces con

hombres de genio y de inteligencia extraordina

rios. Lo más brillante de la intelectualidad yan

kee ha pasado Por allí en diferentes ocasiones,

pero su huella es invisible y su influencia fué
efímera. Ningún autor de recia personalidad pue
de soportar mucho tiempo dictadura de los su

pervisores y la colaboración obligada de otros es

critores de ideas y sensibilidad diferentes e in

compatibles. En realidad un grupo de escritores

muy mediocres monopolizado por ahos el arte

de escribir para la pantalla. arruinando las mag

nas posibilidades que ttn día tuvo el cine de Hol

lywood y alimentando la idolatría por pueril,
lo sentimental de mal gusto, lo infantil, lo. epi
dérnticamente cómico, lo absurdo, etc.

El sentido íntinto de las escettas es rosa que

jantás ha preocupado a los escritores de esa eiu

dad, limitados a acumular elementos vagantente
conexos y eneargando al editor de la película lc

ardna tarea de unificarlos. A veces este obscuro

empleado. que gana chumenta dólares semanales.

tiene arranques geniales y la cinta se salva, pero
lo conuín y corriente es que el fruto del ingenio
de los escenaristas llegue ¡tasto el público con to

das las taras y debilidadrs co;: que nació. En

Hollyzetood resulta incomprensible el caso de un

Lavedan, que a pesar de la enorme facilidad que

pdseía para escribir, tenía tal respeto por su obra

por la arquitecturación de las escenas que crea

1)0, que se pasó a veces trabajandono sólo meses,

sino ¡:asta dos aiUts en una sola contedia. Y re

sulta más inconthrensible el hecho de que un es

critor, conto sucedió al mismo Lavedan, se retire

del teatro sóln porque su inspiración está agotada
y no da a fruto fresco, lozano y original.

hanairays el pan99 es 1111
PPIC

1[1.11111 le cariícier social
líT

que JuirIge kuniq Vidor• •

11-1Esi,r-És de más de un afio de absoluto silen

111 King Vidor, el talentoso director de "El

gran desfile y de "; Aleluya!-. presenta un nue

vo trabajo intitulado "Ganarás el pan" ("Our

Dally Bread en el original). La tendencia de es

te director de llevar a la pantalla temas y pro

blemas de carácter social se manifiesta abierta

mente en "Ganarás el pan". En este "film", King

Yidor ha querido describir con un potente juego

de imágenes la función esencial del campo, vale

decir, considerándolo no solamente desde el pun

to de vista pintoresco, sino principalmente en su

relación con la función económica de los nuevos

agricultores en la vida social moderna. El tema, en

torno a una intriga sentimental, es del itombre

medio írente a los problernas açtuales, el indivi

dito que trata de darle un sentido a su propia vi

da. pidiéndole a la tierra lo que ésta puede darle.

-•••



IORM1DABLE estmlia fotográfica de Anna May ll'ang, la artista que re

ir fleja en sus actitt«les y en SU rostro el nzisterio impenetrable de SU es

piritu. Actitud estática es la sua, cuol si, adormilada por el opio, contem

tdase la loca ideación de panoramos duices, o como si, resignada, viviera

para adentro, nutrindose da la mansa tristeza que anidara en su alma.
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1E1 Eiiie 1C4111181;11Iye la 1111CiOr OpOrtiiiiidad para enterarse de los
Jletalles Jle la moda

Sylv;a Sidney

Vylvia Sidney, la popular estrella de la Pa

ramount, que se destaca por el gusto incon

fundible que demuestra ,sabiendo elegir los
idtimos nuís elegantes modelos.

Vestidos

Presenta la

Se amiten géneros

4[()NSTITUYE, sin gánero de duda, uno de los )n-in

cipales motivos en que se ampara la pre

ferencia que sienten hoy por el cine la genera

lidad de nuestras mujeres, esa oportunidad que
este espeetócido depara para poderse enterar, con

ocasión de tan amable esparcimiento, de los áiti

jizos detalles de la moda.

Y es que la película es uno de los agentes prin
cipales encargados de difundir rápidamente las

últimas creaciones de los grandes modistos, trans

portando hasta los nuís apartados rincones del

inundo ese latido inquietante que suelen lanzar

desde París y Londres los creadores de modelos,

que son de la moda, diosa altanera y frívola, sus

sacerdotes nuíriinos.

Las influencías del einenuztógrafo en este sen

tido se acentúan poderosamente de día en día,

gracias a la pantalla despiertan las imaginacio
nes femeninas, procurando sacudir ese atraso con

que les llegaban antes los modelos de las gran

des ciudades, adaptándose al ritmo de esa moda

y venciendo las dificultades del alejamiento en

que virían, por estar cn lugares adonde todo lle

gaba tardíamente.

Estas influencias donde mejor puMen notarse

es en esos pueblos precisamente que antes esta

ban dormidos por la inercia de un estancamiento

incomprensible y que hoy, gracias al cine, despier
tan y se colocan al mismo nirel que los centros

donde las creaciones tienen lugar.

PROXIMAMENTE

RAPTO

nueva colección de modelos de

hita MICPLICI

uilliinos

Las ricas pieles de Iiison que luce en este
elegantísimo abrigo, Una Alerkel, realzan la dis

tinción de su inconfundible elegancia.
Alarde de buen gusto, .esta lujosísima prenda
se ha impuesto como modelo, viéndose repro
ducido este invierno por haber Ilamado la aten

ción de las damas del gran inundo

Abrigos

las mejores firmas de París

Lagasca, 18, bajo, izqda.
Teléfono 58165
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NUMA

N todos los países la mujer tiene el derecho innegable de

preocuparse de las influencias que actúan en sic casa, for
mando o modificando cl carácter de la familia. Es, pues, ló

ico que en todos los países la mujer quiera ver claro en el

cinema v trate de darse enenta de la potencia y de la influen
cia real de cste ginero universal de diversión.

No hav duda que el cinema ejerce una influencia en las

ideas v en los problemas sociales. Muchas personas han re

presado su opinión sobre el cinema en SUS relaciones con los

problcmas sociales, pero lo que falta a estas opiniones es estar

controladas y confirmadas científicamente.
Las opiniones no coinciden sobre el grado alcance de la

influencia del cinema. embargo, nosotras, las mujeres„
hemos sentido esta influencia actuar de una manera decisiva

en la vida de nuestras familias; es natura] que queramos ana

lizarla regular/a. Estamos en nuestro derecho de haccr sen

tir nuestra influencia en todo lo que en la vida se refiere a la

felicidad de nuestra casa v de nuestros hijos, que es para

nosotras el problema social más importante v más inmediato.

En varios países se han hecho estudios importantes sobre

las tendencias, el uso y los efectos del cinema en sus relacio

nes con los valores marales, culturales y técnicos, estudios que

Inerecen la atención de todos los que consideran necesaria

mente este aSpecto de la cinematografía.
En el cinema actual se notan tendencias de las que sería

vano disimular el peligro, peligro que las mujeres del mundo

entero se esfuerzan en conjurar con propósitos y experien
cias loables. Personas dignas de estimación tratan de conven

cer a los productores de films y empresarios de la gran fuer
za de que disponcn para hacer progresar la cultura general de
los masas y para educar los corazones en todos los países en

comunes ideales. Si consideramos algunas reformas de estos

últimos (005, se convendrá que las mujeres americanas, con

su acción positiva, han contribuído seriamente a la mejora
de la producción cinentatográfica. No es con la crítica ocasio

nal o aislada como se obtienen resultados apreciables, sino por

la acción conjugada de las mujeres en millares de asociacio

nes esparcidas por el mundo v cuya influencia no queda ig
norada.

El cinema ha penetrado en todos los rincones de la tierra

con su atractivo dramático de carácter universal. En nuestra

vida moderna, com.pleja e intensa, la diversión que nos aporta

el cinema es ya indispensable. Conviene, pues, que unamos

nuestros esfuerzos para que la pantalla no refleje sino ver

daderos valores sociales y morales.

La íRitima moaa en II 11

Elizabeth la elegantísima y bella "estrella" de Metro-Gold

wyn-Mayer, luce un magnífico abrigo de piel, cuyo cuello, que se

abrocha en forma caprichosa, resguarda amablemente contra los

rigores del frío.
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os grandes no pueden reír en el
cine porque en el cine las pelí

ctrias cómicas casi no existen. Cha
plin hace una cada tres o cuatro

afios y cada vez menos cómicas y
más profundas. Buster Keaton no

trabaja hace otros tantos. Iiarold
Lloyd, productor rico como Chaplin
filma cada dos afios una cinta. Et
,ficio de hacer reír está a cargo de
un basto Jimmy Durante y de Lau
rel y Hardy-, que no pueden menos

que repetirse.
Los grandes no pueden reír y los

chicos no tienen producciones para
ellos. Se los olvida porque la tole

, rancia paterna permite que vean, al
lado de los mayores, espectáculos que
son muchas veces exclusivamente pa
ra éstos. Y algunas otras, ni para
tos.

El cinematógrafo hablado multi
. plicó las películas con problemas de
tesis. Facilitada la libre expresión
,.ral, hombres de teatro t,upieron
aprovechar la facilidad para abaste
cer de diálogos las escenas que, al
perder movilidad, al disminuir casi
totalmente su acción, vinieron a ser,

'
en su estatismo, poco menos que in
soportables para las cirturas. Qué
hace un niño, en fecto, ante uno de
esos "films donde los personajes ha
blan y hablan sin que suceda algo
Pites aprovechar, simplemente, las es

mas cómicas o de rápido efecto,
que el director pasa, en algún mo

mento, como de contrabando. Y car

gosear, además, a sus acompañantes,
con preguntas que no es posible siem
pre contestar verídicamente.
Los productores se acuerdan del

nifio fabricándoles las aventuras de
La pandilla", y algunas que otras

variedades cortas que ocupan las pri
meras horas de un programa cine
matográfico. No pueden entenderse
como películas ideales para públicos
infantiles, esa adaptación del perso
naje del humorista Percy Crosby,
que nos presentó por primera vez a

iv
II en lEspaila podía Élmarse para

Jackie Cooper en el papel de un chi
quilín entristecido por la incompren
sión de sus preocupaciones de parte
de los padres. Mucho menos aún la
versión del "Poil de •Carotte", de
Jules Renard que convierte en tra

gedia de soledad efectiva en que se

encuentra el pequefío protagonista y

efecto numerosas "estrellas'', cuya
presencia quedó malograda luego
ocultándola tras impenetrables más
caras. Un fracaso rotundo fué el
saldo de esta costosa experiencia don
de se puso de inanifiesto •el ,descono
cimiento de toda clase de público,
ya que a ninguno, estuviese consti

"La cigarra y la Irornriga

que lo impele a suicidarse. Dista del
verdadero tipo de la cinta para me

nudos auditorios esa que se extrajo
últimamente con grandes pretensio
nes de la obra de Lewis Carroll,
"Alicia en el país de las Maravillas".
Se quiso hacer con ella una obra de
gran espectáculo, congregándose al

tuído por chicos o por grandes, po
día satisfacer el confuso y torpe des
file de personajes que siguen resal
tando en las páginas del libro, pero
que carecen de todo sentido en el
"film".

Qué espectáculos se ofrecen, pues,
a nuestro nifio? qué sala pue

I1C1141S
de conducírselo con la certeza de que
se respetará su inocencia o su bue
na fe? No olvidando que en las pe
lículas cómicas norteamericanas se

toca la chabacanería con frecuencia
—el caso de las cintas de Charley
Chase—el problema de la "sala in
fantil" se hace cada día una nece

sidad mayor. Tras un examen minu
cioso, en la revisión de produccio
nes culturales, anecdóticas, de via
jes, aparece un acervo consistente pa
ra las exhibiciones de este género.
Contribuyen a formarlo muchos di
bujos animados. Pero no todos. Y
es que el dibujo animado, un prodi
gio de síntesis, interesa Itoy más a

los mayores que a los nifios como

consecuencia de esa cerebral tarea

de simpli ficación y sugerencia humo
rísticas. Ha sido realizada, acaso,

para el niflo la nueva versión de la
conocida fábula de la cigarra y la
bortniga en la cual la cigarra, para
ser perdonada, debe comprometerse
a tocar la música que la entretuvo

cii sus días de holganza, a fin de
que trabajen mejor las hormigas? Es
de dudar que haya sido esta la idea
de Walt Disney.
Los realizadores espafioles no de

ben de pasar por alto esta necesidad
tan notada, de dar a los nifios un

espectáculo cinematográfico que se

adapte a su mentalidad y que se

ajuste convenientemente como tal es
pectáculo al carácter que éste debe
de tener cuando está dedicado a me

nores.

Nosotros tenemos en nuestro mis
mo teatro obras que, como "La pa
ta de cabra", tendrían en la panta
lla una magnífica realización, y que
se ajustan perfectamente a ese tipo
de película de que carecemos.

Además, para esta clase de films"
de corto metrajc, nada podía ser más
interesante como los motivos que nos

brincle esa serie inagotable de los
cuentos editados por Calleja.

Cuando en el afto 1900 los primeros pro
ductores dle cinematógrafo advirtieron la

posibilidad de tornar escenas interiores,
George Meliés construyó en su propiedad
de Montreuil un "studio gigante" de diez

y siete metros de largo por diez de ancho.
Colocaba los decorados en el fondo del lo

cal, como en un escenario, y dirigía la luz

que llegaba a través de los grandes venta

nales de los cuatro costados del pabellón.
Dicho "studio" era en realidad un gran ta

ller de fotografía, al estilo antiguo, que

dependía de las variaciones de la luz na

tural.
Su originalidad consistía en una serie de

trampas, littecos, baches, cuerpas, cabrestan
tes, tambores y máquinas élevadoras, desti
nados a hacer sttrgir, desaparecer, planear o

hundirse a los personajes y a las aparicio
nes más extraordinarias. Una vez instalada

LOS primeros IIIIS SIIE I 111111111bilkall IC011110 IOS Jikujos
aiiimaJos
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la decoración se ataban al pie de la cámara

cinematográfica dos hilos que se prolonga
ban a derecha e izquierda, hasta el extremo
del decorado. Se los sujetaba con clavos y
sefialaban los límites del campo visual. Lue

go el maquinista colocaba otro hilo parale
lo a la tela de fondo, que indicaba hasta
dónde podían caminar los actores para apa
recer de cuerpo entero. Otros dos hilos
friarcaban los límites para el medio cuerpo

y la cabeza.
En los primeros "films" cualquier actor

improvisado podía actuar como figurante.
La actriz Alice Guy, que posaba para Gau

mont, tuvo por compafieros en muchas pe
lículas a un mecánico del mismo taller y a

un aprendíz de la usina. Esta falta de pre

paración de los actores explica las gesticu

eper-torio 911. de ifltteI
Son las películas más nofaMes

Esta casa dispone de sala de proyección con doble equipo sonoro

laciones exageradas y fuera de propósito
de las primeras obras del cinematógrafo.

Una vez terminada la película se prepa
raban el montaje y la edición en colores.
El primero exigía una serie de manipula
ciones complicadas, porque era necesario
cortar las cintas en framuentos de dosz,me
tros para poder revelarlas. Del colorido se

encargaban dos "ateliers" parisienses diri

gidos 3t0r Mme. Thuiller y Mlle. Chaumont.
Una y otra disponían de cincuenta colo
ristas especializados cada uno de ellos en

un solo color. El trabajo se hacía, a mano,
como actualmente los dibujos animados de
Walt Disney. Algunos afíos más tarde, la
casa Pathé inventó el colorido directo, lo

que trajo el abandono del "film" ilumina
do. Actualmente, gracias a las extraordi
narias "sinfonías tontas", se habla de la
resurrección del procedimiento manual.

eoftsejo de eiento, 292



11 1 1LO que no 1,1114ellui11111CMCII aeorv1iolair
1. 11 -

los reanzaliores eSpalkOlIeS
IENE España, como ninguna
otra nación en el mundo,

una tan diversa y rica tonali

dad de paisajes que merecieran

nuestro suelo una realidad talla

da en piedra.
Reminiscencia feudal del pre

térito, tienen en su factura at

Castilto de Coca

por su belleza cautivar la aten

ción de los realizadores cinema

tográficos para encuadrar en

ellos la episódica trama de los

asuntos oue suelen constituir el

argumento de las películas es

pafiolas.
Además ha querido legarnos

la historia una multitud de for

midables obras, todas ellas del

mas puro estilo dentro de los

diferentes ordenes arquitectóni
cos a que las mismas pertene
cen, que constituyendo un ri

quísimo acervo de inestimable
valor documental, nos deparan
la oportunidad única para que,

pudiéndolas utilizar cinemato

gráficamente, puedan nuest r a s

producciones llevar al exterior;
en la pantalla, todo lo que en

nuestro solar tiene seria virtua

lidad y fuerza para atraer la cu

riosa y devota contemplación
extranjera.
Nos proponemos hacer resal

tar en estas páginas todos nues

tros valores, publicando foto

grafías de las singulares pers

pectivas del panorama de las di

ferentes regiones y de los prin
cipales tesoros de la España
monumental y artística, con el

único objeto de sugerir la ne

cesidad de tomar tales motivos

como fuente inagotable en la

que habrán de tomar los pro
ductores las notas decorativas

para avalorar la labor de la ci

nematografía nacional.

En consecuencia con tales pro

pósitos habremos de ocuparnos

hoy de los castillos de España.
"Castillos de España" suelen

decir los extranjeros para acen

tuar todo lo quimérico, todo eso

que solamente vive en la rica y
sofiadora fantasía, y, sin embar

go, tales castillos constituven en

,luitectónica un alarde de mar

A ciento diez kilómetros de

Madrid, en la misma provincia
de Segovia, que tiene su asien

to en la vertiente norte de la

Sierra del Guadarrama, muchos
de estos castillos emergen con

gallarda altivez, destacándose so

bre las apacibles perspectivas del

campesino panorama.
Por tales motivos constituye

pecado imperdonable el preterir
toda esta riqueza panoramica y

monumental con -que España

cuenta, dando a nuestras pro
ducciones una realización enfo

cada sobre decorados de artifi

cio que se inspiran en juegos
exóticos de fantasía, porque pa
ra el extranjero de donde se to

man constituyen obligado recur

•o. por carecer de todo esto que
a nosotros nos sobra.

La verdadera película espa

fiola, esa película que aún nos

falta por hacer, no lo será pre
cisamente porque tome un ar

gumento netamente 'español a

tal efecto el asunto no importa

.1lcázar de Segovia

cial plenipotencia en ellos vive, ni interesa,
unido al recuerdo de las pasa
das glorias, un no sé qué de ro

mánticas evocaciones, tal si, co

mo viejos gigantes encantados,
fuesen mudos testigos de me

jores épocas.
Alguna de estas fotograf ías

que publicamos corresponden a

esas edificaciones castellanas re

cias y altivas, reliquias que, do

radas por nuestro sol, muestran.
aun a despecho de la pátina que
como manto pusiera sobre sus

viejas piedras el tiempo, la se

fiera arrogancia de ese sefiorío

inconfundible que constituye la

esencia característica en el alma

del pueblo castellano.

Su solo nombre hace reme

morar en torno de cada uno va

rios capítulos de la gloriosa his

toria espafiola.

ya que lo más inte

resante para poderla afiliar es

El Castillo de Turegano

piritualmente como nuestra será

españolidad ; es decir, su carác

ter, que to ni a r á únicamente

lo que pudiéramos denominar su

acento y su natural reflejo de

cuerpo en el fondo sobre el cual

se plasme.
El secreto principal del éxito

que alcanzara "La traviesa mo

linera'', película que citamos a

este respecto como ejemplo que

justifica lo que estamos dicien

do, no hubo de estar en la le

yenda de la molinera de Arcos,
sol3re la cual este "film" ha pre
tendido inspirarse, sino en el

acierto que los realizadores han

tenido al rodar las escenas en el

mismo lugar de Arcos de la

Frontera, por la circunstancia
de haber logrado imprimir en

el celuloide un carácter incon

fundible de arquitectura, tan tí

picamente nuestra, que habla en

tal obra con ese acento espafiol
a que nos venimos refiriendo.
Y es que, así como el alma

de un hombre se plasma desde

afuera hacia dentro, por una

continuada proyección del paisa
je nativo, el carácter de una pe
lícula se define por el calor hu

mano que en ella hayan puesto
los actores, o quizás mejor por
el contenido de sus panoramas,

que habrán de constituir en ella

el fondo escénico.

Todo cuanto decimos de los

panoramas y de estos motivos

de riqueza arquitectónica y mo

numental, lo podemos afirmar

igualmente de nuestra música,
de nuestras costumbres, de todo

cuanto remarca nuestra persona
lidad tan reciamente definida y
afirmada en nuestro suelo.

Castillo de la Mola (Medina del Campo)
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Podría Charles Laughton repre
sentar de nuevo un papel como el
de Nerón en "El signo de la Cruz-?
Es mny difícil. Laughton nos of re
ce un trabajo admirable en "The
Barretts of Winvole Street", pero
no figuran en la película muchos pa
sajes escabrosos que se han supri
mido de la obra de teatro.

Qué suerte le esperará a Clan
dette Colbert en "Cleopatra"? Una
institución religiosa encontró en

que sucedió aquella noche", en la
que trabajan Miss Colbert y Clark
Gable, algunas escenas "ofensivas-.

No puede existir una gran tran

quilidad bajo un régimen tan estric
to, casi puritano, para estrellas co

rno Greta Garbo, Marlene Dietrich,
Bárbara Stanwyck o Dolores del
Río, que en mayor o menor grado
hacen predominar en sus interpreta
ciones el más violento juego de las
pasiones. La escena de la posada en

"Reina Cristina- constituye uno de
los argurnentos esgrimidos habitual
mente por la "Legión de la Decen
cia".
Puede decirse que "El velo pin

tado", nuevo "film- de Garbo, para
poder exhibirse, deberá sufrir una

total transformación. La obra de So
merset Maughan es arriesgada en su

mo grado en el original (el marido,
médico, de una mujer sorprendida
en delito de adulterio, la obliga a

elegir entre seguirlo a una zona in
festada por el colera o contraer en

lace en seis semanas con su seduc
tor, que debe divorciarse. Muere el
marido por la peste y ella regresa
a la casa de la esposa del "terccro").

LOS proporosilos de una

probefora argenfina
Con el nombre de Auca Films (Ar

tistas Unidos Cinematográficos) se

ha constituído en Buenos Aires una

nueva productora, cuyos propósitos,
según nos manifiesta, son los siguien
tes :

Declarar anexo a la Empresa, el
Ateneo Auca Films. Crear y fomen
tar en torno de él, el desarrollo del
ambiente favorable a la cinemato
grafía. Fomentar el desarrollo de to

das las artes. Procurar la unión y
el conocimiento entre los artistas.
Preparar un elenco de aficionados y
nrofesionales para la Empresa y de
más productoras locales. Defender
sus intereses y terminar c o n el
"cuento cinematográfico". Crear la
"Pandilla Argentina" y el cinema
tógrafo para nifios. Crear sobre esas

bases la industria cinematográfica en

forma amplia y definitiva. Llegar a

la fundación de la "Colonia Cine
matográfica''.

111111911C
Arline Judge ha trabajado muchas

veces a las órdenes de Weslev Rug
gles. Casi todas las películas estu

diantiles que bizo la agraciada Ar
line eran realizadas por el popular
Wesley. Pero durante la filmación
de una de ellas el director se ena

moró de la estrella. Y desde enton
ces mistress Ruggles desapareció de
la pantalla para dedicar todas stis

atenciones al hogar del atareado di
rector y su tierno vástago, basta que
ha podido volver a los estudios. Y
hace pocos días terminó su primera
película, ya con el apellido de su ma

rido. La obra se llama "iMúsica,
inaestro!- (Shoot the works), y en

ella desempefian papeles importantes
Jack Oakle, Roscoe Karns, Alison

Skipworth y la malograda Dorothy
Dell.

Edirailo expeir;liteldo III'e BrICVIO

1111401larlrIala usiírla del IC;114C

Peiíeulas SIII aefores

oDos los productorcs ingleses y alemanes están experi
mentando un nuevo tipo de producción. en el que el ele

mento actor queda enteramente descartado. Esto, que parece

imposible y en ocasiones locura, está a punto de convertirsc

en realidad, con iniras a sustiluir las películas actualcs v crear

una nueva forma de diversión.

En Berlín tres teatros cstán dedicados a la presentación
de las nuevas tendencias, con películas a base de sonido v

luces, sin figuras. Recientemente se exhibió en esta rahital

(lila película que consislía de flashes v luces de colores, mo

viéndose al ritmo de una mclodía. En Elstree un productor
está haciendo una película los recientes disturbios de Pa

rís, que consistirá enteramente dc ruidos v títulos.

Los iniciadores de esta innevación aseguran que el pú
blico debiera interesarse por películas en las cuales no se si

guc una "estrella", ni una personalidad, sino una idea. Esto

es el decir de Edwar Mattner, que es quien está haciendo la

pylicrda antcs mencionada. Y agrega: "No habrá las escenas

de !as películas que vemos en la actualidad. Los títulos ex

presarán la historia de los ruídos que los preceden, v creo que

podremos producir "7.,isión-audición" extremadanwnte realís

tica de los sucesos captados."
Las películas del fu!uro, tiicen estos iniciadores, dePen

derán más del sonido que de la visión.

En Berlín actualmcnte se está usando un sistema especial
para suprimir a las orquestas. La música tocada por el pro

vector todavía no es muy clara: está producida por una banda

de cartón con dibujos similares a los que se miran al margen

de las películas del sistema."movietone". Estos se retratan

en la película v son auditivas cuando se pasan por el pro

yector.
Haltlando de la innovación. los iniciadores dicen que las

películas dramáticas del futuro scrán dramas de actualidad.

Los temas estarán fundados en los problemas con que a dia

rio Si' tropie.5a en la vida real. El "héroe" podrá ser un cam

po de maíz; la "heroína", un trasatlántico; el 1111

indicador automático de cotizaciones, un reloj despertador,
etcétcra, pero tendrá idea.

Nuevas v pujantcs ideas ayudan al mundo en su camino,

y es por ello que estos productores pretenden encontrar nue

vos derroteros al arte supremo del espectáculo popular. El
cinema algún día tendrá que llegar a planos superiores, de al

cances más elevados que los simples de mostrar a dos o vuís

personajes interpretando obras basadas en temas de novela.

Definitivamente se Ilamará así en

castellano el "film" de Zoltan Kor
da para Londón Film Productions
"Kongo Raid", que primitivamente
se tituló: "A través del Congo".
El nuevo nombre corresponde al

de su protagonista, y la película, que
próximamente entrará en producción
en los estudios de la prestigiosa fir
ma inglesa, se basará en la novela
de Edgar Wallace, que se titula
"Saunders of the River".

Malerial animeiado
STAR FILM

"Noches moscovitas", "El amor

que hace falta a las mujeres-, "Fe
derica Trenk", "Noches en los bos
ques de Viena ", "Amor joven",
"Carnaval y amor", "Modernas ca

mas de matrimonio'', "Puesta del
sol", "Frivolidad", "Veintiocho días
con Claudina "Si tú quieres",
"Los bailes fantásticos de Loi Ful
ler

MEYLER FILMS
"El collar de motas", "

Jack es

el hombre "El precio de un amor",
"Noches mágicas ", "Carnaval",
"Vanidades", "Sus últimas horas",
"El correo de Lyon", "El beso de
la fortuna "Baroud", "El rápido
de Roma", "Amor sobre ruedas",
"Hotel de estudiantes", "Si, seflor
Brown", "Aventuras de Alberto
rey'', "Dímelo con música", "Da
nubio azul", "Tenores y ladrones",
"El loco aviador "Timbuctoo-,
"El número 17", "Amor
por los ares "Matrimonio nrue
ba", "La chica del dorado Oeste",
"Camino del paraíso-, "Padre e hi
jo", "El dedo acusador", "La sen

da del crimen-, "El tigre del ring'',
"Mi nasado", "Herencia de sangre".
Películas " Aves sin

rumbo-, "El desaparecido".

111 Joeumenfal
La Gailmom-Britiall ostructional

ha fortnalizado su primer "film- do
cumental, titulado "Marea alta- (Ris
ing Tide), realizado en el dique seco

más grande del mundo, en Southamp
ton, propiedad del Ferrocarril Sud.
Por la excelencia de las imáge

nes y por su atinado acompartamien
to musical, este "film" documental
obtendrá entre el publico un gran
éxito.

a eoartada de diez

(Ten minute Alibi 1, primera produc
ción de la Transatlantic Film Cor
poration. de Londres, se rueda en los
British Lion Studios, de Beacons
field.
Lo dirigirá Bernard Vorbaus, se

gún el argumento de la difundida
obar teatral del mismo nombre.

iliehara Boleslavsky
Richard Boleslavsby, director de

"Hombres en blanco", "La espía nú
mero 13" y "El velo pintado", esta
última con Greta Garbo, prepara una

corta visita a Inglaterra,

el l[orzon
Goeina. de lonáres
"La crise est finie!", producida

por Robert Siodmak, con Albert
Prejean.

La Banque Nemo".
" Pensión Mimosa".
Y algunas producciones de René

Clair y Willy Forst.
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ILooper, el simpático aefor, nos Ja a COIROCICIr S111

• • r

optmon soLre td Illahr;monio

ts opiniones acerca del matrimonio'

contestando a la primera pregunta que le ht
ciera un periodista—. Vea usted, será preferible
que hablemos de cualquier otro asunto. Cuando
yo era soltero, me pronuncié siempre que se pre
sentó la ocasión en sentido precisamente contra

rio al que Ilevan ahora mis opiniones sobre esta
materia. Y, la verdad, no dejaría de ser mortifi
cante traer eso a cuento, aun cuando sólo fuese
para confesar que me equivocaba de medio a

medio.
La seriora Cooper, que sigue con marcado in

terés las palabras de su marido, asiente aquí con

una sonrisa aprobatoria. Es una trigueria esbelta,
de ojos hermosísimos y sonrisa seductora A su

natural attactivo se une esa aura con que la fe
licidad, cuando posee por entero a una persona,
la rodea y se hace comunicativa.
"Bif f un bullrlog de pura raza y nada tran

quiltzadores colmillos, después de dar dos o tres
vueltas po rla sala, a la que acaba de entrar,
va a echarse a los pies del amo. En esta postura
mira alternativamente al corresponsal y a Gary
Cooper, como si preguntara al ultimo: Quién
es ce tío?

- modo que usted era enemigo del rnatri
monío ?—clice el corresponsal, a quien no se le da
nn-la de mostrarse poquísimo enterado de lo que
todo el mundo sabe, si a trueque de ello ha de
cons,?guir que la entrevista verse sobre el tema

que mayor interés tiene hoy por hoy para los ad
mirddores de Gary Cooper.
—Era, ;ué etíemigo del matrimonio. Ya que,

por lo visto, no habrá manera de escapar a esto,
vamos alla y hablemos de ello. Será—ariade son

riendo, a tiempo oue dirige una mirada a su es

posa—algc> así como mi confesión general en esta

grave materia i'dortunadamente, la haré sintién
dotre, no sólo arrepentido, sino absuelto.
Yo, como muchos otros que andan por ahí,

era enemigo.., veamos, tanto como enemigo, no;

pern sí contrario al matrimonio. Que los dernás
se casaran, santo y bueno ; allá ellos, y buen pro
vecho. En cuanto a mí, más te vale, Gaty, de
cíatne yo, estar solo que divinamente acompa
riado.

Ei; el fondo, sabe usted?, lo que había en

mí eran unos deseos grandísimos, aunque no con

festidos ni aun ante mí mismo, de encontrar el
amor, la felicidad ; mejor dicho, el amor; por
que en encontrando éste y en siendo verdadero,
la 'elicidad viene sin que uno la busque. Bueno,

como le Iba diciendo, había en mí deseo,
afán inconsciente de hallar el amor, y, al propio
tiempo, una duda intiv arraigada, un miedo enor

me de no poder hallarlo. (E.sto es solamente aho
ra cuando he venido a entenderlo, analizhidome
a níí mismo y comparando lo que pienso sien
to sri la actualidad con lo que pensaba y sentía
emonces. No faltarán por ahí psicólogos que le
explique a usted el caso con toda la termino
logía enrevesada que se gastan los doctores en

estas cosas. Yo me limito a contárselo así, a la
buena de Dios, sin meterme en honduras ni com

plejos ni complejidades.)
Le ha ocurrido a usted hallarse alguna vez,

de noche, en despoblado, solo o sin más compa
fiía que la de su perro o su caballo, y no tener

las todas consigo y ponerse a canturrear ? Dicen
que uno hace esto para espantar el miedo. Cantu
rreos de eses, o algo muy parecido, eran los
míos.

No que sintiera yo miedo alguno, se da us

ted cuenta ? Tal como se me presentaba la vida
y como la juzgaba yo en aquel entonces (sin
abondar mucho en ella, valga advertirlo), me en

contraba satisfecho y tranquilo y muy a gusto
con mi soltería. Del amor tenía la opinión apren
dida en un libro francés, creo que de Melchor de
Vogué. Dice este autor que un gran amor, va

mos, un amor perfecto, entra en la categoría

de las obras maestras de la pintura o la escul
tura o las letras. Cuántas generaciones han de
pasar, pregunta él, para que nazca el pintor o
el escultor o el escritor capaz de ejecutar una

obra de esos tamaños ? Pues en el amor sucede
lo mismo, contesta él. Siendo de advertir que la
dificultad es aún mayor, dado que no basta que
existan los dos seres capaces de amar así; han
de encontrarse y gustarse.
Siendo esto así, decíame yo ,quiétt te asegura

a ti que al casarte no has de ir en derechura al
fraeaso ? Quédate, pues, como estás ; que más
vale no exponerte. Verdad es (y no ha de olvi
darse esto en el recuento que le estoy haciendo),
verdad es, digo, que a las veces sentía por allá,
en lo más hondo, cierto escarabajeo, que era co
mo si otro yo, hablando dentro de mí, se en

caras econ el Gary Cooper que decía y repetía
que no habría de casarse nunca, para amonestar
lo de este modo : Pues, mira, todo será, pero la
vida que Ilevas a nada conduce. Cierto es que
no te afligen grandes penas, que ni siquiera ex

perimentas contrariedades o sinsabores como mu
chos casados ; pero, dónde están sus grandes
alegrías ? Cuándo has sentido ces bienestar que
notarte en otros ? Vaya, vaya, confiesa que te
aburres, que te encuentras solo, que deseas, sí,
hombre, confiésalo, que deseas con toda tu alma
encontrar el amor, el sosiego, por gozar del cual
aunque fuera unos meses serías capaz de expo
nerte a mucho, hasta a llevar después una vida
vida de infierno.

Con todo, estas veleidades matrimoniales mías
eran de corta duración ; tan corta, que no sola
mente no Ilegaron a exteriorizarse, sino que ni
VO mismo me di cabal cuenta de ellas. Ya sabe
usted, serior corresponsal, que uno a veces, sin
necesidad de estar dormido, tiene sueños, o pe
sadillas, de los cuales no se ocupa ni se preocu
pa después.
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Madrid, 30 de noviembre de 1934 sparla

N o 111 A S u IE Ni 1
liomenaje a lEnrique

ICarrilína

saiN

01~

En mérito al es

fuerzo que ha sig
nificado el haber
const ruído en la
Gran N'ía el sun

tuoso edificio, que,

como bien dice el
Comité nomb r ado

par a organizar el
merecido homenaje
a su propietario, don
Enr ique Carrión,
"constituye un legí
timo orgullo para la

capital de España, y
su lujosa sala es

honra nacional del
cinema", tendrá lu

gar el próximo do

mingo el anunciaçlo
festival en- que el

pueblo de Madrid

testimomitra su gratitud al realizador de este edi

ficio.

111C1441Ca
Ha instalado ya de una manera definitiva sus

oficinas en esta capital, para organizar su dis

tribución emi Madrid y en la región Centro, esta

importante entidad, cuyo domicilio es- Plaza del

Callao. 4 (Palacio de la Prensa).

PROXIMAMENTE

RAPTO
'.Uestival «rinematograIrICO

El próximo sábado se celebrará, a las once de

la noche, un gran festival organizado por la Aso

ciación Profesional Cinematográfica Espariola, en

la sala del Metropolitano. Cuanto elemento vive

en torno del arte cinematográfico hará acto de

presencia en esta simpática fiesta, en la que to

marán parte "Angelille", que alcanza un sonado

triunfo en la producción de Perojo "El negro que
tenía el alma blanca", y la joven artista argen

tina Carmencita Haro, que cantará algunas de

sus canciones criollas. Acompariará al piano una

de las figuras más destacadas del pentágrama: el

eminente compositor Pedro Braria.

S. 1 . 1[. 1E.
Esta acreditada marca ha adquirido un exce

lente lote de películas, que muy pronto dará a

conocer a los..críticos y a los empresarios en pre
sentación priváda.

tpot 4itm.

Director-Gerente: D. TAMAY0

Nueva productora
Elenientos aliosos del cine han constitujdo una

Sociedad para producir películas de corto metra

je basadas en parodias de las películas naCiona

les de mayor éxito.
La nueva entidad girará con el nombre de "Cha

ranga Film", y la primer película titúlase "Se

ha fugado otro preso". rodándose en los estudios

Cine Arte.
A continuación de "Se ha fugado otro preso"

realizarán "El negro que tenía la piel blanca",
"Patricio vió las estrellas" y "La traviesa mi

longuera".
Es de esperar un pleno éxito a la nueva pro

ductora por estar constituída por elementos de

suma capacidad artística

El " Nialto", la Injosa sala que bajo los

auspicios te la nueva Entpresa. que ha decidido

ponerle otra vez el nombre primitivo, ha conse

guido atraer a lo nuís selecto de nuestro pú
Nico con ocasión de los dos estrenos de las

producciones españolas: "La hermana San

Sulpicio", que ha ,Perinanecido en los carteles

durante dieciocho días de continuados y

"El neyro que tenía el aInta blanca", cuya pro
oramación continúa desde la fecha de su presen

tación.

I I

Año I. Núm. 8

A
Gr.ikeinaiogralrista que re

presa a Espai-ia
Después de larga

permanencia en di
erentes países de
América y de Eu
ropa, ha regresado
a España, y se en

cuentra hoy en Ma
drid, este inteligen
te y activo cinema
tografista, q u e ha
demostrado e n el
desemperio de d i -

f erentes e impor
tantes cargos, tales
como : representante apoderado de la -Chilean

Cinema Corporation" y "Empresa de Teatros

y Cinemas Std.", del Perú, extraordinarias dotes

de organizador.
Alejandro Mesa, que así se llama nuestro dis

tinguido amigo. ha salido muy joven de España

y no regresó hasta hace poco ticmpo, que ha

decidido venir ya definitivamente para radicarse

en su tierra natal.
El serior Mesa tiene un conocimiento perfecto

de casi todas las Repúblicas de América, donde

disfruta de un merecido predicado por sus sin

gulares dotes de simpatía v de caballerosidad.

Se ha terminado ya de rodar en estos estudios

la "Escenificación de una canción", por Imperio
Argentina, que dirige Florián Rey.

También se está efectuando en estos mismos

estudios la sonorización de un -film" de cine

"ainateur" de Tony Román, "Canto de ernigran
tes".

Dentro de breves días se comenzará a rodar

un cuento de Navidad, sobre temas musicales de

Daniel Fortea, que interpretará su propio autor.

"Vidas rotas"

Sigue en rodaje la adaptación cinematográfica
te la •obra que con el mismo nombre escribió la

ilustre novelista C(íncha Espina.

"MaJhrid-París"
Continúan con toda rapidez las obras de la sala

que con este nombre piensa abrirse al público el

urimere del próximo ario.

"Sa1.5
La Sociedad Anglo Ibérjca Super-Film ha re

suelto unir sus iniciales v tomará próximamente el

nombre (le "Sais

ROCAMBOLE"
(Dialogada en español)

"600.000 FRANCOS AL MES"
La película de mayor éxito cómico. - Interpretada por BISCOT tel rey del buen humor)
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1RE\E LÓPEZ HEREDIA

En la producción de STAR-FILM

':DOCE HOMBRES Y UNA MUJER"

Dirección: Fernando Delgado

[NfERES - EMCCION - MISTERK

Distribución para Centro, Norte y Andalucía:

ATLANTIC FILMS

EST „DIOS CARRÉRE
TELÉFONO 21915.-BOISA, 14, ENTL0.-MADRID

FORMACIÓN DE ARTISTAS

CINEMATOGRÁFICOS

Clases de declamación, canto, piano.

Magníficos estudios con escenarios

para toda clase de ensayos teatrales.

NEGOCIOS CINEMATOGRAFICOS

PRENSÁ

Gran éxifo

"El heredero del Bal Tabaran
por el formidable cómico *

DUVALLES
Graciosísimas ocurrencias, situaciones

divertidísimas, hermosísimas mujeres.

Exclusivas Huef



Prepara para el día 15 clel

próximo mes de cliciembre

un número extraordinario

Sr. Empresario
Asegure en su

programa un

éxito de fa

quilla

No deje de ver a Antonio Vico
en su aparición a la pantalla
como protagonista de la película
más variada y espectacular de
las producidas hasta la fecha

)14 tilhA IESIMILA
Es el film que le hará reir y
llorar en intervalos de segundos.

PATRICIO MIRÓ
A UNA ESTRELLA

es la primer lanza que los Estu
dios BALLESTEROS TONAFILM

rompen en pro de la cinemato

grafía espaiiola,
Distribuiclores para España y Portugal

"Adceniie lice-rffctil, 17-iiccdr;d
En el resto del mundo:

allesfecosona -
- aseodel ìcado, 6

9nadvici

que cleclicará con carácfer

preferenfe al gremio cine

mafográfico de foda Espalia

Imp. CASTILLA.-Marqués de Urquijo, 10


