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LA PE,LICLILA ESPAÑOLA
I V

DEFINICION Y NATURALEZA

ANTE
todo, hay que precisar aquellas característi

cas y condiciones cuya concurrencía en un hlm

basta para que pueda ser consíderado cocrío ne

tamente espafiol. Es decir: hay que definir y precisar
qué debe entenderse, en cineníatografía, por producción
nacional.

A este respecto, separemos previamente los elementos

constitutivos. À saber: argumento, técnica, interpreta
ción. Ningtuto de ellos basta por sí solo, por el hecha

de ser español, para determinar y fijar en una película
su carácter de espafiolidad, su condición nacional, pura

y bien determinada.
Las objeciones que imposibilitan en cada caso un cri

terio rotundo, son obvias. Es evidente, en efecto, por

ejemplo, que la sola españolidad del argumento, reali

zado por operadores y artistas extranjeros, en territo
rio extranjero, no es bastante, ni mucho menos, para
considerar española una película. Sobre todo desde el

punto de vista de la producción, que es el que ahora

nos interesa. Por el contrario, una película de asunto,

tema, argumento o escenario no españoles puede ser

netamente una película española. Y no sólo desde el

punto de vista de la producción, sino por algo gtw., aun

uniclo a la técnica y a las circnnstancias materia

les, está por encima de ellas y tiene, por su espiritua
lidad, mayor eficacia. Pero, para llegar a definirlo, ne

'

cesitamos examinar antes con más reposo todo lo con

cerniente, de un modo directo y decisivo, con los ele

n*ntos a que se acaba de aluclir.
La cinematokrafía ha dado frecuentes muestras de pe

lículas que, siendo por su asunto claramente adseribibles
a una nacionalidad determinada, por todas las demás can

diciones—y aun ignorando la marca productora—ha ads
crito todo el mundo a una nacionalidad distinta. Recuér

dense a este respecto las grandes películas alentianas con

temas de la Revolución francesa.

Por otra parte, las películas recientes del .gran artis

ta tnáximo, el maravilloso Entil Jannings, alemán de

nacimiento, son, a pesar de que él impone su peculiar
genialidad y el sello de su arte, netamente americana.s.

He preferido recurrir a estas referencias para evitarle

al lector el enojoso fárrago de largas consideraciones

conducentes a demostrar que ni el asunto, ni el arte y

naturaleza de los intérpretes caracterizan la nacionalidad
de un film. No le dan, en este sentido, una personalidad.

Resta, por tanto, considerar la técnica. Y ahí halla

mos ya algo más determinímte, más especifico y expre
sivo. En la técnica, depurada por orientaciones y ten

dencias determinadas, podemos enc(mtrar eerteros in

dicios de nacionalidad. La técnica es la que, en tin
de cuentas, marca las diferencias y establece las divisio

no sólo artísticas, sino también teritoriales. Al fin

y al cabo, toda la competencia universal, la lucha por
el mercado cinematográfico se basa en estas diferencias,
cada vez más ahondadas, a que propenden y que culti

van, en una pugna de etnulaciones, las técnicas nacio

Nos encontramos ya, pues, con un distintivo seguro y
certero.

Pero también en la técnica cabe considerar y apre

ciar los reparos que salen al paso al tratar de la pelícu
la en general. No puede tenerse, técnicarnente, por es

pañola una película por el solo hecho de que sean es

partales todos los técnicos que en su producción han in
tervenido. Incluso puede ser—éste seria, en último resul

tado, la culminación del éxito—tecnicamente• espaíloh
una película realizada por extranjeros. No son,

realidad, alemanas algunas películas de Hollywood?
Quiere todo ello dar a entender que lo primordial, la

más esencialmente necesario es hallar una técnica qtle

procure a la producción nacional un fono, una inancru,

un acoto especiales, propios, inconfundibles.
Esto logrado, poco importará la nacionalidad distinta

y el vario carácter, el tipismo cosmopolita de intérpre
tes, operadores y argumentos. El sello, el carácter, se

rán de un espaiiolismo auténtico y tan vigoroso que ejer
cerá indoda.bk predominío.

Precisamente este predominio, patente y pujante, es

causa de que, de todos modos, impreso un carácter que

obedecerá a una honda fidelidad racial, a una entraftable

y peculiar idiosincrasia patria, sean los españoles --y

hasta los ternas españoles—los que con mayor faciil

dad puedan adaptarse a él y ser sus mejores ejecutores
e interpretes. Por donde se llega a la conclusión de gae.

para una película española, se dispondría de mayoría de
elementos espaííoles. Pero conviene insistir en que la

heterogeneidad no desvirtuará, en suma, la españolidad
de la película.

Todo est, naturahnente, partienlo del supuesto de

que se Ilegue a consolidar—ya está apuntaodo--una
nica española.

A lograrlo ha de tender prirnordialmente la protec
ción que se pretenda otorgar—y ya es hora de que se

haga—a la producción, nacional.
En todo lo que antecede he dejado, deliberadamente.

de afixlir al capital. Quizá con dentasiada rotundidad,
porque no quiero ocuparme en estos artículos de las
cuestiones de orden financiero, opino que el factor ca

pital no influye en el tema objeto de este artículo, con
siderado desde el punto de vista técnico y artístico.

No niego, sin embargo, su influencia. Es evidente, y
sin durla como secuela venturosa y prueba fehacitute,
ha surgido ahora entre nosotros la cuestión de los Lon

sorcios.
Forzosatnente, porque no se pretende en estos artícu

los más que establecer lo que, en lengnaje de hoy, po
dríamos Ilarnar índice de sugestiJnes, hernos de dejar
de lado los múltiples aspectos que entrafia el estudio
de lo gue conviene hacer para dar una personalidad a

la técnica cinematográfica española.
Pero técnicos expertos tenernos, por fortuna, con au

toridad suficiente para regir el probletna.

RAFAEL MARQUI N \

hod de Ruth Roland

RUHT ROLAND , QUE TRAS UNA LARGA AUSENCIA VUELVE A

LA PANTALLA DISPUESTA A RENOVAR SUS TRIUNFOS PASADOS,
ACABA DE CONTRAER MATRIMONIO CON EL, CONOCIDO ACTOR

CINEMATOGRÁFICO BEN BARD. EN LAS POTOGRAFÍAS APARECX

CON SU PROMETIDO AL. ANUNCIAR EL NOVIAZGO Y EN EL -MO

MENTO DE CELEBRARSE LA CEREMONIA
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POR NIEDIO DE UN PEDAL. EL MISMO DIBUJANTE ACCIONA LA MÁQUINA QUE IMPRnSIONA LOS DIBUJOS A MnDIDA QUE
LOS TERMINA

Cómo se hacen las petículas de clikujos anírnados
E ha vulgarizado ya tanto el cono

cirniento de los trucos cinernatográ
ficos, que el aficionado ha perdido

completamente la ingenuidad de antaflo y

no se deja sorprender extraordinariamen
te por los barcos que se hunden, aparato
samente, en el mar, el hombre que corre

por el alero de un altísimo tejado o el

que se da a sí rnismo la Mano. Quedan,
sin embargo, algunos misterios que inte
resan todavía a los espectadores: por ejent
plo, los dibujos animados. "Cómo harán

esto?", se pregunta el públíco cuando

"Félix", el gato famoso, corre, salta, dis

para fiechas, etc., etc.

De una manera sencilla y complicada
al mistn-o tiempo, respondemos nosotros,

que estamos, por razón del oficio, obliga
dos a saberlo.

Antes de empezar a producir una come

dia de esta índole, se celebra una reunión,
en la que cada artista da su opinikín acer

ca del asunto y personajes del argumento
proyectado. Una taquígrafa bit anota to

das las entrega luego al jefe del de

partamento, que forma con ellas una na

rración completa. Escenas, movimiento y

títulos componen una hoja de continuidad
o "guión" en un todo semejante a los

que se shacen para las grandes produc
ciones, y entonces empieza el trabajo de

los dibujantes.
Se empieza por los fondos, que

ser escenas exteriores con bosques y mon

tafias; luego los interiores, con todos sus

detalles de puertas, ventanas, ,etc., etc.

H,echo esto, se dedican los dibujantes a

"animar" las figuras. Para esto es preci
so dibujar miles de cartones, que al ser

proyectados en la pantalla, en rápida su

cesión, den al espectador una ilusión de

vida.
Se asig-na a cada "animador" una serie

de escenas que va dibujando sobre papel
transparente que le permite ver las líneas
del dibujo anterior. Cada dibujo de un

mjsmo personaje tiene una ligera varia

ción, y el sólo hecho de mover una pata
o la cola puede representar una serie de
cuarenta o cincuenta dibujos. Cuando es

tán terminados los dibujos en papel tratts

parente, se entregan éstos a otros dibu
jantes encargados de pasarlos a unas ho
jaS de papel celuloide.

La siguiente operación consiste en Ite
nar el cuerpo de los personajes, para to
cual se usan, únicamente, los colores blan
co y negro a la acuarela, para que las

piezas de celuloide puedan servir nueva

mente después de lavadas. Cada dibujo
lleva una casilla en la que consigna el
director de la producción el número de
exposiciones fotográficas que se le debe
dar para obtener movirnientos perfectos.

Las cámaras corrientes toman diez y
seis fotografías por segundo, pero las que
se emplean para los dibujos animados to

man sólo una fotografía a cada vuetta
de la manivela conectada con un pedal
que el fotógrafo pisa cada vez que quie
re sacar una fotografía.

El conjunto de los dibujos, que alcan
za, a veces, hasta veinte mil hojas, se en

trega al fotógrafo, quien coloca el fondo
correspondiente la prirreera escena de
lante de la cámara para medir la dis
tancia a la que debe colocar los dibujos.
Entonces sujeta la primera hoja en unas

espigas clavadas en la mesa de fotogra
fía y va pasando sobre el fondo, sucesi
vamente, los dibujos de movimiento, que,

comok están hechos en celuloide, dejan
transparentar el fondo y comunican a la
escena el efecto deseado.

Terminado el proceso fotográfico, se

manda et negativo impresianado al labo

ratorio, y una vez hecho el positivo y re

visado por el cortador, la cinta queda
lista para la exhibición.

Supongantos, para dar una idea exac

ta de como trabaja el fotógrafo en las
películas de dibujos animados, que el gato
"Félix" está en un bosque disparando
una tlecha. El dibujo del bosque se co

loca en un marco que está debajo de la
cámara: sobre este dibujo, otro, en el que
aparece el gato en actitud apropiada para
disparar una flecha, pero sin brazos. Es
tos miembros están en otra hoja que se

coloca encinta para completar el
y se fotografía entonces el conjunto for
mado por las tres. Luego se cambia el
dibujo superior'y se fotografía tantas ve

ces como lo requiera la naturalidad del
movimiento.

Este es el proceso mintrcioso que re

quiere la confección de una pelieula de
dibujos animados, y estamos pensando que
ello pcxIría dar lugar a un nuevo deporte
no mienos divertido que el un poco pasa
do ya de las barbas: contar los dibujos
que se han necesitado para una película
del gato "Félix".

TRAZANDO UNO DE LOS INFINITOS DII3UJOS QUE. COMPONEN LAS AVENT1JRAS DEL I IGA1'0 FÉLIX
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tjNIÓN Radio ha realizado las pri
meras experiencias de transmisión
de fotografías por la T. S. H. Has

ta ahora sólo se trata, como ya hemos di
cho, de experiencias que, perfeccionadas,
cristalizarán en la transmisión de películas.

El aparato receptor es un aparato espe

cial, cuyo coste no puede precisarse por no

hallarse aún en el mercado; pero podemos
anticipar a nuestros lectores, seguramente
radioyentes también, que se estudia la CollS

trucción de un aparato receptor de foto
radio cuyo precio no sea superior a cien
pesetas.

Como se verá, la noticia es halagadora
e interesante.

AN pronto se dé por terminada Cua
renta y ocho pesetas de taxi, la
editora que la lleva a efecto co

menzará una película de complkado es

cenario y de espléndida postura.

Li N la Gaceta Oficiul ha aparecido
una Real orden del Ministerto de
Economía Nacional dirigida al vi

cepresdente del Cqnsejo de la Economía,
director general de sus servicios a-Iminis
trativos, en cuyo preambulo se hace colla

FA'? WRAY, EN UNA BELLA ESCENA DE
«LA MARCHA NUPCIAL», DIRIGIDA POR

VON STROHEIbl
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4krka
tar la necesidad de abrir una información
pública ante la Comisión nombrada, a la

que podrán acudir cuantos representan ca

pital n intereses gentfinamente es,parioles
relacionados con la industria cinernatográ
fica.

El objeto es ilustrar a la referida Comi
sión sobre la situación de la cinematogra
fía en España en todos sus aspectos y

orientarla sobre las medidas a tomar para
la protección a este ramo de la actividad
nacional.

Esta información queda abierta por el

plazo de un mes, y los que acudan a ella
presentarán sus opiniones o informes po
escrito en el Registro general del

referido, cuya dependencia los pasará
a la Comisión, organismo que en el tér
mino más breve posible diotaminará en

propuesta, que habrá de elevar al citado
Ministerío.

Este es en esencia el contenido de la
Real orden, en cuyo texto advertimos dos
ideas dignas de una detención especial
para su consideración y estudio.

En el párrafo cuarto de la exposición
de motivos se dice que las peticiones de

protección presentadas hasta hoy, aunque
muy respetables, sólo proceden de inicia
tivas privadas, que, además, pueden afec
tar a intereses creado-s.

"lítuy atinada y justa la observación de
la Comisión del Consejo de Economía;
pero preguntamos a nuestra vez: las
conclusiones del Congreso Cinernatográfi

co celebrado en Madrid en el pasado ectu

bre, no tienen todo el carácter de genera
lidad a que alude la Comisión referida?
Los que las aprobaron representaban ca

pital e intereses genuinamente esparioles.
Y el párrafo tercero de la predícha

exposición se dice que ha determinado la
Real orden que nos ocupa "especialtnente
una propuesta basada en la concentracion
de capitales dedicados a la producción ci

nematográfica bajo poder ,sa Empresa es

pañola que, coino medida protectora de la

película cinematográfica nacional, litnite

por sí, o sea con carácter de exclusividad,
la entrada de fselículas extranjeras".

Entrevernos un monopolio o no hemos
entendido el espíritu que informa la letra.
Y en el expresado primer caso, :qué des
tino tendrán las aportaciones Ilevadas tras

muc.hos v grandes esfuerzos por los que
desde hace afios viene,n sumando sus ener

gías al desarrollo que hoy tiene la pro
ducción nacional?

Nuestra inforntación pública se reduce
a estos dos comentarios, que deseamos sean

tenidos en cuenta por la Comisión del
Consejo de Economía, integrada por per
sonas dignisimas deseosas de plasmar en

una realidad lo "que se refleja en el me

dio ambiente en que el cinematógrafo se

desenvuelve".

A Asociación de Periodistas Cinema
tográficos pone en conocimiento de
todos cuantos se interesen por asun

tos de—aa especialidad artística, que pue
den hacer cuantas consultas les sean nece

, sarias, dirtgiéndose personalmente al do
micilio social, Avenida de P y Margall,
18, primero, núm. 22, en donde desintere
sadamente se facilitarán cuantos datos es

tén al alcance de la entidad.

T
AN pronto Ileve Benito Perojo a la
pantalla el argumento que le está
escribiendo Mufiòz Seca, es casi

seguro dé cima a La noche del sóbado,
la 'obra más cínematográfica de Bena
vente.

,

DE
paso para Berlín, en donde imPre

sionarán algunos exteriotos y los
interiores de la película que edita

la "Ideal Fam", de Berlín, con el título
de Torres que arden, han sido nuestros

huéspedes los principales elernentos que
intervienen en la citada pelicula.

Figura en primer lugar Eva von Berne,
lindísima actriz de la pantalla, que des
pués de haber posado en los estudios nor

tearnericanos ha vuelto a los de su patria
con un iten bagaje de arte y de belleza.
A su lado debemos de destacar la figura
de nues"tro compatriota Pedro Larrafiága,
galán que simboliza el espíritu y la pres
tancia de nuestra racial gallardía. Y for
tnaba el trío del elenco el buen actor Hans
Stuve, ventajosantente conocido en los
círcuilos profesionales.

Acompaííábalos Edgar G. Ultner, el. fa
ntoso operador que rodó Los nnaestros can

tores de Nuremberg y Zolacaín el aventu

rero, y Louis Ralph, arquitecto notable que
lleva la dirección artística de la película.

Impresionaron varias escenas de Marrue
cos, y en una de ellas, Pedro Larrafiaga
(ya henoico actor del cinema) resulto leve
mente herido por una arnetralladora. Es la
cuarta vez que padece un accidente duran
te una impresión.

Para despedirlos bajaron a la estación
nuestros compafieros Mauricio Torres, Sa
bino A. Micón y Manuel Montenegro, este

último en representación de la Asociación
de Periodistas Cínernatográficos.

RÓXIMAMENTE, y en un local cén
trico, se estrenará la película rea

lizada bajo la direceión artística
de Adolfo Aznar, con el título de Co
lorín.

E abrirán de nuevo las galerías de
"Atlántida" o "Film Española", re

juvenecalas con los perfecciona
mientos que las modernas exigencias im
ponen? .

Esta pregunta nos la venimos haderido
desde nace tres semunas. Sabíamos que,
con todo sigilo, se realizaban gestiones por
una entidad eamocida para entrar en pro
piedad de uno de los nos, estildios, y la
semana pasada nos atirmaron formal
mente que las gestiones se habian suspen
dido sin esperanzas de continuidad. Mas
he aquí que de la noche a la mailana nos

aseguran de nuevo lo contrario. Y aun

que oficialmente nada se ha dicho, sí sa

hemos de modo oficíoso, pero absoluta
mente veraz, que la g,alería de "Film Es
pañola pasará a la propiedad de "Omnia
Film", regida, como saben los profesio
naks, por Carmelo y Arturo -Beringola.

FXTEN;,IENDO sucampo de realiza
ciones mancomunadas, la "Julio
César" ha Ilegado a un acuerdo

con la "Société Générale de Films".
Lá primera película que se impresiona

rá tendrá por ambiente y personaje cen

tral a Goya y las costumbres de su
tiempo.

La cinta será dirigida por Carl Dre
yer, autor de La pasión de Juana de
Arco.

/j--v. pasado día 28 de febrero se re

,
unieron en un almuerzo ínimo, en—114 el restaurante del café Recoktos,

los periodistas cinematográficos que ha
cen esta información en los diarios y
revisas de la corte.

Prestigiosas personalidades de la pro
fesión sumitronse al acto, que transcu
rrió en una simpatica cordialidad.

1-T
ce0YSC lebrará eirÉ1 restaurantes

el banquete con que un-I-- grupo de amigos y admiradores de
Amnarito Perucho la festejan en cele.,
bración del triunfo logrado al haber sido
elegida reina del arte mudo español en el
baile *cP• los peri(xlistas cittematográficos.
El acto promete estar muy concurrido

-1,TNII0gari11:in6d:1 spép)t(:imodo aarte,fraarlqueenaústni
mejor creación por haber sido du

plicada -la interpretación del personaje que
encarnaba. nrovecta la realización de una

película de gran mundo que sea algo des
conocido y hasta insólito en la historia de
la cinematografía nacional

La acción, que transcurrirá en un país
imaginario, tendrá el encanto de un exo

tismo total, y en ese ambiente hallará su

mejor marco el trabajo inponderable del
joven y aristocrátko actor.

DOROTIIV MACKAILL, EN UN NUEVO FILNI

QUE ESTÁ RODANDO CON JACK MULHALL
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NEsparia se han hecho pocos ensayos de films

Fcórnicos, y los que se han hecho no fueron lo
._4 grados ni aun como ensayos. Claro está que tam

poco se les dió demasiada importancia. Se cuidaron
poco. Se explotó un título: Los cuatro Robittsones, El
orgullo de Albacete, etc. 0 un actor: Zorrilla, Bonafé,
Montenegro. Y algunos letreros con chistes de la obra
adaptada. Y nada más. Fué bien poco y no se insistió.
Es lástima.

Todos los países, en los comienzos de cinetnato
grafía, dieron gran Impulso al film cómico. Vemos a

Francia, que hizo famosos a Prince Rigadin—gracia an

ticuada, gracia teatrar que ahora nos haría bostezar de
aburrimiento--, a Max Linder—.que empezó la estiliza
ción de esta gracia—. Y litego, Levesque, Biscot, etcé
tera. Después América, que con sus antiguas comedie
tas--tartas de crema, guardias grandotes que resbalan—,
cuyo talento creador fué Mack Sennett, hizo famosas
dos marcas: La Keystone y la Essanay. Y, con ellas,
surgió Charlot, el genio. Y con Charlot, toda la impor
tancia del film cómico. La importancia de la risa. Y los
diferentes medios de lograrla.

En España, repetimos, las pocas veces que se ha pre
tendido hacer el film cómico, lo hemos hecho a base de
una situacion teatral o de la fisonomía de un actor. Esto
es difícil. Las situaciones escénicas, teatrales, quitada
la fuerza del diálogo, no bastan. Y nuestros actores no

están lo suficientemente duchos en mímica cinematográ
fica para hacer reír durante algún tiempo, por ellos mis
mos, a públicos de diferentes psicologías. Un gesto
groteseo, una actitud ridícula, conseguirán hacentos reír
una vez. Estas muecas y estas actitudes, repetidas va

rias veces a lo largo de una farsa, nos cansan. Terminan
por fatigarnos. Son monótonas y previstas siempre. Nues
tros actores no sirven, por ahora, para esta clase de films.

Hay que tener el dotrninio, el huntorismo mlinico de
un Raymond Griffith, un Ford Sterling o un Lew CodY,
para lograr el éxito con un gesto, con un movimiento
insignificante, con un adentán suave. Ellos sí pueden ha
cer el vodevil, la contedieta ligera y divertida. La situa
ción finamente humorística. La adaptación más o menos

teatral. Ellos suplen el cliálogo. Otros no.

Esto no sólo pasa en España. En la misma América
vernos también que hay muchos actores que no lo con

siguen. Neeesitan para ello, no sólo el argumento bur
lesco de una farsa, que todos precisan, naturalmente,
sino también la gracia nueva que creó el cine. El tro
co ingenioso, el chiste gráfico, el detalle sencillo, humo

rístico, inesperado y entinentemente fotogénico. Harold
y Buster lo necesitan porque son attores mediocres. Su
fama no la deben a ellos mistnos como Chaplin, el psi
cólogo de la risa. Ellos, conto los actores de teatro, que
diom lo que otros escribieron, interpretan, son el ins
trumento, el medio de acción de unos chistes de que se

rodean para provocar la carcajada. El tmérito de sus

películas no consiste en ellos, ni en sus débíles argu
noentos. Consíste en una sucesión de detalles acoplados
a lo largo del film, detalles que autores especializados
imaginan en los talleres. Y con esto les basta para ha
cer reír al nrundo. Es lo más fácil.

Ya que en España no contamos aún con actores como

los printeros--wodemos hacer aquí algo parecido a Et

padrino de boda, El vanidoso, El pecado de Adánt—,
hagarnos el film de truco, el film gracioso a fuerza de
detalle oinemático. El film de Keaton, el de Lloyd.

Quiénes pueden realizar esto?
No es complicado. Instrumento para el film, un artis

ta cualquiera. Pero un artista ágil, que sepa correr y
saltar, y caerse y levantarse luego, y hasta dar un salto
mortal, si es preciso.

Los ntejores cómicos de América salieron de un cir
co o de un music-hall. Todos practican, más o menos,
la acrobacia, que en asta clase de películas es precisa,
o por lo menos útil.

Y los asuntos, los chistes, los detalles, no se los en

carguemos a nuestros autores cómicos, a los escritot ca

que consiguen la risa con la palabra. No lo sabrían ha
cer. Fracasarían. Sus gracias no sirven para la panta
lla. No "dan" bien. Ya lo probamos. Busquemos artistas
especializados, modet nus como este arte.

Hitty una gracia pareeida a la cinernática y, claro está,
aprovechable para ella. Es la gracia gráfica, la gracia
del dibujante humorístico. La gracia muda y rápida y
concisa y universal. El dibujo, conto el cine, como la
ntítsica, es el idioma del mundo. Y en el dibujo, la his
torieta—todo movirriento y expresión s lo más adap
table al cinematógrafo. La mayoría de las historietas
gráficas son aprovechables para la pantalla. Sólo es pre
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ciso darles forma humana. Hacerlas vivir. Borrar el
mufleco y poner el hombre.

En España tenernos algunos dibujantes que fomentan
este género con éxito. Sus ocurrencias traspasan las
fronteras. Démosles una pequefía trama, que ellos verte
rán en ella sus situaciones, sus chascos, sus detalles gta
ciosos, sus sorpresas gráficas de la última virieta. Sus
gracias inesperadás. Sus trticos, en fin. Ellos lo harán
facilmente, parque ellos lo saben hacer.

Con estos artistas ya especializados, con un asunto

cualquiera fácil y comprensible, con un actor que cree

un tipo--tlance_mos una máscara, popularicemos un nom

bre—y con un director que acople estos elementos, es

de la única forma que lograremos el film cómico y uni
versal.

No intenternos realizar con el esfuerzo unipersonal
un arte tan complejo y vario como el cinenratógrafo, que
es la reunión de varias artes. No seamos pretenciosos.

Imitemos a los maestros. Busquemos, rodeémonos de
los elementos nec_esarios y a cada cual pidarnos lo que
necesitetnos. Unamos las fuerzas.

Estas fuerzas, además, en España no son dernasiadc
caras.

El film cómico, por tanto, es barato.
Probemos, pues.

J. L. MIHURA

_
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Las

primeras mujeres que en España
se han dedicado

al «cine»
,:POR QUÉ SE DEDIC05 USTED AL FILM?

AcE veínte años que se hicieron en España las

primeras películas. Carmen Jiménez, Margarita
Dubertrán, Ana de Siria y otras artistas de tea

tro desfilaron alternativamente por la pantalla.
Sin embargo, no fué la producción sistemática y orde

Era, por el contrario, brusca, espontánea, de em

resa aventurera. Se reunían en un camerino un pufiado
de comediantes, apresaban un libreto de teatro o los epi
sodios de la vida de un bandolero célebre, y de entre car

cajadas, humo, poco dinero y mucho entusiasmo, sacaban
una pandereta española sin álación.

Ahora ya no son artistas de teatro que salen de las
tablas un día para filmar una escena en Sevilla o en Za

ragoza o en una plaza de toros. Es gente nueva: una me

canógrafa, una tiple, un torero, un estudiante, un artista
de circo...

Muy interesante es este resurgimiento, pletórico de
vida, de la cinematografía espafiela. suponiendo que a

nuestros lectores les interesa los primeros pasos del sép
timo arte, hemos visitado a algunas artistas, que nos

han dicho:

LAS HERMANAS CORTESINA,
EMPRESA DE "CINE"

Una de las primeras películas que se filrnaron en Es

paña se llama Flor de España. Es una síntesis de nucs

tra vida panderetesca: chulillos, jardines andaluces, to

reros... La hicieron las hermanas Cortesina como "es
trellas" y como empresarias.

—Era imposible, crea usted, completarnente imposible,
hacer una película en España. Además, estábamos muje
res solas. Pero era tanto nuestro entusiasmo que decidi
mos formar una empresa. Montamos laboratorios, ga
lerías...

Angelica y Ofelia hablan en su cuartito coquetón y

oriental estableciendo turnos:

Ofelia.—Nadie puede figurarse el esfurzo que hicimos
hasta ver filmada Flor de España.

Angetica.—Como gustar, gustó muchísimo. Ya ve us

ted, ahora la están rodando en América del Sur.
Ofelia.—Pero quedainos muy cansadas, muy hartas

Tanto que cuando se terminó de hacer vendimos todo:

máquinas, focos...
Angelica.—La dirección era de mi hermana Elena, que

también hacía de Paloma, la protagonista.
Ofelio.—Si .Elena estuviese aquí, le daría más detalles;

pero no está en

Angélica.—Nosotras éramos muy pequefias, unas nifias.
No me acuerdo más que de algunas cosas pintorcscas.
Por ejemplo: Tordesillas, el protagonista, era un torero

a quien el pueblo aclamaba en la plaza de toros, sacán
dole en hombros. Se rodó en una corrida de verdad. Tor

UNA ESCENA DE «FLOR
DE ESPAÑA», PELICU
LA QUE HICIERON LAS

HERMANAS CORTESINA
COMO ESTRELLAS Y

COMO EMPRESARIAS

ELENA CORTESINA EN «FLOR DE ESPAÑAN

OPELIA Y ANGfILICA CORTESINA

LA PANTALLA

desillas hizo el paseo con los matadores.
era uno de ellos, al ver ya en el ruedo
preguntó: Pero es que a Ultima hora
toros?"

Ofelia.—Ocurrieron lanoes pintorcsc
una cogida de verdad.

Son los únicos datos que pueden darm
I Eran tan pequefias!

Valencia II, que
un matador más.
han puesto ocho

os. Hasta holio

e.

TRILOGIA

Carmen Rico dice: "Mis dos obsesicnes han sido siem
pre el rirre y los aeroplanos. Me dediqué al film por
vocación."

Carmencita Rico, fina, blanca, ondulante, lleva en su

cuerpo un sello parisino, très chainiont, que le va tnuy
hien. No es una mujer inquietante en un sentido eolup
tuoso, ni da tampoco la impresión de una mujer ingenua
sino que hay en su gesto, en su vida, en sus films, una

gracia picaresca y sencilla que atrae. También, a veces,

parece una colegiala traviesa y aventurerilla capaz de ha
cer gestos a la monja en el coro e de saltarse las tapias
del patio de recreo para jugar y correr libremente.

Esta muchachita encantadora tiene unos ojos vivos
çonstanternente hablando en un lenguaje cadencioso, y
ana voz suave y clara que se mete muy dentro.

—Mire: era yo muy pequefia, tenía menos de catorce

años, cuando marché a París dispuesta, claro está, a dar
lecciones de cine. Allí he estado años asistiendo todos los
días a un estudio de film; pero cuando ya tenía pasado
lo peor----110 peor! 2 Qué será lo peor?--tuve que regre
sar a España. Nada había filmado todavía. Un día, des
pués de algunos meses, empezó a hacerse José, de Pala
cio ¡Mire si sería grande mi aficióN que a los
diez y ocho años que tenía entonces hice el papel de una

vieja con seis criaturas!...
- Y qué impresión produjo en usted verse en la pan

talla?
—Desagradable, muy desagradable. No me gustó. En

el cine se ven mucho los defectos... Corno a mí creo que
les pasa a todas...

por qué se dedícó usted al cine?
—Por vocación, sencillamente.
--Pero usted era muy pequefia cuando se fué a París.

Entonces ni vocación podía usted tener...
- no? Cuando yo vi en mi vida la primera pelícu

la, sentí, pequeña y too, que el cine era mi camino, mi
vocación... Y ya ve usted, cada día más contenta.

—En qué película se encuentra usted mejor?
- El lobo. En las demas, generahnente, no ba

encaj.ado mi tipo con la figura de la protagonista. En
ésta sí.

usted Imrchas películas?
—Sí... La sobrina del cura, El médico a palos, El lejn

de Sierra Nevada, El pollo "pera", etc.
La pregunto después que cuáks son de las "estrellas"

espafiolas actuales la que trabaja tnejor.
—No, no lo digo. Se enfadarían las olvidadas. Diga

usted que todas.
prepara?

—Dos formidables películas; pero no puedo decirk
los nombres...

Rue.go reiteradamente. No quiere: no lo dice. Afirmo
que al!) lo diré en el periódico; que seré discreto. Pero
ella, muy madrilefia, nacida en Embajadores, bautizada
en San C,ayetano, me dice:

usted a cambio una mirada larga, muy lar

ga? Va por usted
Y me mira lentamente unos segundos con sus ojos rei

dores, lejanos...

ELISA RUIZ ROMERO "LA ROMERITO"
DICE QUE LA GUSTABA EL "FILM" DF.s

DE QUE TENÍA CALCETINES

Morena, muy morena, gitana, sensual como un mode- '

lado de Julio Antonio. Ojos brillantes, escondidos tras

unas pestafias combas, largas. Una mezcla de Andalucía



L.4 PANTALLA

y de Arabia ; sol, mucho sol, y en el reír, claridad, fres
cura, juventud...

¿El cine? ¿Que desde cuándo m gusta el cine? Des
de que usaba calcetines. Lo Ilevaba dentro. Cuando naci...
Muy pequeña era...; muy pequefla...

Habla con un poco de nostalgia, rememorando:
—Estaba yo en el teatro Reina Victoria con Jos. Ca

denas cuando filmaban El abuelo, de Galdós. Quisieron
que yo interpretase el papel de una nií'ia, una de las nie
tas del conde de Albrit. Estropeé muchos metros de cin
ta. Fué un poco trágico. No serví... No sé si llego en

tonces a filmarse. Después interpreté papeles de sel,rundo
térinino en varias producciones. Donde más fué en

la Señorita inútil.
—Pero bueno, ¿por qué se dedicó usted al cine?

No le digo a usted que lo Ikvaba dentro! Influen
cia- sentimental del ambiente en rni espíritu.

—¿Cómo, cómo ha dicho usted?
—Sí, no se asuste; influencia del medio.
Se pone seria, pensativa... Yo anoto lo de "influencia

sentimiental" un poco escamado. Y pregunto:
—¿Cuál fué la película en la que usted hizo de prota

gonista?
—La verbena de la Palotna. Después he hecho unas

veinte Currito de la Cruz, Carceleras... Son las

que más me gustan.
—Una pregunta un poco indiscreta: De entre sus com

pañeras, ¿quién le interesa más como artista?
—No sé, no sé; es difícil... La Viance, Marina To

rres... Hay más... Todas están bien.
—¿Qué prepara usted?
—Dorotea o la princesa Micomicotta, con Ricardo Ma_

rin. Inspirada en un fragmento del Quijote.
- después?
—Películas cortas. Monólogos sin palabras. Diálogos

en que alternaré con "estrellas" de fama mundial:
Adolphe Menjou y Charlot, principalmente.

—Usted es, Elisa, una de las estrellas más jóvenes
en edad: pero de las más antiguas en el film.

—Si, sí. ¡ Casi siete aflos ya 1 ¿Está bien, verdad?
Me pregunta de una manera, que no sé qué decirla.

—Sí; mire usted, yo creo que está bastante bien...
Tiene usted muchas películas, muchos proyectos, nui

chas cualidades. Está bien, muy bien...
Hace un guiflo. Y en medio de una carcajada fran

ca, pregunta:
—¿Usted cree que estoy bien?
—Está usted maravillosamente, Elisa.

CARMEN VIANCE

"Me dediqué por casualidad. Mi vocación eran los

coupiets."
Carmen Viance es una mujercita modesta, muy sen

cilla, muy ingenua...
En sus grandes ojeras parece que las lágrimas han

dejado un surco, y en sus labios, un suspiro a medio
salir, un rictus de tristeza...

Párce, a veces, una flor de invernadero, o una niña...
Habla muy despacio, con seguridad...
—Será raro, pero es así. En mi niñez, lo que me

entusiasniaban eran los conplets. Raquel Meller fué ini
ídolo. Una cosa de fiebre. Me habían dicho que Raquel
Meller cantaba llorando... ¡Cómo me gustaba I Y yo
se lo cantaba también, a mis hermanas, llorando...

Recuerdo que mi madre no me quería llevar al cine.
Se proyectaba entonces Judex, de interminables episc
d'os. A mí me gustaba el cine; pero jamás pensé en

—¿Y por qué, entonces, hizo usted películas?
—Cosas que pasan. Verá usted: estaba yo de meca

nógrafa en la Deuda, cuando conocí al pintor cataián
Meifren. Era por entonces cuando Foto Film iba a

inaugurarse. Un día, Meifren me dijo:
—¿Por qué no va usted a ver si vale para el cine?
—¡ Déjeme usted a mi!
—Piénselo usted, piénselo.
Se lo tomé a broma.
Pero un día salí de casa decidida a que me proba

rán y fui a la Film.
Me prentó a Buch, el pintor. Buch me miró de

arriba a abajo largo rato. Después me dijo:
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—Quítese usted el sombrero. Póngase de pie. Dé
media vuelta... Sí; está usted bien... Tráigame fotos.
Venga por aquí.

A los pocos días volví con unas fotos mías. Le gus
taron.

—Es cosa seria. Nada, hecho.
Inmediatamente clespués empezamos a filmar Man

cha que limpia, donde yo hice de Matilde.
Todas las niaflanas salía de casa diciendo a mi ma

dre que iba a la oficina; pero donde iba era a hacer
la película...

Después he hecho: La casa de la Troya, La loco de
la casa, Gigantes y cabezudos, Las de Méndez y Viva
Madrid, que es mi pueblo!

—¿Recibe usted rnuchas cartas de declaración?
—Sí, rnuchas. Pero más, infinitamente, pidiéndome

Vos dedicadas. Sobre todo desde que salió LA PANTA
LLA. Como da las direcciones...

Carmen Viance no abandona su ritmo ni un instan
te. Siernpre está seria, muy formal... Hasta cuando ríe
adivino en ella una profunda seriedad...

Podía sintetizarse la psicología de* Carmen Viance en

estas palabras suyas:
- Que de dónde soy y en qué casa nací? Mire us

ted: Aquí mismo nací, en este mistno cuarto. No he
salido nunca de esta casa...

Efectivamente. No ha salido nunca de dentro de ella
misma.

* * *

Hemos escogido para formar esta trilogía magnífica
las tres estrellas que más caracterización opuesta poseen.

A la gracia picaresca y traviesa de Carmen Rico he
mos afladido la carne morena y lurninosa de "La Rome
rito". Y a las dos; la encantadora ingenuidad de Car
men Viance.

De esta manera todos los átigulos se complementan.

JuAN J. DIAZ MORALES
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CON DOLIN DAVIS,
EN *LA MUJER DEL

VECINO»

CON

RAQUEL
EN «LA

TIERRA PRO

METIDA»

ENTADOS sobre los altos taburetes de un bar ameri
cano en la avenida de los Campos Elíseos, mien
tras afuera cae la Iluvia y punza el frío de París,

André Roanne y yo hablamos de España. El la conoce

bien, porque su arte le ha heeho visitar Madrid, Bar
celona, San Sebastián, Sevilla, Zamora, Toledo, etcéte
ra; su sensibilidad de hombre culto ha admirado las

bellezas de nuestras poblaciones típicas, y su corazón
de hombre afectuoso ha agradecido la acogidl hospita
laria • de nuestros compatriotas. Hablamos de España
y hablamos del cine, ante sendos aperítivos, convimen
do en que el país de Don Quijote y Carmen constituye
un sitio ideal, por distintos conceptos, para tomas de
vistas y para la realización de magníficos films.

—A propósito del cinematógrafo, córrro empezó us

te.t1 su triunfante carrera fotogénica?
—Casualmente, como se empiezan todas las cosas de

cisivas. Ilijo de un erripleado bancario, a raíz de ter
minar mis estudios, yo era secretario de un agente de
Bolsa; lo era sin entusiasmo, aunque también sin amar

gura, por fatalidad, acaso por Estalló la gue
rra, de improviso. MI jefe se fué al frente, interriarr
Piendo su negocio, de rnodo que me quedé en la
perdida una colocación seria y con las naturales difi
cultades para hallar otra durante la época anormal que
atravesaba l París de aquellos días. Contaba entonces
diez y ocho afios, y un parisiense de diez y ocho
no se amilana ni ensorribrece su buen humor a pear de
que soplen malos vientos; confié, pues, y esperé
de manera vaga, nada de manera concreta. Quiso ei aza

que me encontrara el metteur en scène Gaston Ravel,
quien rrte propuso debutar en la pantalla, camino qu
nunca se nre había ocurrido seguir. Acepté, desde lue
go: sin duda lo exigía mi horóscopo. Según compren.
derá, a la sazón escaseaban los galanes jóvenes, y hul,e
de improvisarme galán joven de buenas a primeras.

—.Para alcanzar un éxito rotundo--afiado.
Y Roanne replica, modesto:

le he dicho que faltaban los competidores te
mibles. En poco tiempo impresioné La misnza sangz-e,
Con música, La señora Flor de Nieve, Alrededor de una

sortija, El scrior Pinson, policía. Después, bajo la di
rección de Jacques Feyder, el eximio realizador que aca

ba de marcharse a Norteamérica, impresioné asimismo
mujer reflexiva y De pics y 11142110S. Pero llegé.

1916, y a mi vez me tocó el turno de ir, en calidad de
artillero, .al frente, de donde no volví hasta 1918. El re

greso, rhotivado por el firr de la guerra, me permitio
optar entre la banca y el cine, optando por el cine.

—De lo cual se felicita el público y se felicitar4 us

ted hoy.
—Sí, he tenido suerte.
André Roanne calla que ha tenido más talento que

suerte. De él proviene, en efecto, ese tipo de galán jo
ven sonnente, tan francés, que pasa por la existencia
con un gesto despreocupado, que practica una dulce fri
volidad y roza el sentimentalismo sin ponerse pegajoso;
él ha sabido encarnar rnejor que nadie los protagonistas
de comedias ligeras y encantadoras.

«coctail» Roanne
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otros films ha interpretado usted?
—La Atlántida (donde sólo se me encomendó un pa

pel secundario). La sonsbra desgarrada, Las alas se abren,
Idea fija, La crasión. Me enorgullezco de haber actuado
como partenaire de la prodigiosa R,aquél Meller en tres

películas dramáticas (Violcias imperiales, Los oprimidos
y La tierra prometida), aunque no son mi fuerte los
galanes tenebrosos. Además, junto a Dolly Davis con

frecuencia, he representado Chouchou, Peso pluma; La
butaca -u; La schorita losette, no mujer; La chocola
terita, La jornada marazÁllosa, La duguesa de Fo;iez
Bergèrc, La doncellita del Palace, Totte y su suez-z,z,
Dolly. Por último, El bailarín desconocido y La ntz4j:r
del reeino, que no se han estrenado todavía; Vnis, que
ni siquiera se ha terminado aún, y ahora, Anny de Mont
Painasse, con Anny Ondra.

Mi simpático interlocutor entrmera esta larga lista
de producciones sin ninguna vanidad, queriendo prescin
dir de la gloriosa ejecutoria que comportan. E.legante,
gallardo, afable, ofrece la suprema distinción de igno
rarse aparentemente.

—En Chouchou, peso Pluma se mostró usted emérito
sportivo, amén de actor emérito.

—Me gusta cl deporte, al cual consagro voluntario
horas muy gratas. También invierto mis rnejores ocios
en la lectura. •Profeso un acenclrado amor al libro, un

amor que quizá de.genere en manía, y a menudo se me

ve errabundear por los tenderetes de los muelles a la
busca del bouguin raro; así he reunido una pequcfia, bi
blioteca interesante. Mi otro violín de Ingres es la fila
telia: desde trifio he coleocionado sellos de correo.

Aprovecho la oportunidad para encauzar la charla por
un sendero algo indiscreto:

—1-labrán enriquecido su colección los sellos de las car

tas que, de todos los puntos del globo, le enviarán in
cógnitas adrairadoras...

Roanne evade una respuesta categórica.
—Cada artista de einenza recibe a diario eartas con

peticiones de fotos y de autógrafos.
—Le deleita viajar, verclad?

no? Habíamos quedado en que soy dedortis
ta, y los viajes suponen el más Iírieo de los deportes.
Viajando, nos renovamos, saciamos una sed de ilusión
y fortalecemos nuestro espíritu. Se afirma que "partir
equivale a morir un poco"; pero ¿no equivaie de consu
no a vivir mucho?... Cuando viajarnus, solicitan nues
tra atención almas, costumbres y paisajes diversos. Un
gran poeta ha Ilamado "sirena del miundo" a la di
versidad. Entiendo que una vida perfecta debe ser como
este cocktail: un conjunto agradable de varias sensacio
nes, en cuya mezcla entra a mornentos el sabor Salado
de las lágrims.

UNA ESCENA DE PCHOUCROU, PESO PLUMA», DoNDE ANDRÉ ROANNE HA DESEMPEÑADO UNO DE SUS PAPELES MÁS PELICES

Medio en serio, medio en broma, el iltrstre galán ha
expuesto un vasto sistema filosófico, y conforme paladeo
mi cocktail, siento que André Roanne, inteligente, robus
to y victorioso, paladea la vida...

GERMAN GOMEZ DE LA MATA

París, marzo 1020.

UN MOMENTO DE

«DOLLV», SU UTTI
MA CREACION
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I,IVIO
BETTY BIRD

Y VALENTIN
PARERA,

EN UNA ESCENA
DE

#CORAZONES
SIN RUMBO*

LOS CLAVELES DE LA VIRGEN
I MPERIO ARGENTIXA, VALENTIN PARERA.

Director, FLORIÁN REY.

Poco a poco, pero con paso firme, la

producción espafiola va conquistando el
mercado interior, y esta progresión cons

tante en su perfeccionanziento hace es

perar que no tarde en lograr un puesto
decoroso en el mercado extranjero.

Respondiendo a la simpatía con que
el público acoge siempre los modestos cs

fuerzos de sus connaciomles, las empre
sas empiezan a conceder beligerancia a

la producción patria, y se da con menos

irecuencia el caso peregrino de no hallar

empresario dispuesto a "sacrificarse" exhi
biendo cintas españolas que luego se

ntantienen en el cartel mucho más tiem

po que las superproducciones extra,njeras.
Florián Rey, uno de nuestros más ac

tivos y competentes directores, reciente
aún el éxito de Agustina de Aragón, ha

presentado 91I nueva película Los clave
les de la Virgen. Ambos films, con ar

gumento original, no necesitaron, para
triunfar, el socarrido truco de atnparar
la mercancía con un título ya consagra

do en el Teatro o en la novela; truco

ineficaz por completo una vez demostra
do que un título famioso no basta para
dar categoría a una cinta mediocre.

Además de la buena dirección, concu

rren en Los claveles de la Virgen dos
circunstancias que aseguran su éxito: el
bien ganado prestigio de sus protagonis
tas y el paisaje maravilloso que exalta
la genuina belleza de la Alhambra. Con
estos elernentos, un argumento limpio y

ligeramente sentimental, muy del agra

do del público, y la fotografía de Arru

yo y Duch, perfecta y entonada, ass!

guraban a Florián Rey este nuevo y me

recidisimo triunfo.

LOS CUATRO DIABLOS (Four De
vils).—JANET GAYNOR, CHARLES MOR
TON. Director, F. W. MURNAU (Fox.)

La última producción de Mtirnau ha
brá decepcionado ,teguramente a los aman

tes de la "técnica";, es deeir, a los que
tal entienden las acrobacías de la rít

POLA NEGRI EN UNA ESCENA DE «TRES PECAPORES»

mara, los fundidos y las dobles impre
siones. Nada de esto ha necesitado Lr
cuatro diablos para ser una magnífica pe

licula, con un argumento que tampoco
justificaría por sí solo su éxito rotundo
Historia que repite todos los gastados tó
pieos de la vida del circo: el sórdido ea

rrornato donde sufren cuatro nifios la ex

plotación cruel de un miserable verdugo.
el payaso, todo bondad y almegación, dá
sico histrión de circo, que los defiende y

protsge, libertándoles de su penosa e5e12

vitud; fatigas sin cuento hasta que, ya

adultos, logran el triunfo y la posicifin
sofiada. Los dos hermanos son novios de
las dos hermanas, y la felicidad sonrie a

la familia que unió la miseria bajo la mi
rada paternal del buen clown, amigo y

maestro, ya jubilado. Y sttrge la eteria

vampiresa, que, con el veneno de su

tluencia nefasta, amenaza la paz de aquel
hogar, creado a costa de tantas arnargu

ras; pero, al fin, roto el maleticio, la di
cha sonrle nuevamente a aquellos infelL

L A PANTAL LA

ces volviendo la vida a su cauce nortral.
. Con este asunto, desprovisto en abso
luto de novedad, sin trucos deslum:tran
tes de técnica aparatosa, sin desviarse un

mornento del tema ni dejarse arrastrar

por las mil sugestiones que brinda el am

biente del circo, latiguillo infalible paya
el éxito fácil--Lvértigo de trapecios, gra
cioso número de los tozudos, desfile im
presionante de las fieras domesticadas, de
liciosas piruetas de écuyère...—; sin nin
guno de estos gastados recursos y limi
tándose a seguir fielmente la vida de si»

personajes, ha conseguido Murtsau la má
xima emoción con la máxima sencillez.

La interpretación, completísima e inme
jorable, nos obliga a citar a cuantets in

tegran el reparto por la perfeceión insti

perable que comt3nican al conjunto sin
olvidar un mornento el papel que cada utto

de ellos "vive" en la obra. Jack
Philippe de Lacey, Dawn O'Day y Ani
ta Frernault, en los cuatro nifios, inician
admirablemente la fábula y ha :.n posible
la ilusión de que Charles Morton, Barry
Miorton, Janet Gaynor y Nancv Drexel
son ellos mismos algunos años desphés,

Mary Duncan en la mujer fatal; tr

rell Mac Donald en el generoso payttsh
y Anders Randolf, el director cle la "trop

pe", borracho y brutal, mereeen to:los

los más férvidos elogios.

PASATIEMPOS PELIGROSOS (riv:
PLAY GIRL).—MAnce BELLANtz, JOH-
N). MAC BROWN. Director, ARTH
R0.3SON. (Fox.)

Pellcula muy apropiacla para Madge
Benamy por su argumerto ligero, en el

que no se desperclicia ocasión para luci
en todo su esplendor la figura delicioa

de la monísima actriz. Uno de tantos

t'Ims graciosos, irívolos, entretenidos y

agradables que con innegahle
buena fortuna, I; casa Fox.

CilAUFFEUR DE SU MUJER.—n.
LT DAVIS y ALBERT PREJEAN.

Cinta montítona, gris, insustancial; lo

c!os sus factores se diluyen en la rna,t. •
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ahrumadora vulgaridad. No se salva di
ébta ni la interpretaciótt—ningún artista
destaca en bien o en mal entre sus com

pafieros—, ni la fotografía.

FRUTO DEL DIVORCIO (SAN
FRANCISCO NIGHTS).— MAE
Busca, PERCY MAR.MONT, Director,
Wittiast NEIL, (Gonesst.)

Gastado melodrama que refleja los ba
jos fondos de una gran ciudad — Sart
Francisco de California, en este caso---,

con su larga retahila de abogados e ín
cleseables, buenos y perversos, resultando
de esta mezcolanza, que tanto material
ha proporcionado al cinematógrafo, una.
cinta bastante aceptable. La tnayor par
te del éxito corresponde de derecho
Mae Busch, actriz injustamente relegala
en estos últimos tiempos, que hace una

excelente creación de su personaje, y a

sus dos estimables colaboradores, Tom
O'Brien y Percy Marmont..

LA TIA RAMONA.—Luisk FFENANDA
SALA, ALFONSO GRANADA. Director, Nice
WINTEEL (GAUMONT.)

De asunto pobre y excesivatnente di
luído, se salva g-racias a los bellos esce

narios naturales, q u e constituyen una

magnífica propaganda turística de la cos

ta catalana. También la interpretación eš
Superior a la fábula, a los decorados, ex

cesivamente Pobres, y a la medioere foto
grafía. Se adivina. en Luisa Fernanda
Sala una estimable actriz que, bien diri
gida, dará exceleetes obras, y Aquaviva
tiene cierta gracia, que brillaría más si
acentuara nrenos el gesto cómico, exage
raciOn perjudicial para el conjunto de su

labor.

A. B.

EL CADETE DE WEST POINT
(West Point).—JOAN CRAWFORD, W -

LIAM IIAINES. Director, F.DW. SED
GEWICK. (M'. G. M.)

De idéntico ambiente y astuitc muy- si
milar a El cadete, interpretado ror Vvil
liam Boyd, tiene éste como aquel el
mérito principal de mostrarnos la vida es

colar de los cadetes americanos en el re

cinto de su más famosa acadernia mi
litar.

Magnificos desfiles recogidos on grau
acierto por la cámara tornavistas: igna

tadas, juegos, disciplina, pequefias rivali
dades amorosais, baladronadas del mucha
cho bueno que alardea de no serlo y, final
mente, el imprescindible partido de
que se gana graeías al esfuerzo heioico
del buen comparkro inmerecidarwnte "sí
lenciado". Todo ello salpimentado por la
simpatía de William Haines, perfectameti
te compenetrado con el protagoMsta, y la
imponderable belleza de Joan Crawford,
cuyas apariciones, para desdicha de s

trumerosos admiradores, son breves y con

tadas.

EL JARDIN DEL EDEN (The garden
of eden).—CORINNE GRIFFITH, CIIAR
LES RAY..Dírector, LEvyis M iteseorse.

. (ARTISTAS Asoganos.)

Sobre el burdo cafiamazo de tm argu
mento inconsistente, en el que se suceuen

las esc,enas ilógieas con una p-.:eseveran
cía digna de mejor empefio, tejen, ron las

MADGE BEI.LAMV, I,A DELICIOSA INTÉRPRETE DE UPASATIEMPOS
PÉLIGROSOS»

CORINNE GRIPPITH, PROTAGONISTA DE JARDÍN DEL EDÉNA
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sedas brillantes su arte depurado,•tit.os
Corinne de estatuaria

belleza, oc profirsareeire ul estu

diados Charks Ray, discreto
y bien entonado galán, y Louise Dresser,
exceleirte, cinno siempre, eii la

de itut personzije herio de nobleta,
aunque a veces resulta bastante arbitrario.

La postura escélrica, salvando algunos
interiores bastante adeenados, deja ma

cho que desear, sobre todo los jarclines, ilt
failsedad dentasia.do aparente, y algui.os
pasajes en color, de agrias v t.r

nalidades, tampoco contribuy ia

tnente a aumentar la belleza del

TRES PECADORES (Three SiLlE•!"S) --

POLA NECRI, PAUI, 1 te-as. Director,
ROWLAND V. LE1.. (PARAMOUNT.)

En plena posesión de sus medio.s
Pola Negri tatrs da una nueea nrue

ba de su enoenne taknto dramático inier
porando con innegable acierto la her,riba,
dernasiaido teatral y convencionalista, del
drama- eserito por Bernauer y Osier
reicher. Aumenta el interés de si actua

ción el hecho de aparecer, durante la ma

yor parte dej, con una péhicer rubir
que transforma por completo si rostro de
rasgos tan caracteristicos, y a pesar de
no ser las pelucas, para nuesro gusto, nadr
fotogénicas, ayuda en esta ocasión a. cor

seguir el melodeamático efecto de.:eado.
El film, bien dirigido y espléndidamente

realizado, beneficia de una acerrada intar
pretación, en la que destacan por su acer

tadisima labor, además de la p .polar trá
gica polaca, la bellísima Olga Paclanova,
su presunta sucesora, según pars:re, en los
estudios Paramount; Tuliio Carminati,
Paul Lucas y Anders Randolf.

CORAZONES SIN RUM 130.—BEFTV
BYRD, LIA.10 PAVANELLI. Direcior,
NITO PEROJO. (JCLIO CÉSAR, 5. A.

Bien hicieron en advertir al públieo que
la cinta está "inspirada" y no “basada",
como anteriormente se dijo, en la novela
del mismo título, pues la fabula se aleja
tan completamente de la imaginada ror
Pedro Mata para su libro que apenas lo
recordaría sin la cita literal de algunas
frases del insigne novelista.

A pesar de las importantisimas modifi
caciones que ha sufrido—imputables Úni
camente al autor del guión—, la historia
resulta interesante y presta repetidas
siones de lueimiento a cuantos iìutervie
nen en su interpretación. Citernos en pri
mer término a los nuestros: Imperi) Ar
gentina, Valentín Parera y "Pitusin", cu

ya labor es eqUivalente, y aun superior en

varias ocasiones, a la de sus compafieros
extranjeros, y htego a Livio Pavaniiii,
acertadanknte sobrio en el maduro galan,
y a Betty Byrd; discreta y graciosa Ma
ría Luisa. Hann Ralph y Wa4ter Gruters
completan el estimable reparto de este

film, mas alernán que español, a pesar del
paisaj•e, bien dirigido, con excelente foto
grafía y mey adecuados interiores.

Una observación que brindamos a los
empresarios que se obstinan en negar to
da posibilidad de éxito a la película es

pargila: Siendo los protagonistas de Co
. razones 3i›; rumbo extranjeros, al hacer la

propaganda del film han dado la preferem
cia a tres intérpretes más secundarios, pe
ro espaíroles. Es un sintorna digno de set.
anotado.

A. V.

¡SUPREMACIA!
Todas las sentanas PARAMOUNT proporciona los ma

yores éxitos.

Martana, Junes, presentación de

SERENATA,
por Adolfo Menjou, en el CINE AVENIDA FIT M N
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NÚM. I.----A QUÉ PELICULA PERTENECE ESTA ESCENA Y QUIENES SON SUS IN

TÉRPRETES?

Coneurso de

ABE,USTED?...
En vista del exito excepcional obtenido por el concurso eclebrado durante el nze.;

de julio ultimo, lo repetinsos ahora, publicando, a partir de este número hasta el úl
tinto correspondiente mes de marzo, foto gragrafías de filnks proyecta,dos ya en

España y preguntas relacionadas con personalidades y asuntos de cine. Los lectoreà
que descen tomar parte en este concurso enviarán, antes del día 15 de abril, en que
termina el plazo de admisión, una cuartilla en la que Isayan consignado los títulos de
los films a que pertenece cada fotografia, los nombres de los actores que aparecen
en las escrnas reproducidas y las respuestas a todas las preguntas formuladas.

Las soluciones habrán de venir, necesariantenk, aconspañadas de los cupones publi
cados al efecto, pudiendo los suscriptores enviar las suyas sht los cupones.

Coneederemos un premio de cien pesetas al concursante que acierte mayor número
de respurstas; dos prenelos, de cincuenta pesetas ,rada uno, a dos concursantcs city,;
número c"e respuestas sea inmediatamente inferior, y dos suscripciones anuales a

PANTALLA-0 su equivalencia en metálico, si los favorecidos fueran ya suscriptores
a los dos concursantes que queden en tercer lugar.

NÚM. 2.—éSABE USTED EL NOMBRE DE ESTOS ARTISTAS Y EL DE LA PEIJCULA
A QUE PERTENECE LA ESCENA?

3.—Dónde ha nacído Emil Jannings?
es "la muchacha del nfila

gro" en El gaucho?
5.—Está casada Florence
6.—;.Quién era la heroína de La quimera

del oro?
americano Nils Asther?

interpreta el papel de Tirzah
en Ben-Hurf

CUPÓN NÚM. I

para enviar soluciones al concurso de

tSABE USTED?...

qué cinta se dió a conocer Ruth
Lee Taylor?

qué actrii europea es c1.5.ada
Mae Murray?

si. — Quién interpreta el papel de
Mrs. Erlyne en El abanico de Lady Wín
dermeref

12.—En qué cinta imita Marion Da%ícs
a varias "estrellas" cinernatográficas?

13.—a Quién es el marido de Lya Mara?
Con quién se dice que está casado

secretamente Douglas Faírbanks Jr.?
Qué papel interpreta Lionel Bar

rymore en Amor afortunadof
16.—¿Quién es la protagonista de Anda,

Casiano f
17.—.1Quién ha dirigido Cabaret?

LA PANTALLA

••••••••••••••.•••••••••11...

LA PANTALLA, que tiene un archivo perfectamente montado, admite cuantas
consultas quieran dirigirle sus lectores sobre artistas, directores, films, etc.,
y contestard, tor turno riguroso, todas las que se re,ciban en su Redacción.

Carmelinat Ruiz. Salamanca.- -De "El se
creta de Ginebra" sólo poseemos los nombres
de los protagonistas: Christa Tordy y Altred
Abel. El reparto de "La mujer marcada" es
como sigue: Hester Prynne, Lilian Gish; Re
verendo Dimmesdale, Lars Hanson; Roger
Prynne, Henry B. Waltall; Giles, Karl Dane;
Gobsrnador, William H. Tooker; La señora
Ilibbins, Marcelle Corday. Entregadas todas
sus cartas en la sección correspondiente.

Un alférez de navío.—tos interpretes de
"El pollo pera" son Carmen Rico y José Gi
meno. Sally O'Neil tiene veinte aiiOs. En la
Revista catalana "Arte y Cinematografia"
venden esas fotograf¡as, según mis noticias.
Greta Garbo no se retira del cine; ruego to
men nota de ello tos numerosos lectores que
vienen preguntando lo mismo. No tengo los
demás datos que le interesan.

Koenigsmark. Cilceres.—Res Ingram y su

mujer visen siempre en Niza, donde impre
sionan algunas cintas cada arío para la casa

Metro-Goldwyn. "Pitusín" es madrilefio.
Dos estrellas que no las dejan brillar - -El

reparto de "Los tres mosqueteros" es: D'Ar
tagnan, Aimé Simón-Girard; Athos, Henri Ro
llan; Porthos, Martinelli; Aramis, Pierre de
Guignaud; Mme, Flonacieux, Pierrette Madd;
Milail de Winter, Claude Mérelle; Richelieu.
Edouard de Max; Planchet, Armand Bernard;
Ana de Austria, jeanne Desclos. No tengo los
repartoa de "El galante Milord" ni de aLa
Virgen de cristal"..

La que no puede amar.--En "El violinista
de Florencia" trabajan, con Elisabeth lier
gner, Nota Gregor y Conrad Veidt. "La prin
cesita de Trulalá" es Lilian Harvey, pero no
sé quién es su compafiero. Recibi, con mu
cho gusto sus noticias de Norteamérica, si es

que al fin realiza su viaje.
El caballero desconecide. Miranda. --Hay

días aciagos, seflor caballero, y no puedo de
círle nada de lo que le interesa. èAlguno de
ustedes podría ayudarme y decir a este lector
quiénes son los intérpretes de "La conquista
de Méjico", "Detrás de la pnerta" y "Mi
nerva, o la ciudad perdida"? Gracias, cama

radas.
Maria Magdala.—Contesto a una de las nu

meresas cartas suyas que tengo "en cartera".
Muy graeioso su primer recuerdo del cine. El
recorte que me env¡a es efectivamente Richard
Dix, y no William Haines como dice al pie.Richard Arlen nació el afío 1897, y no tene
mos datos acerea de 511 estatura exacta.

J. AvIdati—C.armen Viance sucle enviar su

fotografla. Remita con su petición o,5o en se
llos de correos para gastos de envio.

X. Y. Z. Cartagena.—Louise Brooks no se
ha divorciado, pm- ahora. Una de las últimas
peliculas suyas, presentada en Madrid, ha
sido "Una novia en cada puerto". Si no en
cuentra en esa ciudad sellos americanos, pue
de sustituirlos con Bonos Internacionales, que
venden en todas las Admifiistraciones de Co
ITPOS.

Una esclava del cine. Oviedo.—La direc
ción de Luis R. Alonso es Santa Engracia,
116, Madrid. No puedo darle las de esa fo
togfafi a.

Jesús Muñoz. Argamasilla.—De Marta
eper no puedo darle más dirección que esa:
Hal Roach Studios.

Desde la Alliambra.—Intérpretes de "De
solación". George O'Brien y Madge BellamY:
ídem de "La roascara de oro", Nita Naldi,
Igo Sym y Anny Ondra; ¡dem de "El crimen
del sol". William Russell, Irene Rich, Wil
Ham Collier, Jr. Douglas Gerrard y John Mil
jan. Algunas de sus otras preguntas se han
contestado ya, y otras, requieren un espacio
del que no puedo disponer. Tenga en cuenta
que estoy contestando todavía cartas del mes
de diciembre, y es preciso ser breve.

El danés. Madrid.—El número extraordina
rio de LA PANTALLA puede adquirirlo en

esta Administración al precio de o,so pesetas.
El estilo de su carta a Clarita Bow importa
poco, pues en los estudios norteamericanos se

hace ese servicio de una manera completamen
te comercial. Si env¡a usted diez centavos le
remitirán una foto de su adorada de "5 por
z"; si aumenta el envío hasta veintiocho cen

tavos, la foto recibida será de "8 por lo", y
si se siente bastante generoso para incluir
un dólar, tendrá el inmenso placer de poseer
la efigie de Clarita en una foto de "ti por
14". Si no envia dinero no recibirá la foto
aunque su carta esté escrita en un estilo más
correcto que el de Valle Inclán.

Mariposa de tengo los datos que
la interesan. Lo siento.

X. de S. Namdell.—Los principales intér
pretes de "La Herrnana Blanca" son Ronald
Colman y I.ilian Gish. Gracias por sus inme
recidos elogios.

R. L. S. Madrid.--Además de las cintas
que usted cita, Ralph Forbes ha interpr.ítado
"El enemigo", "La actriz", "El látigo", "La
última moda de París" y algunas otras en

Inglaterra antes de trasladarse a Los An
geles.

Marsjilla de Madrid—Ignoro en absoluto

el Ún que haya podido tener esa cinta titu
lada "Los cuatro Robinsones". Opino lo mis
mo que usted con relación al cine parlante.

Rodolfo Estrich.—Siento mucho envejecerle
con el tratamiento, pero yo sólo hablo de tu
a los hombres de mi familia y a los
Estamos casi de acuerdo en la clasificación
de películas, aunque interpongo "Amanecer"
a "Metrópolis". Ya no tanto en la clasifica
ción de artistas. Eficuentro en su foto cierto
parecido con Gary Cooper, lo que parece in
dicar que, físicamente, podría servir para el
cine. Falta saber si es artista capaz de inter
pretar sentimientos.

José 2/1. Cobo. Dcn Juan, x8. Ubeda (Jaén).Veuderia So números de LA PANTALLA.
Luisa de la Valliere. Madrid.—John Gil

bert ha sido casado dos veces, la segunda
con 1.eatrice Jo; pero actualmente está di
vorciado. Greta Nissen es soltera.

Antonto Vargas. Osuna.—Vea las direccio
nes que le interesan en el número extraor
dinario. Pola Negri viaja actualmente porEuropa y no tiene dirección fija.

Miguel Morán. Rodríguez San Pedrc, 24,Madrid.—Vende muy económicamente los cua
renta primeros números de LA PANTALLA.

Una entusiasta. Badajoz—La dirección de
"Pitusín" (Alfrerlito Hurtado) es: calle de
San Nicolás, it, Madrid.

J. J. H. de Carvalho Rio maior —Recibidas
sos soluciones. Ignoro la causa de que se
exhiban en Portugal pocas cinta', espaiiolas.
Sin duda los empresarios de su pais no se

han dado cuenta de que seria buen negocio
proyectar cintas interesantes (que ya las haY)del país hermano.

Rosalinda.—Ignoro si Pedro Larrafiaga en
vía su foto. Pídasela y saldrá de dudís. Es
tá impresionando una cinta para una editora
aleroana.

José Antonio. Laguna de Tenerife.--Lu
cienne Legrand nació en Saint-('lotol el afiii
1898. Ignoro si está casado y con qulen. Le
recuerdo, entre sus muchas cintas, "La sin
ventura", "Oro de maldición", "La princesa
mártir", "La bendita pobreza", "Nantas".
"La princesa Lulá", "Simona", cte., etc.
¿Que por qué no le han enviado su foto las
artistas a quienes se la ha pedido? Pues
porque no habrán querido. Tenga en cuenta
que los artistas, al remitir su foto, "no entn

plen una obligación, sino que le hacen a us
ted un favor, y no todos disponen de mectios
de fortuna que les permita regalar su foto
a todo el que la pide". èPor qué no las
compra si tanto le interesan? Vilma Bankytiene veinticinco afios.

The pretty girl. Madrid —Si de veras se
parece a Greta Garbo, casi seguramente es

fotogénica; pero eso no quiere decir que sea
Lambién artista.

Pedro Walls.—La dirección de Fernando
Delgado es: Don Ramón de la Cruz, 73. La
de Benito l'erojo: Castelló, 28,

Manuel 011d.—En "Alas", es Richard Ar
len (David Armstrong) el que muere.

Conde de la Fére.—Sólo admitimos, para
la Sección "Nuestros lectores dicen", cosas
relacionadas con el cine, como es naturat.
De acuerdo, prudente Athos, en que no es

preciso ir tan lejos para encontrar muyeres
guapas; las hay en todas partes. La Redae
ción en pleno agradece su saludo.

Oscar del Rio. Madrid.—Las direccioneS
que me pide, y que he dado ya otras veces.
son: Luis R. Alonso, Santa Engracia, rie;
Fernando Delgado, Don Ramón de la Cruz,
número 73; D. Miguel Contreras Torres, l'a
via, 2; D. Benito l'erojo, Castelló, 28.

Rafael Martfnez. Bilbao.—No existe en
Norteamérica ninguna tarifa que marque 11 -

tnnes de duración en los contratos ni en
sueldos de las estrellas, y, por lo tanto, son

cosas completamente circunstanciales, que no
se pueden precisar. Están considerados, en
tre los que ganan más dinero, "Charlot",
liarold y llouglas, productares independien
tes. Charles Fan-el mide 1,82.

lifjodalge. Valladolid.—El protagonista de
"Rata de París" es el galán inglés Ivor
Novello. Laura La Plante tiene veinticinco
afios y se ha casado una sola vez con el
director William Seiter. Reparto de "Tómerne
el pulso, doctor": Bárbara, Bebé Daniels;
Guillermo, Richard Arlen; Felipe, William
Powell; Silvestre, Charles Sellon; "El se

diento", Heinie Conklin. Trasladadas sus fe
licitaciones al Sr. Barbero, gue las agradece
cordialmente.

Dos entusiastas del mantón y del cine.
Carmen Viance tiene vintitrés José
Nieto, veintisiete. Ambos envían su fotogra
fía. Ricardo Núñez ha interpretado "El pi
Iluelo de Madrid", "La Hermana San Sul
picio", "Aguilas de Acero" y, recientemen
te, "48 pesetas en

LA SECRETARIA.



LEONE LANE

La pleguería noble de un re

tal de seda, que acentúa la es

beltez maravillosa de una es

mtua viviente, o la kve ca- ricia
de un encaje, que vela y realza

divina belleza femenina, ce

lan menos" a la mirada que un

breve ntaillot de bario o una de
esas minúsculas combinaciones
a que ha reducido ?,a Eva' mo

derna su ropa interior, y, sin

CONN1E LAMONT

embargo, resultan más castas.
porque el arte del fotógrafo,
logrando aprisionar un gesto,
una actitud, un ritmo estatua

rios, ha eliminado la obsesión
carnal, para dejar sólo, frente
al contemplador, la idea abs
tracta de la pura Belleza, tal
como la con-qarendieron los he
lenos, maestros en arte y filo
sofía.

MARY DORAN
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NuejtroÇ tectoreS
Deseosos de conocer la opinión de los lectores acerca de los artistas, los

films, los locales de proyección y demás asuntos relacionados con el cine,
les invitamos a colaborar en esta página, aconsejándoles que sean impar
ciales en sus juicios y moderados en la crítica. Tengan en cuenta que esta
sección ha de ser un grato intercambio de impresiones entre nuestros lecto

tores, y no campo de batalla donde se dirtman cuestiones personales.
Nosotros no nos hacemos solidarios de los juictos

PRIMER PREMIO

¡Griselda, te amo!
A adaptación de Mon círur au ralenti era una de

las cintas que más esgrimían los propugnadores
del film francés como prueba de su tlorecimiento.

Ya se ha estrenado entre nosotros y podemos, por nues

trus propios ojos, apreciarla y valorarla. En ¡Griseida,
auto! se aprecia una gran belleza de exteriores y

una riqueza de buen gusto en los interiores, aunque es

tos son eminentemente franceses y jamás dan la sen

sación del medío norteamericano. Está bien dirigida y

la fotografía es magnífica, pero a pesar de todo es un

film ruediocre al que le falta algo que a todo daría re

lieve: le falta alma, esa alma que se traduce en inte

rés, en gracia, en emoción que encadene y atraiga.
Los personajes se mueven caprichosamente, a gusto

del director y nunca a impulsos claros y definidos, aun

que fueran absurdos. No tienen carácter ni nos hacen

comknender por qué obran como lo hacen. Aquel Prín

cipe Selimán, traido y Ilevado de acá para allá por unos

y por otros, es un infeliz sin personalidad y sin el me

nor perfil humano. La acción, a más de ser inverosímil

y confusa, se diluye en el constante ir y venir de los

personajes, viajeros incansables. La misión del Prínci

pe parece que no fuera otra que subir escaleras, sen

tarse en butacas bajas y encender cigarrillos. Lo de los

cigarrillos, por lo que se repite, debe ser trascendental.
En fin, bellísimos ambientes y armoniosos fondos, donde
se mueven autómatas. Eso es todo.

Con tales personajes, de psicología nula, la interpre
tación no es más que un conjunto borroso y amorfo.
Sin embargo, en Olaf Fjord se adivina un actor capaz
de más altos empeños. En suma, un film que hultiera

podido ser bueno, no es más que un Baecleker de segun
da mano, bastante aburrido.

FRANCISCA GONZALEZ
Madrid.

SEGUNDO PREMIO

Aventura del molino

FA
N la fachada del cinema un molino bracea sus

aspas luminosas. Hacia él van caballeros que liii
trocado el rocín por el motor; otros, andando.

Penetran en el local. Les atrae el severo molino caste

Ilano, que también los molinos han evcducionado y han
tornado cosmopolitas: antes, de Montiel; ahora, de Pa
rís. Diluída en el ambiente de la sala la personalidad de

Dupont. En las mentes, Variété. Las bombillas cierran
los ojos. De la carnareta, envueltas en un haz de luz,
han arrojado contra la pantalla unas letras: "Moulin
Rouge". Luego, vistas nocturnas, fantásticas, de la ciu
dad Luz. Más tarde, la máquina actúa de guía y pasett
a los caballeros por el celebérrimo teatro, mostrándoles
la revista desde numerosos ángulos. La figura de Dupont
se solidifica. Mas a partir de aquí, abandona la sala y

queda un buen director, ciertamente; pero puede desig
nársele con cualquier letra del afabeto.

La película tiene una deferencia con los caballeros que
tan bien acudieron al Ilannmiento del molino y les hace
una revelación: Olga Tschechowa, gran artista, exce

lente artista. En su rostro, rasgos de Pola Negri, pero
corregida y aumentada: más bella, más joven. También
quiso mostrar una vez más el prototipo del galán francés
o italiano (en este caso, a juzgar por cl nombre, fran
cés), tan arregladito, tan cuidado, que al ser hesado, ma

noseado--su labor pasiva se reduce a esto—por la pro
tagonista con el ardor que la mujer pone en sus juguetes,
los caballeros temieron por él: tan frágil parecía. Y re

cordaron mucho a otro actor que ticnen en casa.

Otra vez la fachada del cinema. Los caballeros salen.
Con ellos una duda: Tiene esta cinta en el movimiento
cinematográfico actual alguna utilidad? Al conjuro de
esta palabra, un gran plano de taquilla y precios.

En esta aventura no pudieron rornper ninguna lanza.
CArttos AGUILAR MARTÍN

Madrid.
TERCER PREMIO

El cine parlante
ALIMOS de una sesión del Ilamado "cinéfono". Inten
to laudable en cuanto revela inquietud espiritual,
nobles anhelos de superación artística. Hay sincro

nismo perfecto entre la intagen y la palabra, y cre-t•nr-is

k.

LA PANTALLA

Publicaremos las mejores entre las recibidas, otorgando un premio de 30 pese
tas a la primera, y otros de 20 y io pesetas a las que le sigan en méritos.
Además insertaremos, sin retribución alguna, todas las cartas que consi

deremos publicables.
Las eartas han de venir firmadas con nombre, apellido y punto de residen

cia de su autor.

contenidos en los originales publicados.

aún perfectible la emisión de sonidos. Mas cuando el in
vento alcance la perfección máxima, ganará el séptimo
arte en virtualklad, en fuerza expresiva? Pertnitidnie que
lo dude.

El cinematógrafo ha conquistado el mundo, uniendo
pueblos separados por la distancia y por antagonismos
raciales, creando lazos de confraternidad: el mutuo co

nocimiento engendra la mutua comprensión. Y para ello
sólo ha exigido la aportación del sentido visual. Com
plicarlo con el lenguaje oral es, cuando menos, relajar
esa fecunda universalidad alcanzada.

La palabra, además, le arrebatará el bello carácter de
intimidad que posee, y cuyos principales factores son la
penumbra en que se envuelve, y ese generoso conficlente
en los mo:nentos culminantes de nuestra vida: el silencio.
Cuanclo nos sentimos dominados por una emoción inten
sa callamos porque tememos profanar la grandeza espi
ritual del mornento y porque sabemos que la palabra, con

ser la más alta prerrogativa del linaje humano, resuka
mezquina para reproducir fielmente la vibración de nues

tra alma.
Y ese mismo silencio parece como el espíritu que in

forma toda la sustancialidad del cine, tan elocuenh en

su mutismo, tan apto para revelarnos, mediante leve ges
to, ura mirada, un arlemán casi imperceptible, los más
variados estados psíquicos, tenues matices del .sentimien
to y repliegues tortuosos de la conciencia.

MARY PHILBIN COMPLETA LA ELEGANCIA DE SU ABRI
GO DE PIEL CON UN SOMBRERO DE PIELTRO CUBIERTO

DE ENCAJE EN EL MISMO TONO

Los setiores agraciados pueden posar a recoger el
imPor-te de sus premios en nuestra Redacción,

' cualqtder día laborable, de once a utti de la ma•

fiana, los que viven en Madrid, o indicarnos en

qué forma deseatí se les rentita, los que residen
en provincias.

Pues bien: pretender recargarlo con el lastre Tnútil de
la palabra hablada nos parece una estridencia que le res

ta grandeza y fuerza emotiva. Y esto se comprueba con

sólo presenciar, tras una sesión de cine parlante, una es

cena muda de Jannings o Chaney y sentir frío ante los
ojos de eslinge de una Pola, que eil Norma son saetas

encendidas, caricia de sol radiante en Dolores del Río y
en Greta n:eve y fuego, abismo sin fondo...

Murcia.
ANTONIO CRESPO MARTINEZ

MENCIONES HONORIFICAS

El príncipe estudiante
RUEL estigma nacer príncipe! Precisa cerrar el co

razón a todo sentirniento. Impide que se albergue
en él trato arnistoso alguno (la mano regia y

austera que se posa sobre el hombro del príncipe niño
obligándole a sentarse en el coche, la ceremonia y fría
acogida de los antiguos compaiieros a su soberano...), ni
cariño (¡conmovedor mornento el de la partida del
aya!), ni amor! (la interrumpida frase en el paseo por
voluntad postrera del monarca moribundo, la última en

trevista de los enamorados...).
En ocasiones v-arias de nuestra existencia hernos de

dicado una parte del curso de nuestros pensantientos a

reflexiones análogas; pero pocas veces nos ha quedado
de ello tan clara convicción COMO después de presenciar
El príncipe estudiante, Ernst Lubitsch ha logrado conta

giarnos la nostalgia de la vida conventual de príncipe,
apreciando en toda su magnitud su sarcástica paradoja.
De una obra teatral no muy propia para ser adaptada a

la pantalla ha creado una moderna producción sentimen
tal, exquisitamente desarrollada, presentada e interpre
tada.

Qué lujo de detalles! (de mayor mérito artístico que
el lujo de la espkndidez obtenido a fuerza de dólares).
; Qué nennentos más reales y cautivadores logrados, ade
tnás de la experta mano del director, por la naturalidail
en el trabajo de los intérpretes! (los tres principales en

casi todas las escenas en que intervienen: el "viejo com

paifiero", que visita al joven rey en su palacio; el aya, que
ha de alejarse del niiío; el rey mismo, a pesar de su ma

jestuosa gravedad...).
Ramón Novarro, sobre todo, certero en todo momeato

encarnando el príncipe tírnido y amoroso, ha logrado que
le compadezcamos en su infortunio y que nos sintiéram-is
con él dichosos en sus expansiones y arnoríos e infelices
con él en el eumplimiento de su triste destino.

JosÉ TORRELLA
Sabadell.

Ante el peligro de que el "Arte mudo"
deje de ser mudo y arte

--\—
o es cierto que todos los que COn entusiasmo amen

el cine habrán sentido pena ante las noticias que
-+-- la Prensa nos trae referentes a las reformas en

él introducidas? Conseguirán la "Varner Brothers", la
"Fox", la "Universal", la "Talking Machine Company'
y otras empresas implantar "definitivamente" el vitáfono,
movitón y dernás sistemas de la película hablada? Aun
cuando la sincronía sea perfecta; aun resolviéndose los
problemas pendientes, recibírá el público sin protesta la
noved.ad? ;.Olvidará definitivarnente el séptimo arte conic

hoy es? Sólo el tiempo podrá resolver las anteriores in
cógnitas.

Desde la tribuna, que tan generosamente cede LA
PÀNTALLA a sus lectores, quisiera exponer tni opinión co

mo artista: El cine con habla truncará . su asombroso
porvenír.

Imagináis lo que sería oír sollozar a F-mil Janning,
en los primeros fotogramas de Variété? iSería posibk
que no dejaran .de ser obras maestras El séptimo cielo.
,4manecer, Espcjo misterioso (de la "lifa", aun no re

presentada en España), si sus protagonistas hablaran;
Podemos anticipar un no rotundo.

La emoción del silencio es inlinitamente superior a las
emociones producidas por frases mentirosas. En el tin
vale más su mudez que sus letreros o sus voces futuras:
como en el amor vale más una mirada henchida de pa
sión que todo un rezo pagano y trémulo.

Acaso las mayores sensaciones no son las que se in
cuhan, Ilegan o salen de nuestro corazón también mudo;



LA PANIALLA

Aparte de que la grandeza del cine, como la de sus

hermanas, la música y la pintura, consiste en transmitir
una emocion diversa a cada espectador, según éste ad
mire la película, la partitura o el cuadro.

La ernoción de la obra está en relación directa con el
momento emotivo del que la contemple.

EDUARDO NUÑEZ DE JUAN
Madrid.

Para ser artista

-1\-7-
ACER, tanto en belleza como en espíritu. Inútiles

±
s. el deseo y todas las fórnsulas que se reco

mienden,
En el momento que una linda muchacha o un apuesto

galán pregunten ,:qué he de hacer para ser artista?, se le
puede contestar sin temor a equivocarse: No lo será us

ted nunca.

El arte se descubre por sí solo. La belleza es más am

plia, y puede tenerse unas líneas admirables y unos ojos

OTRA OPORTUNIDAD PARA JOSE
CRESPO

La manageress de José Crespo y esposa
del director Rayrnond Cannon ha logrado
que se le asigne al actor español uno de
los papeles secunda.rios de una película en

que Lois Morán desemperiará el principal
papel femenino, mientras que el primer ac

tor será Rex Bell, muy poco conocido, lo
mismo que los dos jóvenes que desemperia
rán los papeles que le siguen en importan
cia: José Crespo y John Breedon. Cannon
es el autor del argumento y será el di
rector.

El título de la obra no está decidido,aúl.
Provisionalmente se han estado usando va

rios: Seguid al jefe, La calle de la Ale

gría, etc.

Teniendo en cuenta que la actriz no es

de primera magnitud y que los jóvenes en

cargados de los principales papeles mascu

linos distan mucho aún de tener represen
tación en Cinelandia, es seguro que la Ca
sa Fox no considere ésta como una pe
lícula importante. Sin embargo, el director
Cannon se ha distinguido recientemente
con dos películas secundarias: Así es la
vida y Vino tinto.

De manera que no será difícil que Cres

po en este trabajo una oportunidad
para borrar la impresión desfavorable que

dejó con el malhadado papel que se le

asignó en Venganza, único que hasta aho
ra había interpretado en los estudios hol

lywoodenses, no obstante las recomenda
ciones y la protección con que cuenta y el
ario y medio que lleva en Cinelandia ha
ciendo admirables esfuerzos por que le to

men en consideración.
Crespo a salir airoso, como conviene do
blemente al teatro español. Porque hay que
tener en cuenta, primero, que sería desas
troso para el prestigio de dicho teatro en

Por desgracia, la obra en que va a tornar

parte será muda, mientras que el fuerte de

Crespo es la palabra (en castellano, claro

está).
Pero los que observamos sus rnovimien

tos con atención—más que por su suerte

personal por lo que ellos puedan afectar a

intereses más generales—, esperamos que

el consejo de Raymond Cannon ayude a

F,stados Unidos el fracaso de quien con

tanta insistencia ha sido anunciado como

el "John Barrymore de España", y segun

do, que si lograse un triunfo siquiera re

gular, no sería difícil que Ilegase a llamar
la atención de la Casa Fox—productora de

la película a que nos referimos—hasta el

punto de alcanzar suficiente valimiento

para animarla a filmar alguna película par

lante en español, que es donde, en nues

tra opinión, podría Crespo hacer algo que
valiera la pena.

El papel que se le ha encomendado aho
ra es más favorable que el de Vertganza
para dejar una buena impresión. En vez de
la rnelancolía y el afeminamiento que tuvn

que exhibir en la cinta de Carewe, tendrá

que representar aquí a un muchacho perte
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bellísimos sin ser la poseedora de belleza artística. En
cambio se ven mil veces artísticas bellezas de facciones
irregulares y diminutas estaturas.

El arte es algo de pureza irunaculada que surge por sí
solo, aunque después cerebros cultivados lo pulan con el
cincel maravilloso del estudio y la voluntad.

El artista nace y... después se perfecciona.
Por eso, bellas cabecitas rubias y morenas, soñadoras

o ambiciosas, no preguntéis jamás cómo baréis para ser

artistas si en vuestros espíratus no sentís el ellispazo di
vino del Arte.

MARÍA TERESA M. PEDROSA
Madrid.

Vita'fono
. empieza a hablar del vitáfono, se murmura que

las estrellas que no tienen buena voz, tiemblan, y
también he leído que dentro de cinco aííos el arte

mudo habrá dejado de serlo. "Hoy las ciencias adelan
tan..." Ya hablan, o hablarán, los mudos. Para nosotros

HOLLYWCODE
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL)

neciente a una de las viejas familias espa
frolas de California, pero aficionado a la
vida alegre de la juventud yanqui de nues

tros días.

LAS MEJORES PELICULAS DEL
AIZIO

Según estadísticas basadas en informes
proporcionados por exhibldores de pelícu
las en Estados Unidos, las siguientes han
sido las diez riejores (nortearnericanas),
desde el punto de vista de la taquilla, du
rante el aíío que acaba de pasar: El rey
de reyes, La eabaiía del tío Tota, La
• de los condenados, El gaucho, So
rrell e hi/o, Séptinho cielo,. Flaquezas de
la carne, West Point, Gansos silvestres
e Informando al mundo ("Telling the
World", cinta periodística).

Los informes no toman en considera
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los que preferimos el cinc por eso de la mudez y que
nos entusiasmos con Antanceer por la total ausen

eia de rótulos, no deja de ser desconsolador. Pero no

es ese el írnico corillicito; hay muohos, entre ellos el in
minente peligro de ver desaparecer por falta .de voz a las
estrellas de nuestra preferencia y el de vernos en el di
lema de resignarnos a ver y oír la producción nacional.
Molinos de viento, La Calesera, La Montería, etcétera,
etcétera, que ya sabernos lo que da de sí; bandidos, to
reros y zarzuelitas, o aprender el inglés a toda prisa, y
eso privándonos de aplaudir alguna alemana que lo me

rezca. Cuando se implarkte esta modita en España. en

los mismos cines se abrirán cursos de idiornas y acudire
mos los altunnos en tropel. No crea que vuelva lo del

explicador.
No me convence eso y sé que la mayoría de los "afi

cionados" opina como yo; mientras sea un becho y ya
se tome una decisión, las películas que tengan sólo unos

sonidos, para nosotros, continuarán mudas.
,MARAvILLAS LEN DER

Alicante.

ción las películas—acaso mejores y más
aplaudidas que muchas de las menciona
das—que fueron puestas en circulación
cuando ya estaba bien avanzado el afro.

En cambio, seg-ún las estadísticas reco

piladas por el periódico alernán Der Deut
sche, he aquí la lista de las diez películas
mejorxes (de todo el mundo), de acuerdo
con las opinione.s emítidas por críticos de
36 países: El patriota, Juana de Arco, El
circo, La lev del hantpa, Sontbras blancas
en el Mar del Sur, La última orden, Sé/'
tinto ciclo, El fin de San Petersburgo, La
multitud v Iferinkehr. Siete norteamerica
nas y tres europeas; la segunda (francesa),
la octava (rusa) y la décima (alemana).

MISCELANEA
—Con motivo de abundar en Nueva

York mucho más que en Hollywood los
actort....s de teatro, los cantanttes y los mú

JOAN CRAWFORD, REPUTADA EN HOLLYWOOD COMO LA MEJOR BAILARINA DE CHAR

LESTóN, MUESTRA LOS TROFEOS ALCANZADOS EN DIVERSOS CONCURSOS, Y QUE CON
TRIBUYERON A AUMENTAR SU POPUL.4,RIDAD EN LA PANTALLA

sicos, que resultan ahora tan necesarios en

el desarrollo de las actividades cinemato

gráficas, se Ilegó a creer que aquella gran
ciudad sustituiría a Hollywood como cen

tro principal de la producción
El gerente general de produción de la

empresa Artistas Unidos, que había ido a

Nueva York con el propósito de filmar
allá una cinta parlante, cuya "estrella" se

ría el actor Harry Riclunan—muy popular
en los teatros del Broadway neoyorqui
no—, acaba de regresar a Hollywood con

la opinión de que Nueva York será muy

idóneo para ,filmar pequeíías películas y
aun para obtener ciertos ambientes, pero
que para hacer cintas de largo metraje no

hay Jugar alguno que' pueda superar a

Hollywood; por lo cual cree él que Cine
landia tiene tan asegurada su posición de
metrópoli del cine como Nueva York la de
capital financiera del mundo. Tanto que el
aludido gerente, después de un par de me

ses de ausencia, regresó sin hacer la pe
lícula de Richman, cuyo rodaje ha sido
abandonado hasta la primavera próxima.
que será cuando el popular actor pueda
trasladarse a

Durante su larga estancia en Nueva
York, el gerente de Artistas Unidos se Ii
mitó a comprar los derechos de filmación
de algunas obras de teatro. Esa es, al me

nos, su versión.
May Me Avoy nos había hecho creer

que era incasable. Pero estábarnos en un

error. La misma "estrella" acaba de anun

ciar que es la prometida de Maurice

Cleary, quien, aunque diste mucho de ser

tan conocido como May. goza de cierto
prestigio en los círculos peliculeros de

Hiollywood. donde fué en una época ma

nager de Gloria Swanson y en otra teso

rero de la empresa Artistas Unidos, mien
tras que en la actualidad es gerente de la
British Dorninion Film Company, empre
sa que hace películas para el Imperio Bri
tánico en los estuelios hollywoodenses y
con elementos técnicos y artísticos de Hol

lywood; es decir, que hace la competencia
a las empresas nortearrericanas con las
rrrismas armas que éstas han empleado para

conquistar los mercados de aquel mismo
Imperio.

No se nos dice si Cleary es católico, co

mo May Mc Avoy; pero sí se cree que la
boda se celebrará dentro de la iglesia a que

pertenece la novia, ya que ésta se ha mos

trado siempre escrupulosa en cuanto se re

laciona con su religion; tanto que a ello
se atribuye el que no haya tomado el ma

trimonio como un pasatiempo, a la manera

de la mayoría de sus colegas.
Generalmente, los peliculeros católicos

son los que más en serio toman las rela
ciones conyugales, por más que haya ex

cepciones—Mary Pick-ford, Dolores del
Río—, en que se recurre al divorcio lo mis

mo-que cuando se trata de peliculeros de
otros credos. ,

La boda de la Mc Avoy se celebrará a

principios de la próxima primavera.

DEPIL.ACION
Procedimiento moderno de depilación
eléctrica.—CLINICA EI,ECrRO - RA
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A pesar de sus cuarenta y siete años, MiltonSillardoy de prócer estatura, defiende perfectamente
lls, ga

los papeles de galán. De su primer matrimonio con Gla
dys Winne tiene una hija, Dorothy, que cuenta en la ac

tualidad unos diez y ócho aflos, y de su segundo matri
monio con Doris Kenvon, celebrado en octubre de 1926,
un hijo de corta edad. Entre sus interpretaciones, muy
numerosas, merecen destacarse: Hombres de acero, Pa
ralso, Mullecos de trat)o, La isla encantada, El último com

bate, Injusta acusación y El gavildn de los mares.

miuroN SILLS, MAES'
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