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IIMPONENTE!
¡FASTUOSA!

¡MAGNIFICA!
Acaba de llegar a Espaila
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Super - Producción

MEX ART
Direccion Fernando de Fuentes

Delegación Región Centro: Dístribuída en Esparia por:

A. BALONGA FILMS RAZA, Sdad. Ltd.
E. Dato, 25. - Teléf. 10535 P. E. Castelar, 7. -VALENCIA
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Las grancles firmas de Esparia

EA
CINEMATOGRAFIA ESPANOLA AMERICANA. S. A.
DireccIóny 0 ficinas: Barquillo, 10

87 Estudios: Ciudad Lineal.
Teléfonos 53287- 61329 -61838

Dir. telegráf.: CEATOBIS.-Madrid

ERNESTO
GONZALEZ

87 LA MARCA DEL EXITO

Avenida de Eduardo Dato, 31

Teléfonos 14.330 y 22920

MADRID

g CEDRIC,k

F:

==T

Fuencarral, 5

MAD RID

Tel. 20574

FILMOFON0
Casa central:

Av. de Eduardo Dato, 27.-Madrid
Teléfs. 25554 y 25555

„.41NITEll')>N
TIS_TS

Los Artistas Asociados

Rambla de Cataluña, 60-62
Barcelona

Pza. del Callao, 4.-Tel 27H6
Madrid

CIFESA

Compaiíía-Industrial-Film
S. A.

Central Valencia: Mar, 60
Madrid: Eduardo Dato, 34

Teléfono 21465

Reservado para

SAIS FILMS

Barcelona:
Rambla de Cataluila, 84

Madrid:
Plaza del Callao, 4.-Tel. 27137

Hispano American

Films, S. A.
Mallorca, 220.-Barce'ona

Plaza del Callao, 4.-Madrid

sr‹.+
0)4if

=

Ao

Serafín Ballesteros
Oficina. Paseo del Prado, 6
Estudios: Martín de Vargas, 1 87

MADRID 87

ATLAN 1LMS

Grandes exclusívas

cinematográficas.
AV. PI Y MARGALL, 19

Telefono 23465 g
MADRID 87

IOX
Hispano Fox Film. S.A. E.

Central Barcelona:

Valincia, 280
Madrid: ===.

Plaza del Callao, 4 E
Teléfonos 21184 - 21185
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CAPITOL
PRESIKNTA

YVONNE PRINTEMPS

con PIERRE FRESNAY

en la obra maestra de A. Dumas (híjo)

LA DAMA DE LAS CAMELIAS
La versión sonora más perfecta
de esta novela mundíalmente

conocída.

Para servicío exclusívo de productores, dís

tribuidores y empresarios SPARTA acaba de

constituir un departamento jurídico, especíalí
zado en asuntos que concíernen al gremio cíne

matográfíco, del cual pueden asesorarse quíe
nes tuvíesen necesídad de consultar alguna duda

que requiera la clírección legal.
Con este nuevo servícío, completamente gra

tuíto, que SPARTA ofrece a sus numerosos lec

tores, cree corresponder a la ayuda tan incon

dicional que el gremio cinematográfico le esta

díspensando, llenando a la vez un vacío y abrien

do nuevos cauces que demuestran una nueva

etapa de su desarrollo y el propósíto que anima

a esta empresa editora de hacer de esta revista

el órgano indispensable para el gremio cí nema

tográfíco espariol.
Caso de que interesare a nuestros lectores

hacer uso de este servícío que SPARTA desde

esta fecha ofrece, puede dirígírse por carta a

esta redacción con la indícación síguiente: Serior
Director del Departamento Jurídíco de SPARTA,
Plaza del Callao, 4.-Madrid.
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Sylvia SiLey

Entre todas las »estrellas» que
IL:Jorman parte de ese cielo del
cine que se llama Hollywood,
quizás nínguna como ésta tiene

para nuestros públícosmayores
atractivos y mayores encantos.

Y.les que Sylvía Sidney, la
encantadora artista de la Para

mount, sabe ser siempre simpá
tíca, sencílla y femenina, dando
matiz de naturalidad a todas
sus interpretacíones, motivo
que saben apreciar y agradecer
los que entienden que el arte de
la pantalla requiere precísa
mente esta cualídad por parte
de las que se encargan de dar a
sus interpretaciones el conte
nído de su personal emoción,
poníéndose a buen recaudo de
afectadas situacíones que sue

len deformar en lamayoría de
los casos el verdadero sentído
humano que los personajes ne

cesitan para hacernos sentir y
para2convencernos totalmente.

HOLLYWOOD

Enero ha sido el mes de más tra

bajo de los últimos anos. Ante las

cámaras hubo 4.8 cintas, sin contar

21 que había ya en las salas de

£oste.

Paramount figura el primero con

diez cintas, sigue Warner, con nue

Te; Metro y Radio, cinco cada una;

Universal Columbia y United 'Ar

.tistas, cuatro cada una.

*

Bernard Shaze dice que no hay
'films" indeseables, aunque admite

.que algunos no sean deseables para

algun anciano arzobispo.

CINEMATÓGRAFO
PARA JÓVENES

BERLÍN.— Informan de

Kímff que se ínauguró un
cinematógrafo destinado

exclusivamente a la ju
ventud. La dirección de

esta sala, laque tiene una

capacídad para 2.000 ní

rios, está integrada por
rectores de escuelas de

esa ciudad.

.parla
REVISTA TÉCNICA DE LA CINEMATOGRAFÍA

Director-Gerente: Director:

Pedro Lagrava Vicente G. Paratcha

Redacción: Plaza del Callao, 4 (Palacio de la Prensa). - Tel. 22828

Año II Madrid, 2 de marzo de 1935 Núm. 13

A se delle el roluiào fracaso
le la preiendida reompanizaci4ii
lel(onsejo de GoeinatograLa

ECÍAMOS en nuestro anterior artículo que, muy a pesar de

las poderosas razones en que se apoyaba el Ministro de

Industria y Comercio, claramente contenidas en el preámbu
lo del texto oficial, como para justificar la necesidad de ha

ber procedido a la reorganización que del Consejo de Cine

matografía se hubo de hacer en octubre del próximo pasado
año 1934, este nuevo organismo, tantas veces estimulado por

nosotros, aún no había dado la menor seftal que nos pudie
ra hacer suponer su existencia.

Ahora nos proponemos demostrar el porqué de su rotun

do fracaso, dando a conocer los motivos que a nuestro juicio
le incapacitan para que pudiera realizar labor alguna con

esultados satisfactorios en pro de nuestros intereses cinema

tográficos; para ello precisamos remontarnos a la fecha en

que por primera vez se creaba en España este famoso Con

sejo de Cinematografía, que no ha tenido más vida que la

que «sobre el papel» se le daba, y que pasó tan impercepti
ble y anodinamente, hasta que murió, según la declaración

oficial del aludido Ministro, por no haber servido para nada

y para crearlo nztevamente.

Aquella imprecisa función que se le encomendaba a un

organismo substancialmente burocrático, sin sellalamiento

ni carácter que pudiera hacer pensar en nada práctico, ado
lecía de un capital error de concepto no sólo en el aspecto
de la misión oficial a desempeftar, sino en el criterio inicial

que hubo de seguirse en cuanto a la formación de dicho Con

sejo, para lo cual, invistiendo con carácter honorario a unos

cuantos sellores, todos muy respetables aisladamente, y for
mando una Junta de personal que se extrajo de sus habitua

les labores—bien ajenas al cine en la znayoría de los casos

de la designación—, y que por no conocer nada de técnica

cinematográfica, y mucho menos de los complicados proble
mas de esta industria, así es que por propia incapacidad, que
se justificaba por la falta de conocimiento en tales meneste

res, lo más atinado y prudente que ha podido realizar fué
precisamente eso de no haber hecho nada.

Pcro lo que ya no tiene la menor justificación y lo que di

fícilmente se puede comprender es que cuando el Ministro

procede a la reorganización que nos ocupa, prescindiera de

la urgente necesidad de crear un organismo eficiente, impri
miéndole un carácter de eficaz vitalidad, para lo que era pre
ciso cambiar sustancialmente su carácter fundamental, y

que, lejos de hacerlo así, respetara su trazo anterior, cre

yendo ingenuamente que cumplía su cometido imprimiéndo
le tan sólo un cambio en la sustitución de las personas que
lo integraban, sin reparar que la diferencia y la inutilidad
más que en la designación, más o menos acertada, de las

personas, estaba en la imposibilidad de su actuación, y que

(Continúa en la página 5.)

EXCLUSIVA liE VENTA

PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA DE PUBLICACIONES

DIARIOS REVISTAS LIBROS CENTRO ADMINISTRATIVO

DIEGO DE LEÓN, 9 :-: MADRID TELÉFONO 61263
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lean Ilarlow

Dor el contrario, esta bella
«estrella» de laMetro, es lo

que pudiéramos denominar un
auténtico producto del desclí
chado momento que tanto in

quieta a las jóvenes de hoy.
Su típo femeníno, todo artifi

cío, modelo caprichoso de la
moda que priva, se presta como

un juguete delicíoso para fácí
les demostraciones de la frivo
lídad, por este motivo lo artifi
cial ha logrado suplantar en

ella todo lo que privatívamente
hubo de ser consustancial a su

natural femínidad y por este
motivo sus actitudes y sus ma

neras toman el ritmo de lo me

cáníco, de lo ficticio, de lo falso

y por mucho que la continuada
repetíción de los mismos actos

pudieran imprimir en ella cier
to movimiento de naturalidad,
pero a pesar de todo a nuestro

público que poseeuna exquisita
sensibilidad esto no les gusta.

HOLLYWOOD

non Greyorio Martínez. Sierra y

dona Catalina Bárcena, pasarán seis

meses en España.
En el otono regresarán /'ara con

tinuar en la Fox.

La Metro ha comenzado los tra

bajos para la producción "China

Seas (mares de China), bajo la

dirección de Tay Garnett y con

Irallace Beery, Clark Cable y Jean

Harlow a la cabeza.

rimeior
aijo 11934

AlfredHitchcock, por su
film «The Man whoknew
too much» (»El hombre
que salía demasíado...»),
ha ganado lamedalla del
Instituto de Cínematogra
fía, por haber sído juz
gada su producción como

la mejor del año 1934.
En 1934, «La vida priva

da de Enrique VIII», de A.

Korda, fué juzgada lame
jor del año 1933.

1



EL SISTEMA

R. C. A. VICTOR PHOTOPHONE

DE ALTA FIDELIDAD

Acaba de merecer DIPLOMA de HONOR
de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
HOLLYWOOD (Estados Unidos)
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OFICINA CENTRAL:

Barquillo, 1. -MADRI D. - Teléfono 24630 y 24639

Apartado de Correos 990

Díreccíón telegráfica y telefónica: SICELECTRA

LISBOA:

Praça Luis de Camoes, 36
Teléfono 25347

BARCELONA:

Paseo de Gracia, núm. 29
Teléfono 23909

MÁLAGA
Alameda de P. Iglesias, 38

Teléfono 4249

VALENCIA

Plaza de Emílio Castelar, 7

Teléfono 16506

BILBAO

Díputación, número 8

Teléfono 11169

4
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En el fiim «Napoleón Botv..par
te», de Apel Gauce, se descuprirá
una innovacon técnica que es:á
llama,da a causar sensación. La

idea es de Abel Gauce y del gran
Constructor de material tfrancés
M. André Débrie.
Se trata de colocar a los espec

tadores en la acción misma del
film, creando, por efectos sonoros,
un ambiente que aumenta el va

lor del filin proyectado.
Esto se realiza por medio del

empleo de varios altavoces coloca
dos en diferentes lugares de la

▪ por ejemplo, detrás del Ielón,
sobre los costados de la sala, sobre
el muro de atrás, en el techo, en

el suelo, etc.
Estos altavoces pueden funcionar

independientemente o bien por se

ries o simultáneamente. Tomemas
• caso de un avión visible en el te
tón que viene del inflnito hasta, el
primer plano y que .debe dar la

impres.ión de pasar por encima de
los espectadores. El ruido de les
mo:ores, e1 principio poco percep
tible, irá aumentando hasta vue

ei avión se encuentre en primer
plano: después el altavoz colocado
en el tech.o sustituirá al del telón,
y más tarde el del muro de a,trás
sustittrIrá al del techo, La sensa

,ción sonora del avión pasando por
encima de los espectadores queda
rá realizada.
El modo mecánico de este pro

cedimiento es relativamente
• y ha sido objet,o de diferentes
ensayos.
Una cinta piloto o cinta. de des

enganche se coloca en el labora

toro, y esto en la forma siguien
te: cada rollo de negatvo se

sobre una mesa de montaje so

bre la cual desfila al mismo tiem

po una cinta de film velaclo que
se cle.senrolla a una velccidad

veces menor. Un rollo de 300
metros tendrá, pues, una cinta-pi
loto correspondlente a 15 metros.
Un punz,ón, que puede situarse en

sitios son cinco los alta
voces previstos) ,diferentes, perfora
la cinta-p:loto o.-da vez que un

altavoz dE.be ponerse en marcha. y
esta perforac'An es:á situada en

una posición determinada para ca

da altavoz.

Cad.3, rollo positivo se sumin:stra
con su cinta-piloto.
El aparato normal de proyección

no se modifica en sí mismo, pero
se le une un órgano que recibe la
cinta, de desenganche ; ésta se car
ga al mismo tempo que el rollo
del film y cada uno lleva un

«start» pare.asegurar una sncro
nización perfecta desde el princ:
pio y durante todo el desamllo del
film. El tambor que lleva a la

funciona, como ha sido indira
do anteriormente, a una velocidad
veinte veces menor que la cinta
positiva, y cada vez que un punzón
de banda-piloto se presenta sobre
el tambor dentado, desengancha un

electro, el cual mete en circuito, a
su vez, el altavoz que debe emitir
los sonidos.
Los electros están ellos mismos

dispuestos en una caja de juntura
que forma parte de la instalación
de nItavoces.

ha S11114M0 efeCIO la Campana por
la uu.oiral del ciiie

Hollywood.—La campafia mo
ralizadora sobre cinematógrafo
ha surtido sus efectos. Juzga
da por sus películas recientes,
las más notables, la industria de
las cintas de celuloide se ha re

generado. No es ya, como se le
tildaba, agente de corrupción:
es hoy púlpito y tribuna.
A los dramas de adulterio, a

la exposición dei amor libre, a

la glorificación de los hampones,
han sucedido prédicas contra el
divorcio, argumentos en que se

realza la santidad del hogar, co

rolarios que demuestran que la
virtud siempre triunfa sobre el
vicio, moralejas en que la jus
ticia abate el crimen y pasajes
románticos que mueven las fi
bras más íntimas del corazón.
Y preciso es admitir, conside

rándose el fondo de las últimas
películas, que el cinematógrafo
no ha perdido con el cambio los
factores que lo han hecho do
minar a las audiencias, el dra
ma, la emotividad, el aquilataje
de los valores humanos, la es

tética en el decorado.
Más bien la tendencia regene

•

radora ha servido para que se

acentúe la alocución, le mímica
y el arte de las estrellas. Si an
tafio bastaba para satisfacer al
público la descocada exhibición
de las pantorrillas o el diálogo
picante, precisa hoy la frase ins
pirada la actuación realista.
Y si ello ocurre en el drama,

la nueva tendencia se nota igual
mente en la comedia. El género
cómico va tendiendo más y más
hacia lo refinado, en vez de lo
grotesco. Huelga decir que en

tal virtud la vulgaridad va des
apareciendo gradualmente en pe
lículas y en espectadores.
No se crea por lo dicho que

la industria cinematográfica se

ha tornado de la noche a la ma

fiana en una agencia puritana
que esconde los aspectos grose
ros de la vida tras un velo de
virtud zacarina. Toclavía en sus

producciones da una idea de la
maldad y del vicio, del pecado
y del crimen. Pero expone estas
facetas de un modo más sutil
v no con la crudeza de antaño.
Y se guarda muy bien de im

partirles aureolas de tentación._

••••



(Viene de la página 3.)
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UN FILM DE LA PEQUENA SHIR

LEY TEMPLE EN TECNICOLOR

La Fox Film acaba de

rodar «El pequeíío Coro

nel», interpretado por la

pequeíía artista Shirley
Temple, film realizado

casí enteramente según el

procedimiento t zcnicolor.

la WIr011111C141111ii. los
estudios extraniciros

HOLLYWOOD

WARNERS

"Go írrto your dame"

Director: Archie Mayo.
Autores: Bradford Ropes, Ear,

aaldwin.
Cameraman: Tony Gaud.o.
Reparto: Al Jonson, Ruby Kee

ler, Glenda Farrell, Helen

a reparar este anquilosamiento, que constituía su

y capital defecto, era necesario comenzar de nuevo ha

ciendo todo lo contrario de lo que se había hecho.
La misión que tiene que cumplir el Consejo de Cinemato

rirafía en España abarca un campo mucho más amplio de

lo que pudiera haber supuesto aquel Ministro que en su sim

plicista afán de vitalizar en la «Gaceta» una reorganización
se ccntntó con matar una Junta que, sin haber vivido, tenía
que dejar su puesto a otra nueva Junta que ya nacía muer

ta; por este motivo fracasó tan rotundamente nuestro reor

ganizado Consejo de Cinematografía, y la justificación de

este fracaso está clara en la propia «Gaceta»; por eso nos

otrcs, cuando leímos el texto oficial, nos adelantamos a de

cir que no podía menos que fracasar, como ya había fracasa
do anteriormente desde la fecha en que por primera vez se

crcaba en España, y que para hacer lo que se hizo creemos

francamente que no merecíct la pena de que el señor Ministro
se hubiese molestado.

"Caliente"

Director: Lloyd Bacon.

Autores : Rk3 lph. B:ck, Wa:ren

Duff, Jerry Wald, Juhus Epste:n..
Cameraman: Sol Polito.
Reparto: Dolores del Río, Pat

O'Brien„ Glenda Farrell, Ed Eve

rett Horton. Pril Regan.

"Call of the wild"

Director: William Wellman.
Autores: Jacp London, Gene

Fowler, Leonard Praskins.
Cameraman: Charles Rosher,
Reparto: Clark Gable, Loretta

Young, Jack Oakle, Katherine De

Mille, Reginald Owen.

Se compromete en matri
monio Rosita Moreno

HOLLYWOOD. — La
actriz de la pantalla, Ro
síta Moreno, y el director

cinematográfíco,Mr.Mel
ville Snehauer, anuncía
ron que contraeránmatri

monío en junio próximo.

"The goose and the gander"
Director Al Green.
Autor: Charles Kenyon.
Cameraman: Sid Hickox,
Reparto: Kay Francis, George

Brent, Geneviève Tobin, Ralph For
bes.

"Folies Bergere"
Directores: Roy de Ruth, Marcel

Achard.
Autores: Rudolph Sothar, H.ins

Adler, Bess Meredyth.
Cameraman: Barney MoG.11.
Reparto ( versión en inglés ):

Maurice Chevalier, Merle Oberon,
Reginald Oven, Ann Sothern
Reparto (versión en francés):

Maurice Chevalier, Natalie Paley.
Sir Viva, Jac,ques Sowigny.

Warner Bros. First National Pic.

r

Inaugura el nuevo

CINE MADRID-PARIS

con otra de sus grandes super

producciones musicales y espectaculares

Música

Muieres
con

RLIBY KEELER

JOAN BLONDELL DICK POWELL

ZASLI PITTS GLIY KIBBEE

HLIGH HEBERT

Warner Bros. Firts National Films S. A. E.
MADRID: Plaza del Callao, 4
VALENCIA: Cirilo Amorós, 29

BARCELONA:

Paseo de Gracia, 77

BILBAO: Ercilla, 16, bajos
SEVILLA: San Pedro, 39
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ING Vidor, Frank Borzage y Ernst Lubitsch son los tres directores ameri
"

canos más destacados en que se apoya hoy día el prestigio del cine a»teri

cano. Para convencerse basta sólo con citar tres títulos: "Su único pecado",
Hombres del maiíana" y "Una mujer para dos", exponcntes de buen cine,

que últimamente han desfilado por nuestras pantallas.

* * *

LVIDEMOS un poco a Sternberg y a Mamoulian, cuyos films "Capricho un

penal" y "La reina Cristina" nos devitelven, a dos "fracasados" del nze

gáfono. El uno "por exceso", al hacer de la técnica desbocada cl personaje
central de un filin en que el barroquismo del escenario amtla a los actores

donde los "primeros planos" quieren ser la tabla de salvación de un direc

tor que no ahonda en detalles y palidece notoriamente ante Paul Czinner,
creador sobre el mismo tema de "Catalina de Rusia".

* * *

L otro, "por defecto", al no llegar a tratar acertadamente un buen tema
▪ histórico que se le ofrecía en "La reina Cristino", donde la técnica ci

nematográfica brillaba por su ausencia y las vacilaciones acusaban un supe
rávit sobre los aciertos.

* * *

RNTS Lubitsch sabe hacer muchas cosas: "Cuidar el escenario de sus obras.
IL Buscarse buenos intérpretes. Vestirlos mejor. Adaptar obras teatrales a

la pantalla sin ninguno de .0ts inconvenientes. Dosificar la técnica. Espolvo
ear su humorismo a través del film".
Esta fórmula, ya explotada en algunas de sus operetas y en "Un ladrón

en la alcoba", vuelve ahora a repetirsc con igual maestría y acierto en "Una

mujer para dos".
* * *

N este film de corte finísimo, Lubitsch juega con los personajes y con

▪ las situaciones de un modo maravilloso; el ritmo de la acción es sencillo,

y siempre llegamos al "the end" en el momento oportuno, evitando así el "re

molque forzoso" a que otros films nos tienen acostumbrados.

* * *

ic N ensayo también magnífico, aunque inferior en calidad—claro es—a las
BL obras de Lubitsch es el film de James Whale, "A la luz del candelabro",
proyectado en nuestras pantallas al empezar la temporada.

*

UARY Cooper. Miriam Hopkins. Fredric March.

Magnífico trióngulo interpretativo sobre pantalla gris.

RNST Lubitsch—arrinconado en su propio humorismo—se olvida„sin CM

bargo, de que el cinc americano le necesita.
Y de que es menester realizar de vez en cuando films de más trascendencia

y envergadura que "Un ladrón en la alcoba" y "Una mujer para dos". Cosa
.nada difícil para él, cuya ficha cinematográfica registra—entre muchos—films
tan admirables como "La frivolidad de una dama", "El príncipe estudiante",
"El patriota" y "Remordimiento".

Que aón están en la mente del aficionado y son los que, a fin de cuentas,
czntentaron su fama.

JOSE ALFARO

6

Gary Cooper y Miriam Hopkins, en un interesante momento del film de
Subisch «Una mujer para dos».

Anirwdoias inineinalogiráÉcas
Las ;111S;01111ES

çabido es que no hay muchacha que al mirarse al espejo y
verse bonita, esbelta y joven, no suefie con que el primer

director de cine que la vea va a hacer de ella una Greta Garbo
o una Marlene Dietrich. Ysi la ilusionada es una actriz, no hay
por que decir que su seguridad es absoluta, de que a la primera
película que ruede «las da el baño a todas».

Lo que voy a contar ocurrió en los primeros tiempos del cine
hablado.

Lina actriz, que llamaremos Carmen, híja de ungran actor
ya desaparecido, que fué Presidente del Sindicato de Actores,
firmó un contrato para un papel de importancia, con la Para
mount de Paris, en ta película hablada en español, «La incorre

gible». Buen sueldo, viaje de ida y vuelta en coche cama, etc...
El coche cama fué inútil, las ilusiones no dejaron dormir a

Carmen y cuando Ilegó, previa la visita al estudio y la instala
ción, continuaron los sueños de gloria durante tres o cuatro días,
hasta que, ¡al fin!, recibíó la orden de encontrarse vestida y
maquillada a las nueve de la mañana del día siguiente, en
los estudios.
¡El precioso modelo de gran modisto! ¡Las escenas de amor!

¡Los besos largos, largos, a un hermoso galán de Cine! ¡El
triun fo!!!

A las ocho de la mafiana en el estudio. A las ocho y media,
vestida conuna bata gris de prísionera en una carcel americana.
El maquillador la despinta las uñas, la quita el colorete y la

deshace la permanente dejándola el pelo lacío..., y al set.
La vedette, encarcelada por habermatado con su automóvil

unpolicía, tenía que fregar el patio de la prísión, pero Carmen,
que había sido su doncella no lo permitía y lo fre,gaba ella.

--Vamos a ensayar, señorita.
Y efectivamente, varios ensayos, colocación de luces y rodar

varías veces; cuando se terminó el trabajo, a las seis de la tarde,
había fre,gado el decorado más de quince veces..., y aquella
noche había que oír a Carmen: Esto son las películas? para
esto me traen a mí desde Madrid? ¡Si lo sé no vengo!

Y efectivamente no ha vuelto.
SUN LIGHT.



•P o espaio
IEI me en color es una
rea1l4iad en Espana
Norteamérica presiente la r:ve

lución que en el cine llevará a ca

bo el tecnicolor, que se debe a los
estudios e iniciativas del doctor
Kalmus y sus oolaboradores del
Instituto de Tecnología de Massa

chusetts, cuyos procedmientos han
culminado en las «Fantasías en

color», llevadas a la pantalla por
Walt Disney.
La. London Film prepara una.

• de cintas, que realizará Korda,

por el procedimiento a tres colores
de Hillman, que es el técntoo de

color de la Compañía inglesa .«Co

lourgravure Ltd.».
En Alemania y en distntos lab

ratorios franceses se estudia tan-
bién la cromofotografía adaptada
al cine.
Por todo el mundo las investtga

ciones se suceden, y'de un momen

to a otro se espera la deseada nue

va de que el cine en color es un

hecho.
España no va a la zaga de estos

investigadores. Es muy posible que
de uno de nuestros labort orios

salgan en breve a la luz procedt
rnientos propios, alejados, en un

todo, de lo que en el resto del mun
do se realiza, y de más al:a ca

lidad artística que lo que de fuera
nos anuncian.
Por lo menos, las pruebas que

realiza el serior Oliver Mallofré,
técnico de «Cinematográfica Indus
trial, S. A. E.», y que pronto serán
lanzadas al mercado, aspiran a de
cir la última palabra en esta tan

importante materia.
En el laboratorio de esta Empre

sa, una de cuyas secciones está de

dicada a esta especializa,ción de la
industria cinematográfica, no es

una esperanza el cine en color, si

no una prodigiosa realidad.
En breve serán ofrecidas pruebas

fehacientes a las casas producto
ras, a los técnicos y a la prensa.
pues se están acabando de montar
las máquinas de revelaje del color.
por un procedimiento que pondrá
a España a la cabeza de los invee

tgaciones cromocinematográf:-as.

"e La Irugado obro
66

preso
Hay entre el elemento del gremio

cinematográfico un gran interés

por a.sistir a la exhibic:ón privada
que próximamente se hará del film
de corto metraje «Se ha fugad:
otro preso», dirigida por León A.

tela, quien en esta producción se

reafirmará como director de a:tcs
mértios. La parte musical es del

inspirado compositor don Pedro
Braria. Interpretan este film cómi
co Alfredo Corcuena, del teatro
Martín; Carmen Enríquez, Mari
chu Gama y Carmen Ontiveros.
tres chiquillas tan artistas como

hermosas.
Los decorados son obra de ck,s

españoles que con la labor realiza
da en el film «Se ha fugdo otro

preso» adquieren cartel de decora
dores de valía. Aludimos los serio
res Mato-Salazar.

«Se ha fugado otro preso» se ro

dó en los estudios CINEARTE, los
que en la actualidad pasan por
una total transformación.

• • •

(outeurso le arquinciatos para

ÍCUlas cortas

l[itesalli[ompa;ía Ilnáustrial lilu.i Espaikol,S.A.)
allore un coiicuirso Je argumentos cinematográ
lricos para polculas corias, con aircelplo a las

1.. Los ragumentos deberán ser originales e inéditos.

2.. Se enviarán bajo sobre cerrado a las siguientes serias: «C:fesa
Secetón PúblicicUad. Aventda de Eduardo Dato, 34. Madrid». En un

margen sehará la siguiente indicacion: «Para el concurso de argu
n-. entos».

3.. Las cuartillas deberán venir escritas a máquina, por una sola
cara y a doble espacio. Se firmarán con un lema y se enviará además

sobre conteniendo el nombre y domicilio del autor.

4., Los argumentos serán a propósito para filmar películas cortas
o «ske'..chs» musicales de dos parte.s.

5.. Un Jurado compuesto por directores cuyos nombres se harán

públicos oportunamente designará el argumento que a su juicio reúna

mejores condiciones para ser llevado a la pantalla.
6.. Al autor de dicho argumento se le ,entregará un premio de qui

nkntas pe,setas, quedando el argumento propiedad de Cifesa y com

promet.éndose ésta a su realización cinernatográfica.
7.. El Jurado designara también los a,rgumentos que entre los pre

sentados merezcan ser llevados a la pantalla, por si a Cifesa le intere

sara la adquislción de todos o algunos de los propuestos, en cuyo caso

tr...tará directamente con los autores.
8.. El plazo de admisión queda abierto desde la fecha de publica

ción de est,as bases, y se cerrará el día 10 de de 1935 a las doce
de la mariana. Los envíos de provincias que lleguen después de esa fe

serán admitidos sempre que por el matasellos de Correos se com

pruebe que han sido deposttados antes de expirar el plazo de admisión.

9.. Una vez que el Jurado dicte su fallo, se procederá a la apertu
ra de los sobres con los lemas correspondientes al argumento premiado
y :os recomendados para su adquisiciOn. Los restantes argumzntos es

taran a disposición de sus autores, previa justificac:ón de su perso

nalidad, hasta treinta días después de hacerse públic.o el fallo del Ju

rado. Los concursantes de provincias deberán incluir, al r la de

volución, los sellos para el franqueo.

ILultesa inicia la 141141FIII SIISgran11des puro
diucciones con "IluinLo al l[airo" dir;giáa

por Benito Perojo
La producción nacional está ya

en vísperas de alcanzar, en cali
dad y cantidad, la importancia que
durante muchos arios han vendo
deseando todos los cinematografis
tas esparioles. aCife&3» va a ac,o

meter, como es sabido, la edición
de nueve grandes películas, neta

mente espariolas. La primera dL
ellas será «Rumbo al 0airo», la
cual comenzará a rodarse den::o
de muy pocos días. Para «Rumb.
al Cairo» ha sido contratado
nito Perojo, quien hará adern
otros tres films para la importo n.
te marea. «Cifesa», al contratar
Perojo, h tenido un singular acter
to que pone de relieve una vez

e1 decidido propósito de esta p
ductora de no regatear sacrificio
para que sus films puedan paran
gonarse con los más perfectos do.
extranjero.
«Rumbo al Cairo» será, real zado

sobre un argumento del
periodista Alfredo Miralles El cliá
logo ha s:do confiado a un autén
ttco maestro en estos menesteres:
Edgar Neville. El joven escritor hu
morista, cuyos diálogos de «El pre
siclio», «La traviesa molinera» y
otros felms tanto llamaron la aten

ción, está escribiendo para «Rum

bo al Cairo» el diálogo más ágil v

perfecto de toda su carrera.

Por si fuera poco, la música es

original del maestro Jacinto Gue
rrero, y los intérpretes son la in

comparable Antorilta Colomé, que
en tan poco tiempo se ha colocad
a la vanguardia de nuestras estre
Ilas; el 0,kiosísimo 1VEguel Lige
ro y el galán Ricardo Núñez.

Véase, pues, cómo «Ctfesa» no

vacila en sacrifictos para que er

sus films intervengan los mejcre
elementos del cine espariol.

Ilallesteiros l[ona iEilun

Dirigido por Florián Rey, en los

estudic,s Ballesteros Tona Film se

ruedan en la actualidad las escenas

de un "sketch" con Miguel Ligero e

Isabelita Pradas como protagonistas
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Otra
Dentro de unos días comenzará

a rodarse en Madrid una cinta de
argumento corto que con Florián
Rey 20M0, director, Miguel Ligero
pr.mer actor, lleva como protago
ns-a a «Miss Vez», con un argu
mento sewirisimo y agn-dable.

José Soria, destacado galán joven
que toma parte en el "Sketch" mu

sical "Ir por lana..." que Fernando
Delgado acaba de realizar para

Cifesa.
Intervienen también en este film
Raquel Rodrigo, Pedro Terol, Car
men Pradillo y Gabriel Algara. La

música es delmaestro Patítio.

Madrià, a cielol66
Es el título de una película cor

ta dir gida por Quintana v en la
que trabajan como protagon stas
Pedro Terol y Pilarín Muñoz, a

actnac teatrel, que ton este «sketch»
hace su début en el cnema La

música es del m-es 70 Moraleda y
el argumento de Rob-rto Gálvez. El
coniunto es vistoso. La mayor par
te film se detarrolla en en ole

dio avtatorio.
Por -cier'o que durante el rodaie

de ,•Igunas escenas, en tn campo
de avia2ión de Getafe, es'cuvo a

punto de prodwirse un aoc d,nte
debido al nervcsismo del a-tor
C:nip'tos. que se encontr-ba a

bordo de un au'ogiro con Pedro Te.

rol. Cuando las hédiles del apa

rato habían cmynzado a funcio
nar, se produjo un brusquísimo mo

vimiento del aparato, y el consi

guiente susto y grtterlo de Can:

tos, que, horrcrzado. pedía iiue 'o

sacar 'n de allí, es:ena recoida por
la cámara de Pelissa, para

dele te de los amigos.

Irlorian llley, trakaja
Antes de comenzar «Nobleza Ba

turra» y otros f.lms de• largo me

traje que Florián Rey tene en car

tera, el realizador de «La Herma

na San Suipicio» se propone lle

var a la panta:la. varios «sketchs»
musicales de dos partes. El prim2
ro de «Fos se titula «Yo soy un se

riorit:». y está ya en curso de rea

ltzación en los estudios Balleste
ros. M:guel Ligero es el pro!aga
nista de este Llm, y junto a él apa
recerá una nueva actr_z del c.n:
espariol, llamad1a Lsabelita Prada,
en quien Florián tene fundadas es•

peranzas, «Yo soy un seriortt:»
un «sketch» cómico, con ilustracio
nes musicales del maestro Azagra .•
cantables de Bolarios. Cifesa es la

entdad productora.



Fotograma de »Canto de emígración» en donde
se ve una gallega auténtica de las que toman
parte en la interesante película de TonyRomán.

ON ya varios los individuos que, aisladamente
—en medio de la baraunda estrepitosa de

"cine" comercial—, se han lanzado a hacer "ci
ne" esencialmente, poniendo su inteligencia y
comprensión al servicio de nuestro equivocadk)
celuloide que, por no cambiar de ruta, se somete
siempre al peor teatro, o copia descaradamente,
en el peor de los casos, a la producción -stan
dard" americana.
Estos "films" a que me refiero, de corto me

traje, casi todos ellos han surgido en nuestras

pantallas de modo imprevisto, causándonos su

aparición, uan sorpresa tanto más interesante, en

cuanto las firmas que los avalan suponen de por
sí una "independencia de acción" que contrasta
notablemente, frente al celuloide en bruto que se

nos sirve en nuestras salas, donde hay más con

cesiones al interés popular, que al sentido co

mún y al buen gusto.
Citemos para empezar, en primer término, dos
films" cortos, sencillos, que llamaron la aten

ción del público al ser proyectados : "Todos a

una" y "Juerga... y harás bien", dos reportajes
de propaganda de la lotería de la Ciudad Univer
sitaria y de la Cruz Roja, en los que la técnica
joven •ya, tomando incremento, y en los que se
adivina por encima de todo un deeso de supe
rarse, dentro de un vulgar anuncio, encontran
do así una técnica propia del anuncio cinema
tográfico", del mismo modo que hay una técni
ca: especial para el cartel publicitario o el anun
cio luminoso. En la séptima sesión organizada
por cineclub G. E. C. I., se proyectó, junto con

"Scarface", modelo del género "de gangsters
-

debido a Howard Hawks, un documental espafiol muy- interesante de C. David, completamente
desconocido para nosotros. Su "film" "Una vi
sión de .las Baleares", acusa un gusto depurado
en la presentación técnica. Juega con el blanco
v el gris, de una manera admirable, consiguiendo
efectoš y

- fotografías. realmente interesantes. Do
mina la forma, pero le falta el fondo. No es un

documental • auténtico en una palabra, ya que el
verdadero, debe recoger siempre tanto las gran
dezas como las miserias—lo bueno y lo malo
de un pueblo, o país determinado, cosa que aquí
no se ve; quedando limitada la pantalla a mos

lleva empresa
La Sociedad anónima a que ha

cemos referencia se llamará Indus

tria Cinematográfica Espafiola, y

actuará en sus comienzos con un

capital de un millón de pesetas.
El arquitecto serior Bergamín es

ta pr,_parando todos los proyectos
de instalación. Esta estará situada

en Chamartin de la Rosa y será

muy moderna. De un momento a

otro se comenzará la construcción

de los estudios, pues existe l in

:ención de que para el mes d?

Jil valor mas

trarnos una serie de bellezas incomparables, que
le definen, desde el principio al final, como un

film" de propaganda más—bien realizado, cla
ro está—, que no penetra ni recoge, por lo tan

to, en su rítmica y ligera visión, esa multitud de
grandes tragedias que hoy asolan a las ciudades
de todo el mundo, conservando, sin embargo, su

cualidad de "estampa bonita pero "sin alma
Esperemos, a pesar de todo, que este nuevo va

lor cinematográfico, se nos muestre mejor orien
tado, en un próximo reportaje que prepara sobre
Madrid.
Y vamos ahora a hablar de Tony Román, a

quien de intento hemos dejado para el final, ya
que para él son hoy los elogios, como primer re

presentante de nuestro "cine" "amateur" en Ma
drid. "Canto de emigración" (romance en imá
genes sobre motivos gallegos), es el primer "film"
suyo que sale a la pantalla, y el más completo
de todos los que hasta hoy—en corto metraje,
desde luego--, han desfilado por los lienzos es

pañoles. Su "film", de indudable influencia so

viética, nos revela a una gran cienasta que ha
saboreado platos fuertes del "cine" ruso, como

"Romanza sentimental y "La línea general", y
aprovecha magníficamente unas lecciones que mu

chos de nuestros directores no han logrado asi

POR TODA ESPAÑA
CAFÉS DEL BRASIL

EX.IGID LOS

CAFÉS DEL BRASIL

SON LOS MÁS FINOS

Y AROMÁTICOS

CASAS BRASIL

PELAY0 BRACAFÉ CARIOCA

e;1.1C111alográ1í4ra
mayo se comience ya a producir.

Parece que idisponen de antema

no de gran cantidad de trabajo, ba

rajándose nombres y títu:os, tanto
de películas como de artistas.

Por lo que hese referencio, a los

elementos de carácter técnico, la

nueva Empresa dispone, según nos

dicen, de los asesoramientos nece

sarios y de la más alta calidad in

ternacional, lo que anima a los di

rectivos.
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Otrainteresantefotografía delmismo film«Can
to de emigración», en la que puede apreciarse
el refiejo que tiene de verdadero paísajegallego
milar aún al cabo de los atios. Tony Romára
rompe una lanza en este

" film por el cine"
nacional, paralelo al ruso, que le infunda una ra

cialidad propia que, dentro del estudio, se pier
de siempre, necesariamente por las concesiones al
público, las dificultades de orden económico,
cuando no—esto sucede la mayoría de las ve

ces—por esas crisis de talento que tanto hemos
sufrido, y no quisiéramos suf rir más.
Su " film" tiene un contenido concreto, y esto

va es bastante. Hay una amalgama de ilusión y
fracaso—primavera y otofío — plenamente conse

guidas en aquella salida para América y la vuel
ta al terruño ; después, de aquel hombre que cre

yó encontrar la riqueza donde no la había, yen
do así a formar parte del ejército de los enga
fiados por convicción. La fotografía es admira
ble, y la técnica, espolvoreada a través del "film",.
le da una nota de agilidad y belleza, poco comúrr
en nuestro celuloide.
No así la parte sincronizada, que no llega

dar al "film" el relieve suficiente, tanto en cla
ridad de sonido, como en "cantares populares ga
llegos "

que, bien aprovechados, hubiesen realza
do notablemente la acción, completando además.
ese espíritu racial, que el film" encierra en sí.
Felicitemos, pues, a Tony Román por última

vez, y an:mémosle para que siga esa ruta firme
y segura, que le Ilevará a conseguir grandes co

sas en un futuro próximo.
El "cine" amateur" madrileño cuenta desde

hoy con un exponente decidido, "Canto de emi
gración". Esto supone un triunfo juvenil, que de
muestra bien a las clarar, cómo los jóvenes se

interesan hoy día por el resurgir de nuestro

"cine", que tanto lo necesita.
Y esto, no sólo en Madrid—cuya corriente pro

ductora se inicia ahora—, sino en Cataluña, don
de el "cine" "amateur" viene dando excelentes
resultados, tanto en cantidad como en calidad,
desde hace algún tiempo.
"Films" como "Memmortigo", de Delmiro Ca

ralt— premiatto últimamente en Hollywood y
"Fiesta de mayo", de Eusebio Ferrer, confirmarr
nuestro aserto y engrosan de modo admirable ese

bloque de "películas amateurs", que junto con el
cineclub "G. E. C. I.", su cinemateca y "Estudio.
Nuestro Cinema", consolidan ampliamente el po-
derío cinematográfico de los jóvenes españoles„
de la actual generación.

ILd etieacía nc la eiraica
¿Cual es el efecto que puede producir una critica?...
A continu6ción traducimos una

carta publicada en las columnas del

«Sunday Times» esta semana, que

contesta a esta pregunta. Una crí

tica de Sydney Carroll hizo que dos

personas de Shaffield viajosen 350

millas para ver «La Pimpinela Es

carlata»:

«Sefior: Me inte,resó tanto lo re

sefia hecha por Mr. Sydney Ca

crol del film «La Pimpinela Escar

lata», que no pude esperar que se

estrenase en Sheffield. Así, pues,

terminado el trabajo del sábado,

con un amigo mío me trasladé a

Londres en mi triciclo-motor B. S

A., vi la película y regresé a casa.

Así, pues, viajé 350 millas para ver

la cinta.—Basil Crookes Shaffield.»

Ernst Lubítsch, nacido
en Berlín en 1892, y Frie
drich Zelnik, nacido en

Podwoloczyska y su mu

jer Alexandra (Lya Mara)
han sido desnaturalizados
en Alemanía.
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"(antio de elempraciím"
Tony Román, el realizador y director
de ,<Canto de emigración», ha corres

pondido amablemente a nuestro reque
rimiento escribiendo para SPARTA
este artículo en que da a conocer los
motivos en que se inspirara, formu
lando al propio tiempo su autocrítica.

ERDADERAMENTE es un poco violento para mi hablar de

.«Canto de emigración». Siempre me ha parecido que un au

tor nunca puede hablar con completa imparcialidad de su

•obra; por eso dije en una reciente interviú radiada, y lo re

pito ahora, que no creo en la sinceridad de las autocríticas.
Invitado galantemente a exponer aquí algunas opiniones

acerca de mi film, intentaré, no obstante lo dicho, colocarme
en un terreno de completo desapasionamiento, aunque con

sidere esto casi tan difícil como situarse fuera del tiempo y
clel espacio.

«Canto de emigración» (romance en imágenes sobre mo

tivos gallegos) tiene un leve argumento. Hélo aquí narrado

procurando seguir el ritmo de sus imágenes:
Galicia... en un invierno.
Un árbol desnudo, lluvia, charcos, fango por todas partes.
Poca gente se arriesga a salir de sus casas en la aldea;

las calles son del dominio de los perros vagabundos.
Una cocina donde hombre y alimentos se cuecen juntos.
Aquí nace un hombre.

Flores: flores en los naranjos, en los cerezos, en las aca

cias.

Aquel que había nacido ya puede cuidar las vacas.
El niño con sus diez años descalzos irá al monte todas las

mañanas con esas dos únicas vacas que su madre viuda ha

podido comprar a costa de quién sabe qué sacrificios.
Flores: flores en los naranjos, en los cerezos, en las aca

cias.
en un verano.

Espigas de trigo y de maíz.
El niño es ahora un mozo.

En el campo trabaja diartamente.
El calor es grande. El trabajo, agotador.
Un cartel de una Compañía naviera. «Viajes a Sudamé

rica».

Allí sí que... quién sabe...
De madrugada marcha el mozo. Su madre le ve marchar;

sabe que va como muchos fueron, como muchos irán.
El tren.
El barco.
En la cabeza del mozo dan martillazos las palabras del

cartel.

«Para América».
en un otoño.

En todo el paisaje apunta el verde-gris.
Entre la niebla llega un tren.
Regresa el hombre. Viene también como muchos: roto

y pobre.
El camino hasta el pueblo es largo. Tose.

La puerta de su casa no se abre. Llama repetidas veces y
•dentro suenan los golpes a vacío.

Un labriego vecino le explica.
«No hay nadie. Su madre murió hace ya dos años.»
En el hospital las camas son blancas.

En el campo soplan vientos de tuberculosis sobre un es

pantapájaros abandonado.
Pronto volverá el invierno.

Lluvia, charcos, fango por todas partes. Un árbol
nudo.

Con esta pequeña trama he tratado de realizar una

des

pelí
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TONY ROMÁN

cula eminentemente artística. Algo que fuese así como el

primer exponente en España del cinema puro cien por cien.

Naturalmente, la sdificultades surgidas a cada paso en
-

esta empresa eran cada vez más grandes, y sólo un decidido
entusiasmo acompañado de un abnegado romanticismo fué
capaz de salvarlas todas mal que bien.

No quise confiar a nadie la toma de vistas, ya que en un

film de este estilo los ángulos y planos de la fotografía han

de tener necesariamente una fuerte personalidad, y fui yo -

mismo quien con mis cámaras tomaba las escenas al mismo •

tiempo que las dirigía.
Esto, como fácilmente se comprende, representaba para:

mí un doble trabajo lleno de complicaciones que solamente,‹
gracias a la formidable comprensión de los campesinos que
me servían de actores, pude llevar a cabo. Alguno de ellos,
como, por ejemplo, la que interpreta la madre del mozo, no

habían visto el cine en su vida; sin embargo, con unas pe
quefícts indicaciones mías apropiadas a su IDIOSINCRASIA y con
un corto número de ensayos logré siempre el efecto esperado.:

Estoy muy complacido del resultado del film, pues en las

desfavorables condiciones técnicas en que lo he realizado, y

que sólo yo conozco, representa un gran triunfo de la volun-‘

tad el haberlo conseguido. Ahora bien: esto no quiere decif
Que esté plenamente satisfecho, puesto que nunca la reali
dad iguala a la fantasia y la obra plasmada necesariamente
tiene que resultar inferior a lo imaginado.

Para terminar quiero enviar desde aquí un recuerdo a

mi colaborador Teódulo R. Páramos, el joven compositor,
que con su magnífica música ha contribuído a dar mayor
emoción y arte a «Canto de emigración».

TONY ROMAN
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Interesante escena de la gran producción en

español del Films Raza "Cruz Diablo", pelí
cula que distribuye en la Región Centro

A. Balonga.

"lla ho„evJ*111 ;s_a111935"_
Un buen día, Jimmy Clare, gerente de recla

niaciones de la emisora nacional de radio, rom

pe a censurar con encono los programas que ra

dia su emisora. Su d.esenfado le pone a criticar
las emisiones incluso nate su director, a quien
no :onoce, debido a la rígida y ordenadamente
graduada que funciona la emisora.
Al director de la emisora le choca el entusias

mo que Jimmy pone en sus palabras, y le en

carga- de la confección de los programas, mar
cándole un mes como plazo para su ensayo. De
b corregir los defectos que ha censurado sin

ningún reparo, y, desdie luego, mejorar las emi
siones.
Jimmy da su primer tropezón al ir a contra

tar artistas de renombre y fama., porque to
dos los que gozan del favor del público y la crí
tica los tiene contratados el director del trust
de tee,tros. Pero Jimmy no se arredra.
Con audacia y espíritu de hombre optimista

ensaya un invento que le ofrecen. Lo anuncia
por radio cuando sus jefes lo clan por fraca
sado, y sin vacilaciones presenta la novedad:
un programa de radio por medio de la televi
sión.
Los artistas los improvisa escogitando y .apre

vechando las cualidades especiales que se apre
cian y singularizan entre los empleados de la
misma emisora de radio. Y su triunfo es coir

pleto. La novedad ofrecida al público ha, side
de su gusto por lo feliz, graciosa e inesperada.
A-si, los cuadros que nos presenta en esta re

vista la British International Pictures son ala-o
fantástico tanto por su tecnica como por su so

noridad y fotognafía esta última con varias es

cenas en tecnicolor.
En el elenco de este film que distribuye CI

FESA toman parte las principales figuras de'
cinema parlante inglés, y todas tienen pap&
importante, y todas también hacen de su pape'
una creación inconfunclible por su humorismo y

regocijante frivolidad.

f‘ir
1Lruz DialL"

Bajo la maestra dirección de Fernando de
Fuentes—el as de la directores mexicanos--,
se ha filmado «Cruz Diablo» en el «set» más
grancie y costoso de cuantos se han construído
hasta hoy en México, y que ha Ilamado
atención de propios y extrafios. Dicho «set»

representa el regio salón en la palacieg.a resi
dencia del Conde Luna, interpretado por el po
pular y prestigiado actor Ramón Pereda, a cu

yo lado figurará en primer termino la bell:
ma estrella mexicana Lupita Gallardo, cuyos
admiradores se cuentan por legiones.
Desde una torre especial y por medio de r

d:rosos magnavoces, el director de Fuentes
irstrucciones a no menos de tre.scientas prer
nas entre elementos ??rtísticos y técnicos, parc
le primera suntuosa escena que capté el

de la cámara.

• •66

againni
En fecha muy próxima, Ibérica Films,

esta misma firma que nos dió a conocer

"La batalla" presentará en una de nues

tras primeras salas de estreno, una pelí
cula de lujosa presentación y de intere
sante contenido romántico, que como

indica su propio título se refiere a la

vida del gran violinista italíano que hubo
de alcanzar hístórica celebridad, no ya
por la prodigiosa habilidad de su exqui
sita condíción de compositor y ejecutan
te, sino por los episodios de vida amo

rosa que hubíeron de darle tanta fama
en el 1800, época en que el cesarismo de

Napoleón se había adueriado de Europa
y en que el ya famoso violinista Paga
níní eramuy conocído en los altos círcu
los sociales por saberse de sus relacio
nes amorosas con ia Duquesa de Tos
cana.

Imponente es la escena, regios los trajes de

la época, riquísimos por su autenacidad son

los muebles, las alfombras y los enormes gobe
linos que penden de las paredes.
La reconstrucción es admirable y prodigiosa.

Un gran acierto del ya famoso escenógrafo
Fernando a Rivero, quien ha logrado una vi

sión acabada del esplendor del siglo XVII, en
el que se desarrolla «Cruz Diablo», obra origi
nal del artista y escritor uruguayo Vicente
Orona.
Todos los elementos de más valer de que d s

pone la cinematografia mexicana se hallan uni
dos en torno de una gran película: «Cruz Dia
blo», timbre de orgullo P&I'a los países de Hi,„

panoamérica.

cc•Iu • - y66,I aya imaa•

El humorismo fino, regocijante, el que sin ro

zar los linderos de lo chabacano produoe la
sa, aquel que nace por la desproporción entre el

fondo y la forma de una cosa, naciendo bro

tar por esto espontánea la risa,, es el humoris
mo que tiene su más fiel manifestación en la
película «¡Vaya nifia!», producida por la Bri

tish International Pictures.
Una peliculH de tema sencilla, fá.cil, pero

muy moderno, muy actual, es «¡va,ya nifia!».
Y en su naturalidad temática está la clave
de su acierto para el mayor lucimiento del ani
mador de la película, el conocido y prestigioso
Monty Banks.
Trátase de una muchacha, de carácter rebel

de, independiente, que está acostumbrada a ha
cer siempre su voluntad, más bien su capri
cho, y a llevar de cabeza a todos los de casa;
es tan malcriada y vive tan desligada de cuan

tosl a rodean, que incluso se resiste a casarse,

reniendo sus familiares que valerse de una es

trtata.gema para consegairlo.
El joven elegido, o más bien brindado, por el

azar es un muchacho un tanto excéntrico, que
le da, por la música, y quien al cono.cer a la
muchacha compone una pieza musical, inspi
rada en ella, que pronto es popular en toda la

ciudad.
El excentricismo del joven tiene algunos ribe

tes de sentido común, y, enamorado de la mu

chacha, consigue dominarle, hasta el punto de
que ella llega a quererle.
Los protagonistas hacen una formidable

creación, que se comprende al decir que se tr:
ta. de dos artistas del nombre y temperamento
nada corriente en la pantalla como Thelma
Todd y Stanled Lupino.
Esta producción cómicosentimental que dis

tribuye la marca valenciana CTF'ESA, es lo que
se llama un arsenal de gracia y buen humor.
tan agradable para quienes acuden al cine en

busca de honesta y sana atraccón.

10

11 11 S

Una escena de la película española de Films
Raza "Corazón bandolero", que distribuye en

la Región Centro, A. Balonga y que se estre
nará proximamente en el Cine Monumental.

“Lif 1 66
Malaica

Entre las muchas expecLciones cientificas que
se han reaLzado a zonas virgenes, n_nguna ha

r_icanzado tanto -nterés para el profano como

la efectuada por el exp.ora,d3r Harry .Scnenck

y Miss Baiciwin por la penmsula de Malaca.
Trozo de tierra inhó.p.ta enc.avada al sur de la
Indochina, entre os rares de -a China y las

Indias. Y decimos tiene un espec.al interés pa
ra el profano, porque Schenck, hombre práct--
co, se hizo a2ompariar en la expedición por seis

acreditados «cameramens» áv-dos, como él, de

aventuras.
En estas condiciones, Mr, Schenck ha con

seguido una películta documental, ciertamente,
pero con una cantidad extraordinaria de emo

ción, de esa emoción inigualable que pu:de pro
du2.r a cualquier desventuracio mortal al

de mano a boa en unos c.ent_s de ani
rnal.tos tan•.nofens._•,os como el león, la hie
na, el cocedrilo o la bibl.ca serpi:nte..
Y no se nos arguya que hay muchas p:ficulas

de «fieras» que no x.nteresan», Les que hast.

hoy nos _-_an enviad3 .os productores ea med.o
mundo han sido o producto de un «refinicio»
diector que ha rzcinsiruido una se:va den:ro

las murallas del estudio, o b'.en tornaOas sim

verdadero fin espectacular por tH1 o cual em,-
nentísimo sabio que ha tendido con especlaiísi
mo cuidado La plzsrnación en el celuloide de al

gún individuo de rara espe:ie que en:ontró tia.,

múltiples esfuerzos.
«Málaga» es un f,lm or.z n•Imente nuevo que

presenta la conocida 111.3.72.1 'CIFESA. Algo que
no permite la comparación. Tiene un criterio

espectacular delimitado que hace sentir el es

calofrío del pavor, el pavor que solamente pue
cen sentir aquellos que se aventunn por una

eclva virgen y de pronto se hallan envueltos en

el misterio, escuchando el rugir de feroces an -

males habitantes del lugar.
Y de esta manera «Málaga» es el único f:lm

de la selva que el espectador reconocerá comc

:al. Nada hay en él fingido; nada es produ:
to de trucos más o menos perfectos. Result
todo de una constancia extraordinaria, p-
ta al servicio del e,cecho audaz a los más encar

nizados enemigos del hombre y conseguir de

este modo escenas reales de extraordinarH
emoción.
Copiosamente cuidado el film, con anécdotas

muy curioasas de la expeclición, resulta esta

producción, distribuída por CIFESA, emocio
nante e instructiva. En París ha sido estrenar>"
recientemente con éxit,o extroorclinaria, y 1

Prensa francesa ha comentado con frases !-

mamente halagüefias dicha producción, que
mos adquirido para su distribución.

es el cortador que mejor le podrá inter

pretar Ja moda que Vd. desea
Talleres de Sastrería: Pizarro, ti
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lE L cineclub "Geci", nació para salvar del olvido
IL a muchas películas que, por su falta de co

mercialidad, habrían vuelto a su punto d origen
desde el local de estreno, o no se hubiesen es

trenado nunca. Nosotros no inventamos nada al

prestar atención a este aspecto del cinema, pues

to que en todos los países del mundo ha habido

siempre salas de este tipo, verdaderos laborato

rios de ensayos, los mejor organizados, o sim

plemente, lo que son todos los cineclubs espaflo

les, modestos reprisclores d: aquellas obras que

merecen la atención d un públ'co de minorías.

Esto fué el cineclul) de Jiménez Caballero y
"Cinestudio 33", fundado por varios de los que

De arriba a abajo: cuatro escenas de los
films "La iliada", La usurpadora", "Jean
de la lune" y "La calle", tres de ellos pro
yectados por G. E. C. 1. y otro sin estre
nar aún, cuyos directores son Manfred
Noa, John Mc. Stahl, Jean Choux y King

Vidor, respectiyamente.

ahora integramos "Geci". "Proa Filmófono. res

pondía a otro criterio por su especialísima situa
ción de filial de una distribuidora ; -Proa" era

la sala de pruebas de donde salían las obras que

habían de seguir una trayectoria comercial, a don
de morían los "films' que no encontraban exhi
bidor.

Pero ninguno de los cineclubs espafíoles, ni

pretéritos ni presentes, ha llegado todavía a cum

plir su verdadera misión de cátedra del cinema.
"Geci" va hacia ello y lo conseguirá, aun con

tando con la modestia de nuestros medios. Por

ejemplo, ya hemos fundado la cinemateca, pri
mer paso para lograr nuestro objetivo. Con la
cinemateca conseguiremos que no se pierdan las
obras de arte logradas por el cinema, v que has
ta hoy se iban destruyendo al terminar el plazo
de su explotación en España, o se devolvían a

los productores al caducar la concesión temporal.
Así iremos reuniendo aquellas películas que ten

gan un valor absoluto en la historia del cinema,
y contaremos con muchas obras que, por su va

lor relativo, nos puedan proporcionar los elemen
tos que necesitamos para "montar

"

los ejemplos
que hemos de proyectar luego como exponentes
de una época : técnica, trucos, temas afines, in
fluencias extraiías, comparación de tendencias, vt

cétera.

Hasta aliora no podemos quejarnos de la mar

cha del "cineclub". Contamos con un público adic

to, incondicional del cinema, que sigue fielmente
nuestros programas. Esto es lo que nos anima a

continuar la ingrata labor de rescatar películas.
Y, sobre todo, la captación de nuevos adeptos en

tre los indiferentes que, poco a poco, se van in
teresando por nuestra obra de revisión de valo

res; con uno de estos que consigamos en cada

sección, nos damos por satisfechos.
Todos los críticos siguen con atención la mar

cha del cineclub; con aten'ción y desinterés. En

realidad, no hacen más que cumplir su misión de
aficionados al cinema, que informan a su público
de lo que ellos consideran interesante para todos
los que comulgan en un mismo ideal. No hay
ninguna omisión ; porque no faltan más que los

que carecen de afición y de desinterés. Y éstos
no tienen nada que ver con la crítica, ni nada

que reclame su atención en el cineclub, empresa

ajena a todo ideario comercial.
Me parece magnífica la idea de Sparta" al

brindar unas páginas para "Geci"; pero, preci
samente por la amplitud que el tema merece y

por la simpatía con que vemos todo esfuerzo en

caminado al logro de un cinema al margen del

negocio, esto es, del cinema como espectáculo
para mayorías, creo que esas páginas deben ser

para todos—nosotros y los de enfrente, y los que

puedan surgir en el futuro—. Así, bajo la de
nominación de -páginas de cineclub", podían
unirse todas las sugestiones, todas las colabora

ciones y todas las ideas generosas en pro de

nuestro ideal ; que no el nuestro, sino el de todo
nema ; pero sin empequeilecer la cuestión con ri

aquel que tenga algo que decir en favor del ci

validades mezquinas de grupo o de camarilla.

Conseguida la cinemateca como base de nues

tros programas, intentaremo sia creación del gru

po productor "amateur", y fomentaremos, hasta

económicamente, si ello es posible, la realización

de toda idea susceptible de ser plasmada en el

celuloide. El ideal sería que en cada sesión nues

No habráun solo afícionado cínematográfico
en España, que ígnore el nombre de Anto

nío Barbero como reconocído crítíco de pelí
culas. «Lá pantalla», vieja publícación de la
que era director, y el díarío «A B C», han plas
mado sus juícíos acabados, sobre toda índole
de asuntos cínematográfícos, bíen en artículos
corríentes o en las mismas reseñas de los
«films» que se estrenan semanalmente, que es

precísamente donde el crítico se retrata a sí
mismo, sin tabla posible de salvación, y donde
se c..ncretan en felíz marídaje la cultura cine
matográfíca y el sentído común, o la concesión
al público y la odiosa opresión del anuncio.
Solo un hombre así, cuya honraclez crítica o

índependencia respecto al anuncio es bíen
conocidaen los medíos cínematográfícos, podía
llegar a ser el dírígente de nuestro cineclub,
que aparte de ser una manífestación juvenil
actual, es en todo momento una confirmación
rotunda no solo de la acertada comprensión
que del cine tiene Antonío Barbero, síno de su

indiscutible preparación enel ambiente crítíco.

tra, al lado de las obras maestras del cinema,
apareciese siempre el ensayo de un desconocido

que ha trahnjado anónimamente basta lograr un

"film" que merezca su proyección ante nuestro

público de incondicionales.
No creo necesario, ni práctico, que el cineclub

sea un instrumento de combate frente al "cine"
comercial. El "cine" es un arte del que se deri
va una industria. Y no puede existir si pierde una

de estas cualidades. Para que haya "cine" puro

tiene que haber a su lado "cine" comercial. Lo

que si ha de procurar el cineclub es hacer un

público que cada día exija más al "cine" comer

cial, para que éste, sin dejar de ser un negocio
para sus explotadores, posea cada vez más conte

nido artístico. Y una mayor dignidad en sus pro

cedimientos para captar al gran público.

He aquí, lo que nos ha dicho Antonio Barbe

ro, máximo prestigio de nuestra crítica cinema

tográfica, a la par que incansable cineasta, a

cuya feliz iniciativa se deben hechos de tanta

trascendencia, como la aparición de panta
lla la única revista auténticamente cinematográ
fica publicada en España (1928), y la consolida
ción definitiva del cineclub G. E. C. I. (m934),
como organismo cinematográfico de selección, en

que se compendian los intereses más nobles, y

cuya línea de acción hace posible el deslinde ab

soluto entre la producción adulterada de los "ci
nes" comerciales, y aquella otra que, teniendo un

contenido superior, cae ya bajo el control indis

cutible del mismo.

AUGUSTO YSERN
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Nuestra clasíficación de películas se realíza
rá conforme a la síguíEnte escala:

0 MALA.
1 REGULAR.
2 CORRIENTE.
3 BUENA.
4 MUY BUENA
5 EXTRAORDINARIA.
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TITULO ORIGINAL: «Chu-Chin-Chaw» .

—

PRODUCCION: Gaumont-Britsh, 1934. — DIS
TRIBUIDORA: Aclantic-Films. Habladae en in
glés, can titulos superpuestos en castellano. —

CARACTER: Adaplación de la opereta, del
mismo título, de Oscar Asche.—DIRECCION:
Walter Forrie, — INTERPRETES: George Ro

bel, Fritz Kortner, Ana May Wong, John Ga
rrick, Peari Argyle, Jetsam, Denis Hoey, Syd
ney Fairbrother, Laurence Hauray, Franc Co
chrane y Thelma Tuson. — ESTREDIO: En el

cine Rialto, el día 19 de febrero de 1935.

ir ire espectacular y de gran atractivo pera el

publico, que ha logrado llevar al celuloide
uno de los más conocIdos cuentos de «Las mil
noches y una noche, Ah Babi o los cuarenta
ladrones». Su presentación es fastuosa, tal co

mo corresponde a su cerácter oriental y a los
procedirnientos de técnica inglesa, que nos ha

cen recordar a cada. instante los mejores tlem
pos de la producción alemana.
Claro está que para poder tener mayor soltu

ra el cuento se sale un poco de las páglnes de:
libro fantástico, y en esto gana en movento,
en matiz e incluso en interés, permiLendo la

amplitud que se necesitaba para intercalar
asunto infantil algunos números de revista, que
tienen el má,gico poder de epoderarse de la
atención de los mayores.
En resumen, una obra, lujosa por su prEsen

tación y magnífica en muchos de los detalles
de su técnica.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Estampa oriental que revive l fantástica y
cautivante historia de Alt Babi y los cuarenta

ladrones, logracla en la pantalla con un2 magni
ficencia insospechada.

Valor artístico 3
Valor argumento 3
Valor interpretativo. .

3
Valor comercial 4

"NtrIZrl*á se otiyaric;a"
PRODUCCION: Española, 1933-35. — CARAC
TER: Dramático. DISTRIBUIDORA: Me
tropol-Films. — DIRECCION: Enrique López
Alarcón. — INTERPRETES: Rosita Lacasa, I.
M. Linares Rivas, Jesiís Tordesillas. Octavio de
Alvar, Pilar Soler, Emma Villiers, Carlos M. Bae
na, Javier Rivera, Francisco Cejuela y Ana Ma
ría. — ESTRENADA: En el Coliseum, el dia

18 de febrero de 1935

guión que Enrique López Alarcón escribie
ra a los efectos de poder plantear en la pan

talla un intenso prob:ema conyugal de impre
sionantes matices draináticos no ha lcgradc,
cristalizar en un éxito grande, porque l direc
ción del film desenfocó el asunto y porque los
intérpretes no han sabido prestarle una cola
boración eficiente.
Sin embargo, la obra tiene .contenido y ofre

,;'e notas de interés tales como los interiores
suntuosos de una seriorial mansión madrileria

TEXTO PARA PROGRAMAS

Se plantea en esta obra un emocionante pro
blema de la vida de hogar, patentizando el ca
so tan frecuente de las apariencias, que pueden
llevarnos a un final dramático.

Valor
Valor
Valor
Valor

artístíco 1
argumento 2
interpretativo. . 1
comercial 2

6/0
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TITULO ORIGINAL: «Les ailes brisées». —

PRODUCCION: Francesa, Algo-Film, 1933. Ha

blacla en francés, con titulos superpuestos en

castellano. — CARACTER: Sentimental. — DIS
TRIBUIDORA: Cedic, S. L. — DIRECCION:
André Berthamieu, — INTERPRETES: Víctor
Francen, Alice Field, Abel Tarride, Roger Maxi
me. Cousin, Blan,che, Danege, Inca, Krymer,
Denenburg y Nicole Marten. — ESTRENADA:
En el cine de la Prensa, el 25 de febrero de 1935.

Ir umEMA cinematográfic,a de trazo sentimental,
L en que se plentea el problema y,a tan co

nocido del \rejo galán que se ve desbawado por
su propio hijo.
La obra tiene un fondo de amhente mund.:

no, mostrándonos bellas fotog,rafías de exter,o
res de la Costa Azul, y tiene además un

logo ligero que se adapta al ritmo cinema'ográ
fico ; pero con todo, aun a despecho de lic rea

lización, que es correcta, el asunto es más que
trasnochado para que pucliera interesar al pú
blico.

TEXTO PARA PROGRAMAS

El amor de una bella muler enciende la riva

lidad entre un padre y un hijo, y como la ley
en el amor está del lado del mas joven, el pa
dre se resigna.

Valor artístíco 3
Valor argumento 2
Valor interpretativo. .

3

Valor comercial 2
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TITULO ORIGINAL: «L'épervier».— PRODUC
CION. Francesa, Imperial L. Films, 1933, ha

blada en francés, con títulos superpuestos en

castellano. CARACTER: Histórico, basándo
se en las épocas de Francis de Croisset.—DIS
TRIBUIDORA: Exclusivas Huct, — DIREC
CION: Marcel S. Herbier, — INTERPRETES:
Charles Boyer, Natalia Paley, Georges Crross
mith, Pierre Ricard-Wilm y Marguerite Tem

vley. — ESTRENO: En el Palacio de la Música,
el día 25 de febrero de 1935.

Ir 9N gran fortuna clnematográfica, en lo que
L respecta a su realización e interpretación,
se ha logrado traducir en imagenes la obra ya
ponoc.ida de Franeis Grosiet, que se inspira en la

vida enredosa de uno de esos jugadores de ven

taja al que ayuda su esposa, sin saber que
el estímulo que induce a su esposo para a,pode
rarse del dinero de los incautos no es otro que
el clesmedido afán de lujo de una amante, cuva
existencia ella dese,onocía.
Las situeciones un tanto artificiosas del con

tlicto dramático que se plantea, vienen de la no

vela, ya que la trama del asunto cliscurre co

mo en las paginas del Lbro, y ello consttuye el

motivo principal de que en algunas escenas e

nterés languidece.
Pero, con todo, la interpretación es insupere

ble, especialmente por parte de Charles Boyer,
que da a su papel un admirable carácter de na

turalidacl.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Charles Boyer vuelve a imprimir carácter a

atra obra francesa, alcanzando en ella la con
firmación cic su gran valor artístico.

Valor artístico 2
Valor argumento 3
Valor interpretativo. 4
Valor comercial 3

Irán desftlando por esta págína los estrenos de la semana juzgados con un críterío

comercial como corresponde al carácter de esta revista, así como su argumento,
una reseña para el programa y demás datos de utílídad para los Empresarlos cíne

matográfícos, a quienes va dedicada esta sección y a los que aspíramos a servir con

la mayor lealtad, dejando a salvo, naturairnente, yerros o chvergencías de aprecía
ción tan lógicos y humanos cuando se trata de juzgar la calídad y valores de cada

película.

"uT lii. 66
Achlina

TITULO ORIGINAL: «Fog». — PRODUC -

CION : Colmubia Pictures, 1933, hablada en in

glés, con títulos superpuestos en español. — CA
RACTER: Folletinesco. — DISTRIBUIDORA:
Cifesa, — DIRECCION: Albert Rogell. — IN

TERPRETES: Donald Cook, Mary Brian, Regi
nald Denny, Maude Eburn,e, Marjorie Gateson

y Montagu Shaw. — ESTRENADA: En el cine
Fígaro. el día 25 de febrero de 1935

1r lENE este film carácter folletinesco, pero no

una de tantas obras de este género, ya
que la trama se chluye entre las sombras del
rru,sterio de una manera original, a,poderándose
por completo de la atención del público,

Es escenarlo de la obra es un gran transat

y la figura en torno del .cual gira todo
el desarrollo la del millonario Holt, que fué
asesinado y cuyo cedáver, colgado de las jarclas
del buque, aparece entre la niebla para dar
una ,emocionante sensación de terror.
En resumen, esta película pertenece al grupo

reducido de las buenas en su género.
La realización es buene, y la int:rpretación

muy afortunada.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Obra de gran emoción y de profundo miste

rio, que gira en torno de un millonario que fué
asesinado en el buque en que él viajaba rumbo
a Londres.

Valor artístico 3
Valor argumento 3
Valor interpretativo. .

3
Valor comercial 3

“dr j•dos 66
ILasa y

TITULO ORIGINAL: «Unsoir de réveillon».
PRODUCCION: Francesa. Paramount, 1933. —
CARACTER: Comedia francesa, Hablada en

francés, con titulos superpuestos en castella
no. DIRECCION : Charles Antón. — INTER
PRETES: Henry Garat. Mag Lemmonier, Dra
nem, Arletty, Donnio, Moussia, Carpentier, Ro
bert Casa, José Sergy y Lucette Desmoulin.
ESTRENO: En el Cine de l Prensa, el día 11

de febrero de 1935

Ir ,31,1 música grata y presentación lujosa se

L ilevado a la pantalla una vez más la eter
na intriga de los amores felices en el enredo
que gira en torno de uno de esos insaciables
conquistadores de oficio. Este film, por lo tan
to, no ofrece nada nuevo, únicamente ese des
enfado que ponen en sus realizaciones los fran
ceses, que tienen siempre arte de neturalidad
para dar a las escenas un sentido de gracia y
un contenido que logra entretener, por muy es

cabroso que sea el asunto.
La dirección es discreta, y la interpretación

afortunada en elgunas escenas.

TEXTO PARA PROGRAMAS
«Casados y felices» es una película Paramount

en la que Anry Garat toma a su cargo el princi
pal papel.

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

I;
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TITULO ORIGINAL: «Caravan». — PRODUC
CION: Fox Films, versión francesa, 1934, ba

sada en la novela de Melchior Lengyel. — DI

RECCION: Erik Charrell. — INTERPRETES:
Charles Boyer, Annabella, Conchita Montenegro,
Pierre Brasseur, Corrie Daumey, Marcel Vallé,
Jules Rancourt, Luis Alberni, André Cheron, Ro
bert Graves, LiOnel Belmore y A, Farrier. —

ESTRENADA: En el cine del Callao, el día 25

de febrero de 1935.

STE que toma asunto la vida inquieta y
IC .omántica de los húngaros, es de muy difícil
21asificación por el hecho de contener de todcr,
los géneros einematogáficos, aun cuando no ha
ya logrado definirse claramente en ninguno. El

argumento es confuso y desordenado, como s

de propós'.to y para desviar 1a atención del es

pectador hubiesen querido los realizadores sa •

tar de episoclio en episodio.
En resumen, es una película de tantas, y

zá inferior a las que hemos dado en ca-if
de regulares.
Así como la dirección no ha logrado alcan

j, zar la menor fortuna con esta obra, sus intér
pretes consiguen destacarse en .algunas escenas.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Sobre bellos paisajes de Hungría y animada
con música alegre se nos dan a conocer en es

te film notas .episódicas de la vida bohemM.

Valor artístico 1
Valor argumento 1
Valor interpretativo. . 3
Valor comercial 2

ei. ‘-'99
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TITULO ORIGINAL: «Da Stimmt was nicht».
PRODUCCION: Victor Klein, de la Centropa
Film 1934, hablada en alemán, con titulos su

perpuestos en castellano. — CARACTER: Co

media bufa. — DISTRIBUIDOR: Carlos Ste
lla. — DIRECCION: Martin Pichert. — IN

TERPRETES: Ralph-Arthur Roberts, Lizzi
Holzschuh,, Wiktor de Kowa, Adela Sandrock,
Kurt Muhlardt, Elga Brink, Paul Heidemann y
Charlott Daudert. — ESTRENADA: En el Al

kázar, el 13 de febrero de 1935

Ir .CANTO más absurdos sean los argumentos de

L estas producciones que no tienen más obje
to que hacer reír al público, tanto mejor se

consigue este propósito: y si se da el c,:so de
que los realizadores son, corro en este f::m.
alemanes, lo ,absurdo habrá de sobrepaser los
límites, ya que en esta clase de obras éstos we
tenden distingMrse con un emperio dee:d.clo.
Lo importante es que la grac:a se ccns.gue.

no importa cómo, y que la película entretlene
hece rír.
La dirección se destaca en todo momento

realización es buena.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Esta película re hará reír largamerzte.

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

•40,

(Las críticas de los últhnos estrenos continúan en las páginas 20 y 21)

wir •tainalismoff
TITULO ORIGINAL: «Fanatisme». — PRO
DUUCCION: Francesa, 1933, basada en li obra
«La Savelli», de Max Maurey, hablacta en fran
cés, con títulos superpuestos en castellano. —

DIRECCION: Gaston Ravel. — INTERPRE

TES: Pola Negri, Lucien, Rozenberg, Andrée La
fayette, William Agget, Jean Ycninel, Georges
Platen, R. Willm, Louise Monnard y Lilian
Greuze. — ESTRENADA: En el cine Royalty,

el día 25 de febrero de 1935

E inspira este film en un episodi,o de la cor

te francesa de 1858, siguiendo el drama de
Max Maurey «La Savelli», y que se refiere al
fanatismo de los revolucionarios italianos, que
condenaron e muerte a Napoleón III.
En esta película la realización y la misma

terpretación supera con mucho al argumento,
que por sí solo tiene poco interés cinematográ
fico.
La nota más destacada de la obra nos ofre

ce Pola Negri, que al regresar a la pantalla re

afirma. una vez más su fuerte personalidacl, r:
velándose como centante y como balarina.

TEX'PO PARA PROGRAMAS

Revive en esta obra la corte francesa de 1858.
reapareciendo en la pantalla la formidable estre
lla Pola Negri.

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

TITULO ORIGINAL: «Wilhelm Tell». — PRO
DUCCION: Alemana Terra Film 1934, hablada
en alemán. con, titulos superpuestos en espa
ñol. — CARACTER: H,stórico. — DISTRIBUI
DORA: Filmófono. — DIRECCION • Heinz
Paul. — INTERPRETES: Hans Marr, Conrad
Veit, Emeny Sonnmann, Eugen Kolpfer, Olaf
Bach. Maly Delschaft, Theodor Loos, Franzis

pa Kinz, Karl de Vogt. Detlef Willechte. Wolf
dieter Hollender y Fritz Hoffbauer. — ESTRE
NO: En el cine de la Prensa, el 19 de febrero

de 1935.

OBRE impres,onante fondo de los imponentes
3 panoramas alpinos retorna en moderna fac
tura la histórica gesta que hubo de inspirar a

Sch.iller uno de sus mejores dramas y que ya
en versión muda se hebía Ilevado a la pantalla
en 1925.
La nueva producción, que es formidable en

cuanto a la rica garna de los maravillosos efec

tos fotograficos que contlene, se reslente un

poco en lo que se refiere a su desarollo, que
resulta un poco tardo, quizá clemeslado tardo
en algunas escenes, en donde la cámara, ma

nejada con técnica admirable, se detiene para
darnos matices que, ,constituyendo en sí, como
tales fotogramas, motivos de insuperable efec
to, retrasan y desvían el interés dramático del
film.
La interpreto clan se ajusta a su cometido con

.sobriedad y con •acierto.

TEX'PO PARA PROGRAMAS

Este Herue legendario de la independencia
de la independencia suiza, Guillermo Tell, cu

ya dramáti,ca serenidad inspirara a Schiller el

más impresionante de sus bellos poemas, ha
dado motivo a la técnica alemana para llevar
a la pantalla uno de sus mejores flms.

Valor artístico
Valor argumento
Valor interpretativo. .

Valor comercial

4
3
3
3

Necesítamos hacer notar que el valor comer

cial es independiente de la valoración artís

tica en cada película a juzgar, ya que artístí

camente pueden existir «films'> que merecen

calíficación negativa, resultando ensu aspecto

comercial con la calíficación más alta.

99iUrk i
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TITULO ORIGINAL: «Riptide», — PRODUC
CION: Metro-Goldwyn-Mayer 1934, hablada
en inglés, con títulos superpuestos en castella
no. — CARACTER: Comedia. — DIRECTOR:
Edmun,d Goulding. — INTERPRETES: Nor
ma Shearer, Robert Montgomery, Herbert Mar
shall, Patricia Campbell, Ekeets Gallagher,
Ralph Forbes, Lilyan Tashman, Arthum Ja

rrett, Earl Oxford, Helen Jerame Eddy y Geor

ge K. Arthur. — ESTENADA: En el cine Ca

pitol, el 18 de febrero de 1935.

RETENDE el autor, que es l mismo tiempo
rector, de este films presentarnos el ya

tan conocido caso de una muchachita venal y
caprichosa que en el camino de su vida agita
da y loca se encuentra con el hombre honrado
que tiene el romántico deseo de dignificada.
Obras de este corte, que tienen el sello incon

funclible de la factura norteamerlcana„ conoce

mos ya demasiadas, y quizá todas ellas, por lo
que a la trama se refiere, son de mayor atrac
tivo que esta que estamos oomentando.
Así es que solamente habremos de clecir que

1 ainterpretación, que es lo mejor que la pelí
cula tiene, logra, salvar el desacierto de autor

y director, que, como y,a. hemos dejado dicho,
son una misma persona, aun cuando en algu
nas escenas parezca otra diferente al que con

tanto acierto ha conseguido llevar a la, pantall,
«Gran Hotel».

TEXTO PARA PROGRAMAS

Para un hambre noble y enamorado, el escan
daloso arrastre que tras de sí lleva una pobre
muchaeha venal y de vida agitada, lejos
constituir un obstáculo, puede ser un estímulo
de felicidacl, por sentir la satisfctcción de trans

fat

Valor artístico 1
Valor argumento 2
Valor interpretativo. . 3
Valor comercial 2

"IV* 94111"laa
PRODUCCION: Española, de Enrique Huet, ro
dada en los Estudias Orphea Film. de arcelo
na, argumento y dirección de José Maria Cas
tellví. — DISTRIBUCION: Francisco Puigvert.
INTERPRETES: Lepe, Alady, Csaravilla, Rosi

ta Ballesteíos, Luísita de Gorbea, Conchita Ba

llesteros y Santpere. — ESTRENADA: En el
cine Monumental, el día 11 de febrero de 1935

Ir UANDO nos enfrentamos con películas como
L esta, que sigrufican un retroceso en los

avances que ya hemos conocido de nuestra pro
ducción, la mentira piadosa carece en absolu
to de ficada y el tenerla que utilizar a estas al

turas constituye un grave dario para la verda
dera evolución del arte nacional a que aspira.
mos; así es que el deber nos obliga a declarar
que ésta es una de tantas películas de los que
mejor hubiera sido no haberlas hecho nunca,

y mucho menos ehora, en que parece que los
intentos de hacer obra de mérito están cuajan
do en una realidad halagüeria.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Una reminiscencia alegre del sainete español
de principios de siglo.

Valor artístíco 0
Valor argumento 1
Valor inlerpretatívo. . 1
Valor comercial 1
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L cinema y el deporte, que son sin duda los
fenómenos más sobresalientes de nuestra épo

ca, no han tenido hasta hoy más que intercambios
y contactos esporádicos, y es extrafío que uno y
otro no se hayan puesto ya de acuerdo sobre un

plan común para un provecho recíproco.
El problema que planteamos tiene muchos as

pectos ; unos han sido ya examinados con auto

ridad, otros apenas han sido entrevistos, y otros
nc han sido observados todavía.
i. El cinema aplicado al deporte como medio

de propaganda para los que lo practican es un

objetivo al que no se ha dado suficiente atención.
No se nos diga que los films en que el episodio
deportivo está realizado por un campeón y exa

gerado por los artificios del operador sirven para
la propaganda. Para que el individuo no depor
tista se incline a practicarlo, es necesario mos

trarle a los principiantes los aspectos más f á
ciles de un ejercicio, y no solamente los virtuo
sismos de los campeones, para evitar que se for
me en él la convicción de la iniposibilidad.
Reconocida universalmente la utilidad de la edu

cación deportiva, el cinema debe difundir la prác
tica del deporte y no la admiración por los cam

peones. Todos están de acuerdo en reconocer que
por cada joven que lo practica hay millares 3
millares que miran. Existe, pues, una despropor
ción entre deportistas y espectadores.
La pantalla debe contribuir a hacer pasar a .es

tos últimos a las filas de los primeros ; por esto
el film deportivo no debe mostrar solamente el
mundo de los campeones, porque así resulta una

continuación y una repetición del espectáculo de
los campos de deportes en torno a los cuales se

agolpa el público.
No decimos con esto que el film deportivo debe

limitarse a demostraciones de la técnica. Es otra

labor que luego examinaremos. El film deportivo
debe divertir como los otros, pero sobre todo de
be incitar a los hombres a hacer el deporte, a

tener valor, músculos, dignidad. Debe mostrar el
utilitarismo y la belleza de la educación depor
tiva. A este propósito repetiremos las palabras
de Pierre de Coubertin, director de la Oficina
Internacional de Pedagogía deportiva, escritas en

1930:
"...Si pudiera aparecer en la pantalla de forma

comprensible la prueba de que el deportista tiene
mayores ventajas en la lucha por la victoria que
el no deportista, que el deporte le hace más apto
en los cambios de lugar, de oficios, de situacio
nes, de costumbres y de ideas que se imponen
por la inestabilidad de las sociedades modernas,
el atletismo se desarrollaría cada vez más...
Todo hombre joven tiene interés, ignorando lo

que le puede reservar la inestabilidad de las so

ciedades modernar, en saber manejar una máqui
na, un caballo, una chalupa, a resguardarse o a

-fenderse con sus puños, a librarse con una cuer

<' con un salto o con un movimiento cualquiera
c' 1 cuerpo de una situación difícil o peligrosa.

tener en cuenta que de esta manera también
1 i.de librar a otros de las mismas situacones y

que la colectividad a que pertenecc se beneficia del
aumento de su valor productivo."

2. El cinema aplicado al deporte como medio
de enseñanza y de perfeccionamiento para los que
ya lo practican es una forma de colaboración ci
nematográfico ?deportiva que se practica ya en gran
escala. Pero debe ser el segundo grado del pro

grama que deseamos. Una vez atraído el indi
viduo al deporte, hay que enseriárselo. Es estú
pido, en cambio, presentar un film de lucha o de
carreras en el que se examinan todas las reglas
de la técnica a los que no tienen ninguna inten
ción de luchar o de correr. Por esto estamos de
acuerdo con Tilden cuando aconseja a los juga
dores de tennis estudiar la técnica y el estilo uti
lizando films al ralenti; pero afirmamos que tales

espectáculos hacen sonreír a los que no tratan de
hacer tennis. Primero hay que inspirar la volun
tad de hacer deporte mostrando el utilitarismo y
la belleza, y después instruir. De todas formas

comprobamos que:

a) Laurent Baker ha realizado un film al ra

lenti sobre el juego del foot-ball para mejorar la
técnica de los jugadores.
b) Bobby Jones ha firmado con la Warner

Bros un contrato para doce films en los que mos

trará cómo se juega al golf.
c) La Sportology Corporation ha reunido en

Massachusetts una cineteca para la enseñanza del
base-ball y del basket-ball.
d) En Francia, el subsecretario de Educación

física ha mandado hacer films de enseñanza a la

casa Gaumc nt (:ecciones de educación física pa

ra nirios de seis a trece años).
e) En Suiza, por iniciativa de la Escuela in

ternacional de Educación física del Instituto J. J.
Rousseau y de la Sociedad deportiva de la Uni
versidad de Ginebra, se han proyectado en dicha
Universidad films sobre los métodos suecos, da
neses y americanos dè educación física, y estos

films han sido comentados.

3. El cinema aplicado al deporte como sistema
de control para posibles controversias y como me

dio deciisvo de juicio, no es una novedad.
Podía serlo hace algunos arios, cuando la Fe

deración francesa de Boxeo tuvo que recurrir al

film para saber el resultado del encuentro Car

pentier-Jeannette. En los hipódromos, velódromos
y autódromos existen hoy instalaciones perfectas
para filmar las fases dudosas de las manif estacio
nes deportivas.
Recordemos lo que dijo M. Vehylle en junio

de 1930 en la revista Cinaedia:
"Es indiscutible que el cinema está llamado a

dar grandes servicios en todo arbitraje dudoso.
El árbitro más imparcial, el más clarividente, por
el hecho de encontrarse en contacto con los com

batientes, pierde una de las ventajas del espec

tador destacado, la limpieza de conjunto y preci
sión de detalles. En verdad, sólo el cinema puede
asumir plenamente la misión de árbitro ver !dico.
No piensa, no juzga, no apasiona ; registra y

construye."
4. El cinema aplicado al deporte como medio

de estudio para los fenómenos que determina:
Se trata de una aplicación científica que se di

funde ya en todas partes y muestra su enorme

importancia.
La realización del médico deportivo V. Got

theimer, que ha filmado las palpitaciores del co

razón de Nurmi en los momentos de reposo y

de fatiga no es ya una novedad. En Italia, la

organización de los médicos deportivos ha apor

tado, entre otros beneficios, una gran difusión
de estos sistemas científicos que tienen un pode
roso aliado en el cinema.

5. Nos interesa ahora poner de relieve el valor
educativo que tendría una inteligente fusión ci
nematográfico-deportiva.
Deporte y cinema han entrado con todos los

honores en el templo de la escuela desde hace
tiempo, pero han llegado por caminos diferentes
y parece que siguen ignorándose recíprocamente.
El valor didáctico, indiscutido e indiscutible, de

una colaboración entre el deporte y el cinema no

debe detenerse en las clases de niños y j óvenes ;
debe entrar en la convicción de los que dirigen
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la industria cinematográfica, inspirar los progra
mas, determinar iniciativas.
Ha llegado e! momento de reconocer que el ci

nema no ha devuelto al deporte lo que ha reci
bido de él.
Después de la primera tentativa de acercamien

to (P. White, 5917) el deporte no ha hecho más
que prestarse a todos los géneros de explotación
cinematográfica y en todas las pantallas del mun
do se han pasado vistas deportivas que servían
de fondo y de color, de movimiento y de tono,
a film de todos los tipos y de todas las calida
des. Se trata casi siempre de episodios, de mo

mentosi porque una función importante le ha si
do pocas veces reservada al deporte. Cuando se

ha intentado asignársela, nadie ha quedado sa

tisfecho.
Podríamos enumerar una serie de films sobre

boxeo, esgrima, natación, ciclismo, etc. pero afir
mamos que ninguno de ellos es un film deporti
vo, que ninguno tiene la característica de la
obra de arte ni sirven para propagar el deporte
entre los que no lo practican, poniendo de relieve
su utilitarismo y su belleza.
Tales films carecen de originalidad ; el epilogo•

casi se adivina desde el prólogo. Son trabajos en

los que la nobleza del deporte no resplandece en

toda su belleza, sino que queda casi siempre en

segundo plano. Son situaciones en las que el amor
o el dinero son favoritos cuando juegan contra
el deporte.
Y no es esto todo. Con frecuencia pesan sobre

el medio deportivo que se quiere presentar ma

niobras deshonestas y actitucles equívocas. Los per
sonajes son copiados en modelos de violencia es

de ingenuidad ; una violencia brutal, bestial, una

ingenuidad cretina, patológica.
No hablemos del deporte que se emplea comes

la droga de lo inverosímil o como la varita má
gica de lo imposible. Mucbas veces el papel de
portivo está mal confiado y peor recitado. Se ven

pigmeos que tiran por tierra a gigantes, borra
chos que ganan carreras de automóviles, jockeys
que detienen los cáballos en la meta, skiadores
que descienden pendientes durante boras y horas,
que si fueran del Everest al Mar Muerto pon
drían menos tiempo luc'ladores que lanzan pun
tapiés jugadores de rugby que se venden, partidas
de tennis que quebrantan las técnicas y los regla
mentos del juego ; boxeadores que luchan duran
te diez tiempos con la cabeza vuelta para mirar
a una mujer encuentros que se resuelven en epí
logos delictivos. Y se llega a ver el deporte co

mo medio para cometer un homicidio y asegu
rarse la impunidad. (La partida de polo a caba
llo en el film Embriaguez".)
Todo esto está muy lejos del alma de la men

talidad de los hombres sanos que merecen el nom
bre de deportivos.
Estos llenan los cinemas en cuanto se anuncia

un film deportivo (sabido es el poder de atrac
ción del deporte en la muchedumbre); pero sa

len de allí desilusionados y a veces disgustados.
El verdadero film deportivo, es decir, el film

que muestre en estado puro la más sana de las
pasiones, que revele el más universal de los idea
lismos, todavía no se ha realizado.
El deporte que reunió a los hombres en un rito

muy bello setecientos setenta y seis aflos antes
de Cristo, sigue hoy, después de siglos y siglos,
agrupando a los hombres, pasando las f ronteras
y anulando diferencias de raza y de fe.

Después de reconocer que el actor deportivo es

una necesidad, de comprobar que los film deporti
vos tienen un éxito asegurado, il)or qué la in
dustria cinematográfica no se preocupa del de
porte en forma más digna?
La pantalla no traicionará sus intereses con

sagrándose al deporte, al mismo tiempo que cum

plirá una misión difundiendo el idealismo colec
tivo, el poder de fraternización, la saludable be
lleza.
El tema es difícil. Digamos al reconocer sus

dificultades que el cinema puede realizar situacio
nes que no sean convencionales en el vasto mun

do deportivo.
Los motivos psicológicos, biológicos, caballeres

cos, se prestan muy bien a ello, mientras que las
aplicaciones de la radio permiten reproducir tam

bién sonoramente la atmósfera deportiva.
Cuando este fin se logre se abrirá un gran

campo a la cinematografía educativa y en ella
podrá Italia decir una palabra decisiva.
En nuestro país el deporte, encuadrado en una

disciplina admirable, ha realizado progresos sig
nificativos, y la cinematografía educativa, valo
rizada por una concepción fascista, ha encontra

do un lugar digno y un terreno ideal.



IL3 tendelicia de aLora
ir N general :a nueva tendencia
IC que ahora se sigue se distingue
por los tonos suaves, delicados, s n

mayorss contrastes. Un f3derable to

no marfileño está slendo muy

cogido por su buen gusto, estando
de moda en la actual temporada
europea.
Si su cutis es por naturaleza s:n

guíneo, los tonos mate «foncée» le
darán el efeeto deseado. El rosa y

el rojo serán aplicr:clos con gran

sutileza por las mejillas, s:guiend
la linea de los ojos y terminanCo
donde el cabello nace.

Esto apenas coloreará el cufis, pe
ro le pnestará una expresión de sua

vidad y dellcadeza al &emblante.
dándole un contorno propid. El :á

p:z que se limIte sombrear 1-s
estableciendo un esfumado

contraste con el aspect,o marfilefio.

IJsIiriIuicui adecoada
ERO—habrá qus repetirlo mu

chas veces—se ha de solareen
tender que además de saber apli
carlos con la eficacia y rapidez
stempre deseables, ,es menester dis
cernir los que son adecu,-clos para
la calle, para el teatro, para una

reunión al aire libre, para una re

cepción nocturna, etc., etc.
Los rayos solares, por ejemplo,

suelen ser crueles y descubridores
de imperfecciones. En este punto
féngase mucho cuidado con recar

gar la mano en los polvos, las cre
mas y colores, sin llegar la ex-

geración, que hemos combatido des.
de estas mismas columnas

1 CIÉN ignora que no hay nada más agradable en la compañía de[p una persona que esa sensación de limpieza y de frescura ema

nada como "un fresco rocío" de toda ella?

"No importa que un vestido sea elegantísimo; que los accesorios

demuestren por su novedad el gusto exquisito de la duefia, ni si

quiera que ésta sea una belleza reconocida. Hay algo que puede
echar a perder todo este conjunto armónico ; algo que, pudiendo
considerarse como insignificante, es, sin embargo, de una impor
tancia capital. Algo a lo que ninguna mujer puede escapar, pero que

puede remediarse fácilmente. Este algo es la transpiración, con to

das sus desastrosas consecuencias."

Es, pues, de capital importancia que cada una de las personas
que deseen evitar ese molesto inconveniente se provea de un buen

desodorante, previa consulta con su médico o farmacéutico. En
la observancia rigurosa de este detalle. "lucha contra la transpira
ción", reside el secreto de la más positiva belleza.

A quíen ínteresara hacer alguna con

sulta sobre temas de belleza le recomen

damos escriba, dírígiendo su carta a la
redactora de esta págína SPARTA quien le
contestará en esta mísma Sección.

I[01110 quilar de las
manos el eolor ropzo

••

ARA quitar de las manos el color
rojizo que suelen tomar, lávense

por la noche y frótense después con

un poco de agua de rosas, glicerina
v zumo de limón mezclados a partes
iguales. Antes de usar la mezcla hay
que agitarla. Por parte, las per
sonas predispuestas a tener las ma

nos enrojecidas de",en llevar las man

gas holgaks.
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1Contra la caspa

ij ARA evitar que caiga caspa en

Ir los cuellos del saco y demás

prendas de vestir hay que friccio
narsc el cuero cabelludo por la ma

fiZ.112 y por la noche con un cepillo
rilpr2gnado en una disolución com

ru2sta de un litro de agua, una

de borato de sosa y 25 gra

mos de alcohol.

Varios ingétodos Je

ei cutis

Ar ASI n_nguna :-.1ujer ha reparado en

que hay una costumbre ciuda
dana que .atenta contra la esbeltez
y la aleg-ría. Esa costumbre ha re

crudecido ahora en tal forma que
no pasa un día sin que las sefloras
y sefloritas se den una buena "do
sis- de ella nos referimos al há
bito de mirar las vidrieras.

Parecerá esto una perogrullada o

una advertencia sin fundamento, se

gún como se la quiera tomar, pero
tiene mucha verclad y ninguna mu

jer debe olvidar este sencillo con

sejo.
Se ha hecho una costumbre tan

araigada salir de las casas nada más
que para recorrer las calles y mirar
vidrieras, que la mujer suele pasar
se tres, cuatro y más horas inclina
da delante de las numerosas tiendas,
de modo que, insensiblemente, casi
en una proporcíón de milímetros, sus

(spaldas se van cargando, como si se
tratara de una persona levernente jo
robada. Ese hábíto de estar agacha
da atenta contra la belleza de líneas.
Los hornb.res ven desfilar un con

junto de mujeres encorvadas, abs
traídas en una idea fija, brillando la
codicia y la vanidad en sus pupilas,
ajenas en un todo al sentimiento de
seducción, tan propio v tan natural
de las mujeres. Los ho'mbres que al
llegar a su casa quieran formarse una

imagen de nuestras mujeres en la
calle no tienen nada más que entrece
rrar los ojos v entonces verán un

desfile interminable de mujeres en
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Bonito traje de tarde, en verde oscuro

SYLVIA SIDNEY

16

4,1

KITTY CARLISLE

Bonito conjunto en lana,
marrón combinado a la
escocesa con amarillo.
Sombrero, guantes, bol
so y zapatos, todo ello
en marrón.

1"
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lr L cine español tarde nzucho en ir acaparando valores indiscutibles que le
den un realce positivo ante la crítica hispana y la extranjera. Y el fe

nómeno se reproduce en todós los campos, tanto en el del dirctor, como en
el del escenarista cinenzatográfico, autores del guión y "cancfranzan". Ea el
terreno de los actores—preocupación printorcial en la histo'& de todos los
tmentas—también andamos a la cuarta pregunta, ya que lfao*.q,yoría de ellos
son adocenados y poco desenvueltos, cuando no adolecen de resabios teatrales,
que les impide realizar una labor acertada ante la cámara al actuar en el "set".

Entre ellas, sin embargo, aparte Rosita Díaz e Imperio
ózscutibles realidades—, tenemos una gran artista, que se reveló en la vçr
sión sonora de "El negro que tenía el alina blanca" como un gran va$14411
terpretativo de nuestro suelo. Se llama Antoiiita Colomé; es rubia, baja de
estatura, y su tipo y expresión, sonriente—ajena a toda complicaciórz—nos re
cuerdan los de la "reina de la opereta alenzana", Lilian Harvey, trasplanta
da hace poco a los escenarios americanos. La naturalidad es la característica
nuís definida de esta muchacha, que se linzita a vivir ante la cámara las emo
ciones de la vida diaria con una gran sencillez, destacando grandemente su
actuación en "Crisis mundial", film que marca el apogeo técnico-cinemato
gráfico de Perojo. Antofíita llega al lienzo en el nzomento oportuna en que
Ricardo Núñez—galán sobrio, de grandes posibilidades—se quedaba soltero,
cinematográficanzente hablando, ya que Rosita Díaz Ginenzo—su compariera
en "Se ha fugado un preso" y "Susana tiene un secreto"—se trasladaba a

Hollywood, contratada por la Fo.r.
Felicitentos, pues, una 'Z'CZ nuís a Antoiiita Colomé—aire anterieano en

una cara espaiíola—, que bien dirigida por director experto y animando
un tema hunzano de gran envergadura, podría darnos la primer película e's
pañola que azín no hentos podido alcanzar, a pesar de los .esfuerzos—tan
irtítiles como loables—realizados por nuestros dirigentes cinenzatogrç'zficos en
el transcurso de los últintos aiíos.

17
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Sapho, inbrurpreie

AldS. Teatro de la Comedia Francesa. En el
I[ cart2I "Sapho", la célebre obra de Alfonso
Daudet. Intérprete, la gran actriz francesa Ce
cil Sorel.
Acaba de caer el telón. En el foyer se encien

den los pitillos de los entreactos. Se trenzan unos

rápidos cambios de impresiones. Sobre la actriz
sobre la obra o sobre la actualidad de la calle.

Mientras, los artistas se dirigen a sus came

rinos para descansar o cambiar de traje. Pero a

veces surge entre la nube de amigos y admira
dores un periodista que audazmente sustrae a la
actriz a la vista de todos y roba a ésta sus bre
ves minutos de descanso.
Una certera pregunta y la interviú está en

marcha. .

- opinión le merece el cine europeo en

relación con el americano?

—Creo en la superioridad del cine americano.
—Sin embargo, el cinema europeo ha progre

sado notablemente.
—Veo en él muchos talentos, demasiados talen

tos, ningún genio. Prueba evidente de la superio
ridad a que antes hice mención es que el cine
americano capta a todas nuestras grandes

"

ve

dettes". Díganlo si no Mauricio Chevalier, Char
ler Boyer y tantos otros aprisionados por las ca

denas de oro de Hollywood.
—Luego esa superioridad es más económica que

artística.

Madame Cecil Sorel elude una respuesta con

creta.

Luego, al hablar de los últimos films de Greta

y Marlene, dice:

—Jamás voy a ver un film atraída por el es

trépito colorista de la publicidad moderna. Pero,
en cambio, acudo a las salas cuando algunos 'mi

gos me advierten o serialan la presencia de una

buena película. Así he podido admirar a Greta
Garbo en la "Reina Cristina". Estimo que se tra

ta de una obra espléndida, de una gran sobriedad,
en la que, cosa rara, se respeta el estilo la tra

1E S 11) 1
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414e (ecil oiriJ, no cree en la

•SH114C1rIDIridad de Eine europeo
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Lciano Arredondo

Nos face.uJs en 173licar esta

fotografía que corresponde también
a otro de los distinguidos escritores

cinematográficos que colaboran con

nosotros

dición. No así en "Capricbo imperial".
"

Capr:cho
imperial" no ha s:do lo que esperábamos. A mi

juicio, la cinta acaba cuando debiera comenzar.

Y otro tanto ocurre con el otro film en el que

la figura de Catalina de Rusia está encarnada por
Elisabeth Bergner. A amhas se les puede oponer

los mismos reparos. Porque in nos mac tr-.11 en

el papel de Catalina la Grande a una Catalina

murmuradora, salvaje y amorosa? Esto seria muy

bello. Cómo no lo interpretan así?

—Quizás la verdad histórica...
—Yo opino que no debe concederse demasiada

importancia a la verdad histórica, con tal que el

film sea bueno.
Madame Cecil Sorel, influenciada sin duda por

una de sus últimas facetas artísticas que la llevó

desde el escenario de la Comedia Francesa al cam

po de la revista, le da un airoso puntapié a la

historia con agilidad y desenvoltura propia de

una "giri" o una "vedette-.

Luego, al abordar un tema en extremo suges

tivo, el de la adaptación cinematográfica de las

obras de Molière, exclama rápida :
—Eso es una gran locura v una locura bella.

Los films adolecer !n de un exceso de palabras
porque así lo requiere la acción psicológica de los

personajes. 0 en caso contrario, serán personajes
embrionarios ; un esbozo, un dibujo nada más.

Como le he dicho, es una bella locura. Pero es

peremos, dejemos que los acontecimientos digan
en la práctica si tengo o no razón.

Y, por último, aparece el patriotismo que todo

buen francés lleva dentro, y que ya estábamos

echando de menos, al tributar un cálido elogio
al film francés "La batalla".

—Es una obra muy bella y de excelentes ca

lidades. Un film que nos exalta, que nos eleva de

la condición humana.

Los timbres suenan de nuevo. Llaman a esce

na a "Sapho", que parece ser la que ahora, in

terpretando el pensantiento de Cecil Sorel, excla

ma mientras se dirige hacia escena:

—Lo dicho, amigo mío. En el cine europeo veo

muchos talentos, demasiados talentos, ningún ge

nio.

Ahora te toca a ti, lector, decir si compartes
o no esta opinión.

Consultorio grafológico

Para Rosa, de Lucena.

Carácter impulsivo, pasional, vehemente. Fácil
mente impresionable, pero que co nigual facilidad
suele desilusionarse casi siempre.
Hay en su espíritu una predisposición de tre

menda inquietud, cierta ansia febril insatisfecha
siempre, que difícilmente pudiera traducir. Todo
le entusiasma y todo le cansa, todo lo apetece y

todo lo desdefia.
Sin género de duda es usted víctima de una

educación harto consentida, hasta en los más mí
nimos caprichos. Seguramente su juventud ha
transcurrido entre mimos y tiernos halagos, qui
zá por haber sido hija única o por haber perma
neeido durante largo tiempo al lado de una abue
la cariñosa, que sin detenerse a pensar el dafio
que la hacía, ha cometido con usted el pecado de
quererla mucho, sin preocuparse en dirigir su ca

rácter imponiéndose, sabia y prudentemente, a mu

chos de sus antojos y caprichos.

¿Desea usted que hagan un estudio de su carácter al través de
los rasgos de su escrítura? Para satisfacer esta posible curío
sídad "Sparta" abre esta seccíón ofrecíendo a sus lectores la
consulta gratuíta que será publicada en estas págínas contes

tando las cartas que con tal propósíto le fueran dírígidas.

Para X X, de Madrid.

Temperamento plácido y tranquilo, con tenden
cia claramente acentuada a una integral despre
ocupación sobre todas las cosas que pudieran cau

sar directa o indirectamente la más ligera con

trariedad.
Su concepto de la vida pudiera decirse que es

un tanto fatalista, y por tal motivo, creyendo
que los impulsos personales, muy poco o nada,
pudieran hacer para modificar los hechos que, a

la postre cree que habrán de ocurrir, espera
tranquilamente lo que sea, con tranquilidad es

toica.
Hay, además, en usted, una fina ironía para

tomar todo con serenidad por su lado grotesco,
por eso, en la justificación de su tendencia a

reírse de todo y de todos, comienza por reírse de
sí mismo.

Sabemos de antemano, que todo esto lo toma
rá como usted acostumbra.
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Para Luis, de Santiago.
Se nota una profunda depresión en su espí

ritu, motivada, sin género de duda, por algún
pequeño desengaño de amor; pero esto no es

nada más que consecuencia de su carácter con

centrado y romántico, fruto natural de quien ha
puesto toda el alma en la primera ilusión de su

vida.
Claro está que decirle a usted que todo pasa

rá, y quizá más pronto de lo que pueda imaginar,
supone por el momento mortificarle ; pero esto

es la verdad, ya que su temperamento y su ca

rácter, fuertemente impresionable, suf re nada
más que momentáneamente las consecuencias de
no haber encontrado aún otro motivo de mayor
ilusión, suficiente para sustituir ese vacio que he
dejado en usted el primer desengario.
Un consejo sincero, para sustituir la pérdida

de un amor, el único remedio es otro amor nue

vo, háganos caso y ya verá qué bien le irá con

el consejo.
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11 NMUTABLE en esa su recia fac
tura de vieja y guerrera ciu

dad castellana, es Avila la que
mejor define el carácter legen
dario de la central mesetrt de

Esparta.
Y es que la austera imponen

cia que le dan las murallas pres
tan al conglomerado de sus edi
ficaciones cierto carácter de re

cinto en dinde parece que se

guardasen como lámparas vo

tivas las dos nobles inquietudes,
Sill duda por contagio del dila
tado panorama de la parda lla
nura hubieran de iluminar el
sentimiento castellano, para in
flamar su fe en una infinita
proyección hacia la ininrrtali
dad y hacia la gloria.
Sus casonas hidalgas, como

estampas de los siglos XV y XVI,
constituyen auténticas creden

cialés de marciale.s gestas, ates
tiguadas con indelebles caracte
res simbólicos en las piedras de
blasón con que tales casonas se

engalanan.
Y los pórticos románicos de

sus mqtchas iglesias, con la rica
profusión de tallas, que sobre
piedra hicieran los famosos ima
gineros medievales, denotan el
religioso y mistico fervor de
quienes han llegado por el ca

mino de su sentimiento a con

centrar en la idea suprema de
Dios el impaciente deseo de vi
vir en sí para encontrario.
Solar de héroes y de misticos

al mismo tiempo que han sabi
do dar a ese concepto de la leal
tad un amplio e inquebrantable
contenido.
Micien sus murallas dos mil

quinientos veintiséis metros en

su sinuoso recorriclO, tienen
ochenta y ocho cubos y nueve

puertas, constituyendo, en un

estado de conservación perfecta,

1. -

realizaáloires espanoles

A

el más característico monumen

to de la noble ciudad abulense,
por ser en toda Europa la mej
reliquia de las edificaciones mi

litares que durante la Edad Me
dia se han construido.
Y estas murallas, que tienen

una proyección y una marcada

influencia sobre cttanto en ia
ciudad se encierra, diéronle

tambzén a la famosa Catedra.:
esa factura de fortaleza místi

ca, la que al construirse en so

gran parte almenada viene a ser

como un símbolo donde se h::.-
manan lbs dos auténticos sen

timientos, cual si ella quisiera
justificar el hecho de haber uni

do al acero que se hiza como

instrumento para satisfacer el

deseo de matar, la cruz, que nos

recuerda el ejemplo sublime de

quien, sacrificándolo todo por
amor hacia los hOmbres, nos lla
mó hacia la concordia, hacién
donos saber que todos éran,o;

herntanos.

Y es aquí precisamenta, en es -

ta ciudad en que los siglos hun

puesto sobre las Tytedras el c,)

lor del ocre, donde estas d s pa

siones, que marcan dos contra

puestos caminos, han hmzado
un carácter más definida y más

acentuado, tal si ese afán terre

no de conquista guerrera, que

1 A

parece oponerse al divino afán
de renunciar a todu en el trán
sito impreciso de la propia vi

da, se nutriera de un solo y úni
co sentimiento, que podemos
traducir en el ansia infinita de
esa inmortalidad a que nos ve

nimos refiriendo.
Pero si reparamos en el pano

rama de la llanura pardo que
ocmstituye el verdadero corazón
de España, enfrentándonos con

el dramatismo, su contagio so

bre nuestro propio espíritu, muy
pronto comprenderemos el mis
terioso poder de su contag.{), y
entonces alcanzaremos e!, por
qué de ese poderoso desarrollo
de la voluntad que nos inquie
ta a la conquista, bien para
constituir un imperialismo te
rreno que pudiera justificar la
sed de gluria que toma fuerza e>1

un deseo externo de grandeza, o
bien para volvernos contra nos

otros MiS77108 logrando una tan
pura concentración del pensa
miento que, a falta de mejores
perspectivas, nos incita a mirar
al cielo para encontrar a

penetrando en el insondable in

fintto de esa azul inmensidad

que tiene en el horizonte de Cas
tilla mucha más solemnidad

grandeza.
Por eso el alma castellana, tos.

troquelada por la fuerza de su

paisaje austero, ha dado a los
hombres temple de guerreros
de santos, santos y guerreros

que tienen una justificada exis
tencia en estas ciudades que, co
mo Avila, son el prototipo de las
rctcias ciudades castellanas, mi
tad monasterio, mitad claustro
de almenada catedral románi

ca, en que los hombres de es

pada se transformaban en mon

jes y que ls monjes se transfor
maban en guerreros.
Ciudad de tradición que pu

dieran tener como emblema en

el cuartel central de su escudo,
uno de aquellos mesnaderos me

dievctles que antes de lanzarse
con ardor a la guerra apoyaban
contritos su cabeza en la cruz

de su espada y rezaban para
matar y después de matar reza
ban también para implorar per
dón.
0 bien por el contrario, los

que en el más noble impulso de
generosiclad no comprendían que
hubiese para el alma otro afán
que perdonarlo todo para dar

satisfacción al mismo Dios que
había impuesto el amor y el per
ción c&mo la única ley de su

mandato.
Avila no es 4-lamente solar

de caballeros, sino patria de san

(Repertorio IM. de.2 'Miguel Consejo de Cíento, 292
Teléfono 11891

Son las películas más notables

Esta casa dispone de sala de proyección con doble equipo sonoro

19
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TITULO ORIGINAL: «Cockeyed Cacaliers». —

PRODUCCION: R. K. O. Radio 1934, hablada
en inglés, con títulos superpuestos en castella
no. — CARACTER: Farsa cámica. — DISTRI
BUIDORA : Radio Films, S. A. E. — DIREC
CION : Mark Sandrich. — INTERPRETES:
Bert Wheeler, Robert Woolsey, Thelma Todd,
Dorothy Lee, Noah Beery, Robert Creig y Hen
ry Sedley. — ESTRENADA: En el cine Aveni

da, el 18 de febrero de 1935.

IONTAGIADO, sin duda, Mark Sandrich por ese
L tipo de película disparatada que ha toma
do a broma todo el proceso restrocpectivo de

Historia, ha conseguido encuadrar en la pro
pia Edad Mecta a los ,conocidos y graciosos ar
tistas Bert Wreeler y Robert, Woolsey, que tie
nen siempre para el público el incentivo pode
roso de la risa, realizando una película cuya
trama, a tono con el propósito bufo que la ins
pirrara, tiene mucho menos interés que los tru
cos, los anacronismos y las situaciones un tan
to absurdas de que este film se nutre.
En resumen, una película que llena su COME

tdo y que cumple a las mil maravill'as los pro
pósitos de sus realizadores, que se resumen al
decir que tiene un contenido más que suficien
te para entretener y hr3cer reír durante todo
el tiempo de su proyección.
Sus intérpretes, como siempre, a tono con el

carácter de la obra, consiguen destacarse por
su natural gracia, y la dirección, afortunada en
todos los momentos.

TEXTO PARA PROGRAMA.S
El tenebroso y largo período de la Edad Me

dia ha dado motivo a que Mark Sandrich nos

presentase un gracicsísimo asunto impregnadode irónica salsa, en,cargazzdo de la principal in
terpretación a los conocidos y populares astros
Bert Wheler y Robert Woolsey, la eminente pa
reja cánzica.

99

Valor artístico 1
Valor argu:nento 2
Valor interpretativo. . 3
Valor comercial 3
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Joenoira casada neitiesaa
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TITULO ORIGINAL: «Seftora casada necesita
marido». — PRODUCCION: Fox Film, 1934. —
Hablada en Castellano. — CARACTER: Adap
tación de la novela de Eugenio Heltai, «Mi se
gunda mujer». — DIRECCION: James Tiuling.
INTERPR.ETES: Catalina Bárcena, Antonio
liforeno, José Crespo, Valentin Parera, Bárbara
Leonard, Romualdo Tirado, Mimí Aguglia, Tito
Coral, José Peña «Pepete», Mawita Castazieda yCarlos Villarias, — ESTRENO: En el cine del

Callao, el dia 18 de febrero de 1935.

APESAR del titulo de vodevil de esta película,
se trata de una agradable comedia cine

malográfica en la cual pone de mr3nifiesto Ca
talina árcena todas sus admnirables dotes artís
ticas, a través de una trama ingeniosa en la
que interpreta el pípel de una mujercita mima
da, a la cual es imposible contrariar por sus ac
cesos nerviosos, interpretación que la genial es
trella lleva a cabo con s ucaracterístico desen
fado. En general, todos los interpretes merecen

elogios, destacandose, junto e la Bárcena, Anto
nio Moreno, Crespo y Parera.
Merece espeecia1 mención el excelente diálogo

de López Rubio, impregnado de un ingenioso Y
fino humorismo, que mantiene al público en
constantes carcajadas.

TEXTO PARA PROGRAMA
Deliciosa comedia, de trama sutil e ingenio

sa, en la que Catalina Bárcena une un nuevo

éxito artistico a la larga serie de los obtenidos
en el teatro primero y en la pantalla después.

Valor artístíco 3
Valor argumento 3
Valor interpretativo. . 4
Valor comercial 4

1 OS hIll 111 S
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Fiscal vengaJoir"
TITULO ORIGINAL: «The avenger». — PRO
DUCCION: Monogranz. — CARACTER: Adap
tación de lej novela de John Goodwin, hablada
en inglés, con títulos superpuestos en castella
no. — DIRECCION Edwin L. Marin. — IN

TERPRETES: Ralph Forbes, Adrienne Ames,
Arthur Vintozi, Claude Cillingwater, Charlotte
Merrian, Carroll Naish, Burton Churchill y Mu

rray Kinnell. — ESTRENO: En el cine Fígaro,
el 18 de febrero de 1935

ir L asunto es genuinarnente norteamerioano:
C se trata de un pobre fiscal que por méri

tos de su rectitud, en los precisos momentos en

que se disponía a casarse, es mandrado a la

cárcer por intrigas de una tenebrosa banda de
ladrones, cuyo jefe se casa con la que había de
ser su prometida. Por fortuna, todo termina
bien, pues el fiscal, que logr: salir al poco

tiempo de la restab:ece l. justicia, y ics

malos se fastidian, como solia ocarrir en los
buenos tempos del cine, que siempre nos pre
sentaba estos problemas en forma dametral
mente opuesta a como suelen ocurrir en la rea

lidad.
dirección de la obra es discreta., y lo

la interpretación.
TEXTO PARA PROGRAMAS

Las intrigas y malas artes de una banda de
peligrosos forajidos logran abrir las puertas de
la cárcel a un fiscal que es ejemplo de rect,tud,
pero a la postre la verdad se restablece y la

justicia repara el daño que se le había ocasio
nado al recto funcionario.

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

inalreLa Ie naLowzy 99

TITULO ORIGINAL: «Rakawzy marsch». —

PRODUCCION : Alenzana, Hunnia-Mondial,
1934. — DISTRIBUIDORA: Exclusivas Huet.
Hablada en alemán, con títulos superpuestos en

castellano. — CARACTER: Adaptación de la
obra teatral de Franz von Herczeg. — DIREC
CION : Gustav Frohlich y Stelan Szekely. —

INrERPRETES: Leopold Kramer, Camila
Hern, Paul Wágner, Gustav Frohlich, Tibor von
Halmay, Peter Wolf, Antón Pointner, Ellan
Frank, Willy Schur. Huszar-Puffy y Ladislaus
Dezsoeffy, — ESTRENADA: En el cine Proyec

ciones, el día 18 de febrero de 1935
IRA el argumento de est aobra en torno de
una leve tnanta sentimental, que realza con

matices románticos un poem amusical sugeri
dor y amable: se tarta, de la aventura amoro

s ade unos jóvenes oficiales que hacen compa
tibles los rígidos deberes del cuartel con el gra
to escarceo de amores juveniles.
El film tiene ese inconfundible sello r:lemán

y ofrece en algunas escenas bellas notas de pa
sajes y de exteriores perfectamente logra,dos,
que constituyen el mejor acierto de su director.
La interpretación es discreta.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Opereta sentimental sobre fondo de bellos pa
noramas, que ofrece el romántico aliciente de
alegres y luveniles amores.

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

eshrenos
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TITULO ORIGINAL: «Carolina». — PRODUC
CION: Fox Film, 1934, basada en la novela
«The house of Connelly», de Paut Green, habla
da en inglés. con títulos superpuestos en caste
llano. — DIRECCION : Henry King. — INTER
PRETES Janet Gaynor, Lionel Barrymore, Ro
bert Young, Richard Cronwell, Henrietta Cros
man, Mona Borrie, Stepin Fetchit, Russell Simp
son, R;nney Cosbey, Jack:'e Cosbey, Almeda Faw
ler y Alden Chase. — ESTRENADA: En el cine

Capital, el día 25 de febrero de 1935
E refiere esta película, a las vicisitudes por

3 que han tenido que pesar aquellos que du
rante la guerra de la Secesión habían t,omado
el partido de Jefferson y Lee, después del triun
fo de los partidos del Norte, cuyos caudilles
eran Lincoln y Grant. La obra tiene su desarro
llo en Carolina del Sur, cuarenta tifios después
de la famosa guerra de la Secesión, y nos ruen

ta todas las penurias de la familia Connelly.
hasta que su primogénito se enamora de
huérfana de un colono del Norte, y grac'_:s a las

ensetianzas de ésta dedica sus tierras a otros
cultivos.
Este film, que tiene un ritmo tardo, sn d•-

por la mantenia del r3s.unto, no ofrece matices
de gran interés, a.un a pesar de la .dramatica
interpretación de Janet Gaynor y de la correcta

participación de Lionel Barrymore.
TEXTO PARA PROGRAMAS

En las tierras de Carolina del Sur, después
de la guerra de la Secesión, las nobles familias
han tenido que sufrir las amargas consecuen

cias de la derrota.

Valor artístíco 1
Valor argumento 1
Valor interpretativo. 3
Valor comercial 2

9.9eelEi Eir;111.1C11 le
TITULO ORIGINAL: «Murder at the Vani
tiese. — PRODUCCION: Paramount 1934, ha

blada en inglés, con títulos superpuestos en cas

tellano. — CARACTER: Trama policíaca con

fondo de revista. Adaptación de la comedia de
Earl Carroll y Rufus King. — DIRECCION:
Mitchell Leisen. — INTERPRETES: Carl Bris
SOn, Víctor MacLaglen, Jack Oakie, Kitty Car

lisle, Doroty Stickney, Gertrude Michael, Jos

sie Ralph, Gail Patrick. Toby Wing y Lona

Andre. — ESTRENADA: En el Palacio de la

Música, el 18 de febrero de 1935.

EL ya tan socorrido y sobrackmente conoci
do género de las revistas cinematográficas

se destaca ésta de la Paramount por la. factu
ra de orignalidad que a dicho asunto presta la
trama policíaca que se ha tomado como su

principal elemento instrumental.
El fondo del film, o sea cuanto en esta obra

es revista nada más, ofrece números espectr:cu
lares y nuevos. La obra tiene una dirección
acertada, que ha logrado imprimerle ese ritmo
ágil y alegre que toda revista necesita, avalan
do su carác!-,er lri música, que se adapta perfec
tamente con gran acierto, y la interpretación
también es buena.

Valor artístíco 3
Valor argumento 3
Valor interpretativo. . 3
Valor comercial 3 y 112

PANTALLAS PARA PROYECC1ONES C1NEMATOGRAFICAS
Butacas, reforma de acústica e ignifugación de salas de espectáculos
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TITULO ORIGINAL: «The right to romance».

PRODUCCION: R. K. O. Radio 1933, hablada
en inglés, con títulos superpuestos en castella
no. — CARACTER: Adaptación de la novela
de Myles Connolly. — DISTRIBUCION: Radio
Films, S. A. E. — DIRECCION: Alfred Stan

tell. — INTERPRETES: Ann Harding, Robert
Young, Nils Asther, Sari Maritza, Irving Pi

chel, Helen Freeman, Alden Chase, Delmar

Watson, Louise Carter y Patricia O'Brien. —

ESTRENADA: En el cine Avenida, el 18 de
,febrero de 1935.

Ir ONSTITU YE esta película la prelensión no lo

L grada de ofrecernos un estudio en serio de
la complIcada y compleja. pscología de una

mujer moderna que se debete entre la dSyun
tiva de seguir por la senda de sus actividades
centíficas o por dejarse arrastrar por los im

pulsos de su feminidad, que la inclina hacia
el amor, donde cree que habrá de conseguir a

la uostre verdad2ra felicidad con que
En esta lucha titánica e íntima que 1:bra el

cerebro de la sabia universitaria con el corazón
de la mujer, que, muy a despecho de superior
cultura, no ha de,4ado de ser mujer, el proble
ma que se plantea de manera harto articios-t
se soluciona demasiádo a lo norteamericano, y
por 'esto el film resulta muy difícil de corres

ponder a nuestro gusto, ya que se

alado lejos de nuestra manera de ver y de eom

prender esta clase de asuntos.
La inferpretación no presta al asunto mayo

res valores, y en cuanto a la direccón, sef5-1?
remos como singular mérito los efectos que oe

han logrado en unas buenas escenas de av'-
ción. que se han sabido intercalar con aC.P''

para dar l desarrollo de la obra una nota
nfunica y moderna.

TEX'PO PARA PROGRAMAS
El eterno y arduo problema de la felicidad fe

menina se plantea en este film con caracteres
de realidad actual, tornando como protagonist
a una hermosa doctora,

Valor artístico 2
Valor argumento 2
Valor ínterpretativo. . 1
Valor cpmercial 1

Lewis Millestone hará un

para Paramouni
Lewis Milestone, el celebrado rea

lizador de «Sin novedad en el fren
te», va a rodar por cuenta de la
Paramount, una comedía musical ti
tulada Mos sobre una torre», de la
que será estrella Mary Ellys.

N herniosa muchacha rusa había si

do llamada para actuar como «ex
tra». Al día siguiente, se presentó en el
3studio acompafiada por un «manager»,
un intérprete, una criada, un publicista
y dos hermosos lobos de caza.

La criada y los dos animales fueron
3mpleados en la película y la muchacha
excluída.

* * *

ZJÉ un espléndido gesto el de Irene
Dunne al mandar a su propia don

cella a un «college», para poder elevarla
a la condición de secretaria privada.

* * *

r_YA idilio o no, de todas las fotogra
11 fias de hermosas mujeres que se ven

3n el cuarto de vestir de Chevalier, sola
mente hay una que ostenta un hermoso

marco, colocado en un lugar privilegia
do. Los otros están clavamos en las pa
redes. La dama del marco no es otra

que Kay Francis.

o

A1

dificultades que suelen acompañar siem
16

pre a la adaptación de una obra teatral a

la pantalla han sido rEsuetas de modo admira

ble por King Vidor en su film «La calle», úl
timo «reprise» de Cineclub G. E. C. I.
He aquí todo un libro de texto—en materia

de alaptación teatral—que los d:rectores de to

do el mundo deberían repasarse de

cuanclo.
vez en

* * *

A vie de Frederic le Grand» será el próximo
film humorístico de William Van Dike. Deci

didamente, después de «Scarface»—modelo in
discutible del género--, el humorismo es la úni
ca puerta de escape que les queda a estos films
típicamente americanos.

* * *

ENTRO de poco tiempo tendremos en Madrid
" cuatro cines más que añadir a la ya larga
lista de salas afectas al celuloide: Madrid-París,
Cine Torrijos, Gran Cinema y la sala Fontal
ba. que abandonará el espectáculo teatral para
dar sesiones cinematográficas.

* * *

EAN Epstein. el célebre vanguardist fran
J cés, autor de «El hundimiento de la casa

Usher», film que nuestros cineclubs proyecta
ron con gran éxito, se ha pasado decididamen
te al campo del cine comercial y ha obtenido
su fracasc más rotundo como director de pe
liculas al llevar a la pantalla la obra de Pierre

Frondaire «L'homme à l'hispano».

DOLF0 Aznar y Tomás Duch han reallzado un

film documental de la Asociación Matriten

se de Caridad.
La prueba privada tuvo lugar el día 18 del

corriente, a las doce de la mañan,a, en la sala

Capitol.

* * *

1) ARA un nuevo diccionario cinernatográfico:

«Leading-lady» Ganas de seguir insultando a

la protagonista de un film cualquiera; «Cham

pagne», líquido precioso que se desperdicia de

.un modo lamentable en las botaduras de todos
los barcos; «Suefo», lo que mucha gente no

puede conciliar en su casa, como no sea a fuer
za de leer.

Efecto inmediato de cualquier film de John
Francis Dillon.

A. Y.

a. 9,1
a pairulla iperàhda

TITULO ORIGINAL: «The lost patrol». —

PRODUCCION : R. K. O. Radio 1934. — DIS
TRIBUCION: En España, por Radio Films, S.
A. E. — CARACTER: Basada en la novela «Pa

de Piitiip MacDonald. — DIRECTOR:
John Ford. — INTERPRETES: Mac Laglen,
Boris Karlof,f, Wallace Ford, Reginald Denny,
J. M. Kerr;gan, Billy Bevan, Sammy Stein,
Alan Hale, Douglas Walton. Brandon Hurst,
Paul Hanson, Neville Clark y Howard Wilson.
ESTRENADA: En el cine Avenia, el 25 de fe

brero de 1935.

E trata de una de las mejores pelícuk.s que
3 hEmos visto en la presente temporada, obra
seria, obra. de melodramáticas incidencias sen

timentales de amor, con diálogo justo y preci
so, que tiene factura eminentemente cinemato
gráLca, es un iiim de trágico realismo que nos

3frece un grupo de soldados ingleses que du
rant,e la gran guerra se han nerclIclo en la Me

sopotamia, para darnos la impresón de su te
rrjale angustia en la lucha que libran z.:ontra
el sol en la malcLción de los desiertos orasa

dos, sin agua y sin esperanzas, y donde a ca.

cla paso perden energías, hasta que poeo a po
20 se agotan y van muriendo uno a uno, que
dando únicanient.e en pie el sYrgento, u.l que
lcgra.n salvar los soldados de una brigada e:.plo
radora, uqe lo encuentra.
La fotografía es admirable, lo mismo que la

direcclon y la interpretación ; repetimos que
es un, de las pocas obras de texto cle la cii e

batografía contemporánea.

TEXTO PARA PROGRAMAS

Impresionante films que tiene un ouro con

tenido dramático y que gira en torno de vna

patrulla de soldados que durante la aran gue
rra se perden en las Ilanuras arenosas de la

Illesopotamict, en donde mueren de fatiga
de sed.

Valor artístíco 5
Valor argumento 4
Valor interpretativo. .

5
Valor comercial 3

u•frun reiorna

La Sociedad Mascot Píctures de

Hollywood acaba de firmar contrato
con Tom Mix, quíen será el principal
protagonista de un film en epísodíos,
provisíonalmente titulado «Texas

Ranger».

ICuANDo 11/Iary Carlisle visitó la nueva

casa de Richard Cromwell, éste la

invitó a nadar en su nueva «pileta».
Tiene ésta ahora el prestigio de ser la
más pequeña de Hollywood, por lo que

Mary deelinó la invitación, diciendo:
il‘ro puedo hacerlo, Dick. La gente cree

ría que me he bafiado con usted».

* * *

11 3AN Crawford, Marion Davies y Myrna
Loy son las tres artistas más pecosas

que honran la pantalla norteamericana.
* * *

r, fin se conoce la verdadera razón

por la cual Janet Gaynor rehusa
volver a filmar «El séptimo cielo». Dice
que si trabaja alguna vez en una versión
hablada de sus éxitos de la pantalla mu

da ha de ser al final de su carrera. Ja
net no aparecerá en un nuevo «Séptimo

a menos que se estipule en su

3ontrato que, en el caso de no estar sa
tisfecha del resultado, ella podrá adqui
rir la película.
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NO1EAS IIIIEMI
l[alalliiros ¿i la Orden Jle la

RepUldica
Han sido nombraclos caballeros de la Orden

de la República los seriores Ben Miggins, jefe
en Europa de la Fox Movietone, y Hans Mondl,
director; Fernando Risi, cameraman, y Lud
wig Hess, sounclman de la misma, productora
y distribuidora en Madrid. Esta distinción se

debe a sus trabajos de rodaje y distribución de
noticiarios sobre España en el extranjero.

lLa ([LA aumenfo; su capital
Se ha cubierto ya la suscripción de acciones

que la productora Cinematografia Española
Americana ha puesto en ,circulación entre sus

accionistas con el objeto de aumentar su ca

pital social hasta la cifra de dos millones de
pesetas.
Los proyectos de la referida. Sociedad van

ahora encaminados a producir alguna gran pe
lícula de carácter nacional, coincidente con el
,centenarlo de Lope de Vega, con el propósito
ya decidido de intensificar su producción al
extranjero y construcción de nuevos estudios.
La Ciudad Lineal está de enhorabuena.

diSe Jleeide la Irox a iroaar
películas eii lEspai-ia?

Clayton Sheehan, uno de los principales je
fes de la Fox Film, es esperado dentro de
poco enMadrid.
Se nos asegura enmedios bien entenaclos que

uno de los motivos esenciales del viaje es su

deseo de estudiar las posibiLdades de empren
der en España el rodaje de films ha.blaclos en

espariol, en vez de realizarlos, como ahora, en

Hollywood.

11.1. Manuel 1L1lí11 Elopis
Ha llegado a Madrid don Manuel Moltó Lio

pis, de la nueva entidad valenciana Films
Raza, siendo el objeto de su estancra en ésta
el de presentar en prueba a las ,empresas la
grandiosa producción espariola «Cruz Dlablo»,
que distribuye en España la entidad a que per
tenece.

. dr

i

.

as ExeluswasIrl
rlÍ.nalogira was Euiropeas"

Una nuev,a. Sociedad acaba de constituirse
bajo la denominación: «Las Grandes Esxclusi
vas Cinematográificas Europeas».
A la cabeza nos encontramos a los muy co

nocidos seriores Mizrahi y Cohen.
Han debutado ya de manen brillante, pues

to el hermoso film «Little Frieud» (Peque
rio amigo), del realizador Berthol Viertel, in
terpretado por Nova Pilbeam, lleva la marca. de
la nueva firma
Los seriores Mizrahi y Cohen anunciarán pro

ximamente los otros films que tienen en car
tera.

es la revista cínemato

gráfica más lujosa que
se edita en castellano. Si le interesa a usted,
diríjase a c<Distribuídora Espariola de Publica

ciones».-- Diego de León, 9. Madrid. Tel. 61236

Ario II. Núm. 13

Isabelita Pradas, que ha resultado elegida «Miss Voz» enel concurso que abrió el importante
diario de la noche, después del fallo del Jurado en la fiesta del Barceló.

Cífesa, que ha patrocinado este concurso. filmará una película corta bajo la dirección de
Florián Rey y en ella hará de protagonista la encantadora agraciada Isabelita Pradas.

Ariisias 11144;ItallOS eii Maálrá
En una de nuestras frecuentes visitas a la

casa que en Madrid ostenta la representación
de Films Raza, nos vimos sorprenclidos por la
inesperada presencia de dos artistas de lñ pan
talla mejicana. Se trata de Marta Ruel y Luis
del Campo, ambos protagonistas de la reciente
producción presentada en nuestnas pantallas
titulada «El fantasma del convento», tan del
agrado del público popular. Hemos conversa,do
con ellos durante algunos momentos, y de esta
agradable conversación hernos conocido por sus

labios que se encuentnan en España prepara
dos para trabajar en películas. Marta Ruel ha

22

••••

•

venido a nuestra Península oontratacla por la
Inca-Film. Luis del Campo va llevar a cabo,
también con Marta Ruel, una producción en

espariol, la mayor parte realizada en Africa con

la cooperación de nuestros Ejército y Aviación.
El argumento, de don Luis Amado Blanco y el
propio Luis del Campo, y la música de Pedro
Braria, el ya conocido compositor cinematográ
fico ; la cámara tornavistas la Ilevará Tomás
Duch, de quien tan buenos antecedentes ,cono

cemos en el cinema espariol, sobre todo en sus

recientes documentales sobre la Lotería de la
Cruz Roja y la A.sociación Matritense



¡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

.i/AtilANintLA1IRI) 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 espariola.

Distribuidores para España y Portugal:

"Atlantie Ljdni , LP11-,,,.1(t - 9Kadrid

En el resto del mundo:

613.11estems _Elaseo del 6.Prado, 6. -9Kactrid

En fecha muy próxima se presentará esta

película en una de nuestras primeras salas



Con fecha 31 del próximo
marzo

"SPARTA"
editará

con carácter extraordina

rio un número especial
que habrá de constar del

siguiente

SUMARIO

"Evocacíón", Ralael Gil.
"El cine y la literatura", Benjatnin_, Jarnés.
"El cine y la música", Alfredo Miralles.
"El cine y el teatro", cVicente G. Paratcha.
"De la pintura y del cinema", José Palau.
"El cinema", Luis Gómez Mesa.
"El cinema social", César cM. Arconada.
"El amor en el cinema", Manuel cVillegai

López.
"El humorísmo cinematográfíco", J. G. de2

Ubieta.
"Desfíle de nombres", Augusto Ysern.
"La literatura cinematográfíca en España".
"Los cíneclubs".

"Evoludón ascendente de los cínemató

grafos".
"Colofón sobre cinema nacional".

Caricaturas cDibujos

Todos estos ensayos irán flu~ao con fotografías ínédítas
cirátlea Victoria.- Benito Gutiérrez, 15.- Madrid


