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"LOS VENCEDORES DEL FUEGO"

AY Mc Avoy, la linda y anacrónica Esther rubia
de Ben Hur, es en este film una encantadora

muilequita moderna que, en las escenas del baik,
magníficamente realizadas en tecnicolor, parece una frá

gil y delicadisima miniatura dieciochesca. Su belleza y la
clarísima fotografía, técnicamente perfecta, son los ma

yores encantos de este film.
El desfile de los bomberos en los primeros metros de

la cinta; los saltos peligrosos de los reclutas y las esce

nas del fuego, admirables de emoción y de realismo, son

los momentos más interesantes de la obra, cuyo argumen

to, confuso y un poco absurdo, no logra retener la aten

ción de los espectadores.
Es lástiina que, disponiendo de elementos técnicos y

financieros tan eficientes, no logre la Casa editora pro

curarse más verosímiles e interesantes argumentos.
Presentar en nuestros dias a la hija de un millonario

locamente enamorada de un prosaico bombero, que no

tiene, además, nada de extraordinario, acaso sea admisi
ble en América; pero en Europa hace ya mucho tiempo
que pasó a la Historia aquella época idílica de los prín
cipes que se casaban con pastoras.
La interpretación, discreta nada más. En una palabra:

nada de superjoya, superproducción, non plus ultra: so

bran, cuando menos, la raitad de los adjetivos, y convie

ne economizarlos. Qué vamos a decir si no cuando nos

presenten otro Ben Hur u otro Amanecerf

"LA HERMANA SAN SULPICIO"

ENomtE
era verdaderamente la expectación desper

tada por este film, que había de hacer vivir plás
ticamente en el lienzo algunos de los más simpá

tícos personajes creados por la pluma gloriosa del maes

PRESENTARA EN BREVE EL MELODRAMA

Los misterios de la imperial ToledoFORNS—BUOIS
DIRECCIÓN: JOSE BUCHS PoTOGRAKA: MACASSOLI

tro Palacio Valdés. Puede decirse que el público quedó
defraudado? Sí y no.

El personaje central, estupendamente comprendido y vi
vido por Imperio Argentina, la gentil mujercita de ojos
espléndidos y bellas manos erepresivas, que se revela en

_

su pruner film como una actriz de grandes posibilidades
artísticas, bastaría para justificar el interés demostrado

por la afición, aunque la cinta no tuviera—que sí los tie
ne--otros aciertos. La fotografía, muy bella, con algunos
planos fundidos perfectamente resueltos, es otro de los
elementos poderosos que contribuyeron al éxito íranco
de este film, digno por todos conceptos de atravesar las
fronteras, al que hallamos un solo defecto, que acaso pa
recerá cualidad a los exportadores: el de haber concedi
do más importancia a la parte externa, típica, un poco
de españolada, que, por ocurrir su acción en Sevilla, 2d
mitía la novela, que a la esencia misma de la fábula, trn
humana e intensa, imaginada por el insigne literato.

Hay algunas calles angostas vistas a través de una

cancela primorosa; algunos patios floridos y algunas juer
gas andaluzas muy bonitas; pero los que conocen la no

vela de don Armando, y con ella se han recreado larga
mente, preferirían vivir un poco más en la intimidad de
doña Tula, don Oscar y Gloria, la monjita buena y ale

gre que no tiene vocación; saborear más en detalle la

DOI,ORES DRI, Rf0 Y Ron ROCQUE EN UNA ESCENA DE «RESURRECCIÓN»

MUY PRONTO

EXCEPCIONAL CONCURSO ESPAÑOL
DE BELLEZAS FOTOGE.NICAS

DE LA EMELKA
Patrocinado por varios periódicos y revistas cinematográficas

historia de los dos enamorados; la intervención graciosa
y generosa de la prima Isabel; las diabluras de las de

Anguita y las intrigas del malagueño; pero estos reparos

son casi otros tantos elogios, pues demuestran cómo la
novela no ha perdido, al ser llevada a la pantalla, su

enorme interés ni la atracción simpática de sus perso

najes.
Merece el director un aplauso cordial por haber sabido

evitarnos, gracias a un habilísimo desdoblatniento, el es
pectáculo antiestético de una monja profanando, en un

desenfrenado fandanguillo, los hábitos de su alto minis
terío. Por mucha discreción y buen gusto que se hubiéra
puesto en ello, la escena, tan graciosa en el libro, resul
taría en el lienzo un poco chabacana y vulgar. Los ojos,
los pies y las manos—.las manos sobre todo—de Imperio
Argentina bastan para descubrir, sobria y clarísimamen

te, en esta sola escena, toda el alma de Gloria.
La interpretación, en general, muy cuidada y bien en

tendida. Ricardo Núñez, discreto nada más. Modesto Ri

vas demuestra, como siempre, sus buenas cualidades de

actor. y Ema Becker encarna muy graciosamente a la

segunda de las Anguita, excesivamente linda quizá para

ser la molesta e irremisible solterona descrita por Pala

cio Valdés.

"RESURRECCION"

TiA
acción de este film, que sigue bien y fidtnente

el libro famoso del conde Tolstoi, se desvía al

final de la trayectoria señalada, destruyendo com

letamente el efecto, un tanto amargo y de hondo dra

matismo, de la frase famosa: "El verdadero amor es sa

crificarnos por las personas que amamos."

Defecto ya crónico de las adaptaciones americanas, de

formadas siempre por eLinevitable "happy ending" que

no disminuye el mérito de esta cinta muy bien compren

dida e interpretada, que resultaría todavía mejor y más

homogénea sin las constantes e innecesarias interrupcio

nes filosóficas del zapatero--encarnado por el propio hijo
del conde León Tolstoi—que cortan la acción sin que

su delicado simbolisrno Ilegue al gran público.
Los interiores, suntuosos y bien ambientados, ayudan

maravillosamente a vivir la época feudal y despótica tan

admirablemente descrita por el apóstol ruso, y las be

llísimas fotografías de los paisajes siberianos logran
plasmar toda la emoción y todo el horror de aquellas in

hóspitas regiones, haciéndonos compartir el dolor inena

rrable de los deportados.
Dolores del Río, que tan mal comprendió su papel de

Charmaine en El precio de la gloria, ha creado aquí un

tipo de mujer, de un realisnik? estremecedor, que va pa

sando por todas las fases del sentimiento, desde la ino
cencia hasta la depravación más abyecta; de la más ab

soluta y cándida confianza, a la duda y a la desconfianza

que no impiden, sin embargo, su caída y la pérdida de
toda dignidad y decoro. Una Katuslia, en suma, digna
del alto ingenio que la dió vida.
El príncipe Dmitri. personificado por Rod la Rocque.

convence más en los momentos de gran seflor despreocu
pado y audaz que en los de hombre arrepentido dis

puesto a consagrar toda su vida a la tarea, un tanto in

grata, de reparar una falta y salvar un alma de mujer.
De todos modos, la mímica sobria y entonada de ambos
protagonistas logra comunicar siempre al espectador la
emoción grandiosa del drama tolstoiano.
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CONCURSO DE SABE USTED...
Ouiénes son los dos compaileros de John Gilbert

enEl Gran Desfile?
éQuién es el hermanastro de John Barrvmore en

La fiera del mar?
éQuién es el niño judíoen La pequeilaAnita?
éQuién es el general ruso de Hotel Imperial?
éQuién es el rey Luis XI enElmilagro de los Lobos?
¿Que personaje representaba Irene Rich en El aba

nico de Lady Windermere?
éQué personaje representaba J. Farrel McDonald

en El caballo de Hierro?
éQué personaje representaba Agnés Ayres en El

hijo del Sheick?
éQué personaje representaba André Béranger en

Hojas de parra?
éQué personaje representaba Doris Kenyon en

Monsieur Baucaire?

•

El concurso consiste enenviarnos los nombres exac
tos de los actores aludidos en las primeras cinco pre
guntas y el de los personajes representados por los
actores y actrices nombrados en las cinco últimas.
Si fueran varios los lectores que contestaran acer

tadamente todas las preguntas, se sortearán entre
ellos todos los premios. En el caso de no recibir nin

guna respuesta completa, distribuiremos los premios
entre los lectores que más se aproximen a la verdad

y por el orden del número de respuestas que cada
uno haya remitido.
Las soluciones han de ser enviadas, bajo sobre, a

nuestra Redacción, y su plazo de admisión termina
el día 29 de febrero de 1928.
Si algún lector de provincias resultara agraciado

con un premio que no se pueda enviar, como, por

ejemplo, las fotografías o los billetes para asistir a

una sesión de cine, le remitiremos el inaporte equiva
lente del mismo en metálico.

DOUGLAS Fairbanks, el dinárnico, el de los saltos inverosímiles y las

locas galopadas, que atraviesa los mayores peligros sin perder
la sonrisa franca que le conquista tantas simpatías, reaparece en

Gaucho", otra historia rornántica deí bandidos generosos, tan del

gusto de este Artagnan de los tiempos moídernos.

En esta su nueva creación, el admirado intérprete de "Robin Hood" y
"El ladrón de Bagdad", da nuevas muestras de su agilidad portentosa,
que, por raro privilegio, parece aumentar con los afios.

Forman parte del elenco, realmente notable, Lupe Vélez, la bella

mejicana últimamente "descubierta" por los directores nortearnerica

nos; Eve Southern, cuyo rostro de rasgos delicados parece cre,ado para

expresar toda una gama de serrtimientos nobles y profundos; Nigel de

Buclier, el inimitable Simónides de "Ben Hur", y Charles Stevens, el

joven actor que acompafia a Douglas Fairbanks en todas sus prcxlucio
nes y crea en ésta, con imponderable acierto, un simpático tipo de ban

dido, Teniente del Gaucho personificado por Douglas.
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LISTADE PREMIOS

r.° Tres magníficos retratos ejecutados por e'

gran artista ANTONIO CALVACECE, Carrera de San fe
rónimo, 16.
2.° Una espléndida mufieca, vestida de andaluza

de la casa A. LINARES (mantones de Manila), Plaz(

de las Cortes, 8.

3.0 Un palco para asistir a una sesión de cine el

el elegante salón del PAIACIO DE LA MÚSICA.

40 Suscripción por un afío a nuestra Revista.

5.° Un palco para asistir a una sesión de cine el

el aristoc-rático RitAs, CINEMA, de la ItGran Empres,
Sagarra, S. A.».

0;f<P

41
DOUGIAS FAIRBANKS,

NIAL INTERPRETE DE EL GAUCII0th.

ESTRENO: I_UNES 20, EN REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO

ceo--frt&i-‘425(9- c?-e
Si es cierto que todos llevamos dentro un drama, no

es menos cierto que la mayoría de éstos, por falta de

tiempo y humor para escribirlos, quedan completa
mente inéditos, perdiéndose así, seguramente, algunas
obras dignas de ser canocidas y admiradas.
En nuestro siglo, bien llanzado de la prisa, na4ie

que no sea un profesional de la literatura puede dedi
carse a escribir una obra teatral; pero el siglo de la

prisa es también, por fortuna, el siglo del cine, que
sabe hacer vivir maravillosamente, ante nuestros ojos,
los más intensos dranzas y las comedias más divertidas.

Larga y enojosa tarea es la de dialogar un drama,
con su obligada distribución en actos y escenas, y nada,
en cambio, más fácil que resumir en pocas palabras
el drama o la comedia que Ilevamos dentro, dejando
a los experios el cuidado de darle vida por medio de la

pantalla.
Invitat~s~ nue.stros lectores a ensayar sus

dotes de argumentistas tontando parte en este concurso

y ofrecemos un premio de mil pesetas para el que, a

juicio del Jurado encargado de examinarlos, resulte
el mejor entre los argumentos presentados.
Terminado el concurso, nosotros realizaremos las

gestiones necesarias para hacer filmar el argumento
premiado en cualquiera de los estudios establecidos
en Madrid, previo un nuevo certamen, en el que serán

elegidos los artistas que hayan de interpretarlo.
Será preferido, entre los mejores, el que requiera me

nos gastos para su realización.

BASES

r.a Los argumentos serán rentitidos o entregados
en nuestra Redacción, bajo sobre cerrado, que llevará
un lema, y no ocuparán más de diez cuartillas de ta

maño corriente, escritas a máquina, can espaciado nor

mal hasta el día I.° de marzo, a las ocho de la noctu
2.1 En sobre aparte, y con el mismo lema, se remi

tirá el nombre y dirección del autor.
3.a El premio no podrá, en ningún caso, ser divi

dido ni declarado desierto.
4.1 El argumento premiado continuará siendo prc

piedad de su autor.

5.a Si el Jurado hallase, además del premiado, otro
argumentos con méritos suficientes para ser filmado
nosotros gestionaremos igualmente su edición, quedar
do siempre los argumentos de la exclusiva propieda
de sus respectivos autores.
6.1 Los concursantes aceptan de antemano el fall

del Jurado, que estará formado por personas de recr

nocida competencia.
7.1 El importe del premio estará a disposición d.

agraciado desde el día siguiente al en que publiqueMC
el resultado del concurso.

-1
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ESTEUE TAYL,OR Y SD PROMETIDO JACK DEMP

sev, EN I,A ÉPOCA EN QUE ÉSTE ERA CAMPEÓN
MUNDIAL DE BOXE0

A1,
terminar sus estudios en la EscuelaSupe
perior deWilmington, su ciudad natal, la
bella esposa de Dempsey decidió entrar

en la Escuela comercial para seguir la suerto de
una compañera a quien quería mucho; pero su
salud, bastante frágil, la obligó a abandonar
aquel proyecto, y entonces quiso dedicarse al
Teatro,por el que sentía verdadera vocación.
Difícil le hubiera sido vencer la oposición te

naz de su familiasin la ayuda del médico, hom
bre prudente, que creyó oportuno conceder a

aquella criatura, delicada y nerviosa, un trabajn
agradable capaz de consumir su exceso de ener

gía. Tras un aríode aprendizaje en la escuela, di
rigida enNueva York por Cecil De Mille, Estelle
Tavlor, lejos de regresar a su casa, ingresó de
modelo en una casa de modas, mientras conti
nuaba sus gestionesen los teatros neoyorquinos.
Su primer papel fuéun verdadero sembolado*:

durante todo un acto tenía que permanecer en
escena sin decir palabra, y la futura «astrella»,
por haceralgo, improvisó una pequefia pantomi
ma, siendo notadossusgestos gra
ciosísimos por un director de pell
eulas que le propuso un contrato.
Aceptó, naturalmente, y empe

zósu carrera cinematográfica «do
blandos en algunas escenas por
Dorothy Dalton. Vinieron des
pués sus éxitos en «Don César de
Bezan», «Rosita» y «La bailarina
espanola», intei pietando en éstas
los papeiescreados luego porMary
Pickford y Pola Negr,i, respecti
vamente. En poco tiempo adqui
rió fama suficiente para conse

guirun contrato largo y primeros
papeles endifientrasduerme Nue
vaYork», «Esposasciegas«, «Mon
te Cristo», «justicia Fantasma»,
(Bavu», «Los diez mandamien
tos», «El Gato Montés», «La Pai
va» y otras muchas.
Al casàrse con Jack Dempsey,

se dijo que abandonaba el cine;
pero tras una corta ausencia vol
vió a los estudios hollywoden
ses para encarnar, con toda la
arrogancia y belleza requeridas,
la I,ucrecia Borgia de «Don Juan*.
Suéxito eneste film le valió un

contrato de dos anos con los Ar
tistas Rannidos que no supieron
aprovechar las excelentes dotes
artísticas de esta gran actriz. Li
gada por su contrato hubo de per
manecer inactiva hasta expirar

N ues-{-ra porfacia

los dos años, pero, en cuanto
se halló libre de su compro
miso, interpretó paia la First
National «The Whip Woman*
(La mujer del látigo), film que
ha constituldo un éxito magní
fico para F.stelle Taylor, la ac

triz que ha disfrutado de dos
ailos de vacaciones cobrando un
sueldo espléndido, caso segura
mente único en los anales del
cine.

ESTELLE TAYLOR Y SII ESPOSO

JACK DEMPSEY EN LA ACTUAIJ
DAD, PERDIDO EL TÍT171.0 DE

CAMPEÓN EN EL COMBATE CON
TUNNEY
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PEPE MORA EN LA ŠPOCA DE SITS
ANDANZAS TAURINAS POR ESPAÑA

T:
vida de Pepe Mora, el torero

actor que los americanos, incapa
ces de pronunciar su nombre cas

tizo, rebautizaron con el de Roberto Cons

tantino, es el más folletinesco de los films

que pudiera imaginar la fantasía de un

"producer" californiano. Una interesantí
sima novela vivida por unespaflol en quiezx
ha resucitado el es

píritu aventurero de
la raza.

Contaba apenas
quince afios de edad
cuando ganó por opo
sición una plaza en

el Cuerpo de Correos

y empezó a prestar
servicio en la Cen
tral de Madrid, pi
diendo, al poco tiem

po, el traslado a Va

lencia, donde vivían
sus padres. Allí em

pezó su afidón a los

toros y todo el tiem

po que le dejaba li
bre su empleo lo de

dicaba a becerradas
y capeas. Actuó por

primera vez como

handerillero en una

corrida benéfica ce

lebrada en Valencia,
en la que tomaron

parte el conocidísimo
caricaturista K-Ilito,
su compafiero de an

danzas en aquella
época, y el popular
actor Valeriano León.
Sólo la oposición

tenaz de su madre,
por la que se_ntía Pepe Mora verdadera
veneración, le impedía dedicarse de Ileno
a la profesión taurina; pero, al morir ésta,
dijo adiós a sus compafieros de oficina y
se dedicó a torear por todos los puebIos
de España, hasta alcanzar la necesaria ca

tegoría para debutar en la plaza de Bar
celona en 1918 y en la de Madrid el 24
de agosto de rolo, alternando con Fa
cultades y Almanseflo II.

PF.PF; MORA, yA

o

Llevado del deseo de conocer nuevas

tierras, embarcó para América, tomando
la alternativa de manos de Chiquito de Be
goria en Caracas el 25 de diciembre de
I920. El último toro de aquella corrida
le hirió gravemente en la axila derecha
y estuvo a punto de inutilizarle; pero, a

pesar de la herida, mató su toro, y este

DE tROIMRTO
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EN *MALDICIÓNI PRIMERA, PEUCIILA
QUE INTERPRETó EN NORTEAMERICA

blicas de Centroamérica, en el afio 1923,
que popularizó su nombre por todo el
Continente. Corno en una de esas trucu
lentas novelas por entregas, un ministro
de la guerra, enarnorado de una bella in
grata que le desdefiaba por el valiente
torero, quiso deshacerse de éste y lo hizo
encarcelar pretextando que había dado

CONSTANTINO*, EN HOLLYWOOD, CON LA MONÍSIM.A. MADGE BELLAMY Y EL PINTOR
VALENCIANO LTJIS IISARAL

rasgo de valor le conquistó definitiva
mente el público americano. Ya en pleno
éxito recorrió toda América, desde el Ca
nadá hasta el Cabo de Hornos, toreando
búfalos, cebús y toda clase de toros sal
vajes en las pampas y haciendo construir
circos en ciudades donde no se conocía
el espectáculo taurino.
La aventura de Pepe Mora culminó en

un suceso ocurrido en una de las repú

muerte a un toro, cosa prohibida por las
leyes de la nación. Y también como en

un verdadero folletín, el encarcelamiento
arbitrario dió lugar a motines del pueblo,
apasionado defensor del torero, a dificul
tades políticas y, finalmente, a la caída
del Gobierno. El ruido de aquel suceso

extraordinario Ilegó a Los Angeles, la
ciudad siempre ávida de celebridades, y
el "manager" Mr. H. Hargi contrató a

Pepe Mora, haciéndole debutar en Mal
dición", película editada por Mack-Sen
nett, con Madeline Hurlock de protago
nista, y dirigida por Eard Rodney.
Las condiciones fotogénicas de su ros

tro resultaron tan extraordinarias, que
Mack Sennett le ofreció un ventajoso
contrato y, terminado éste, el torero-actor

ingresó en los im
portantísimos estudios
de la Metro - Gold
wyn.
Así nació Roberto

Constantino, uno de
los poquísimos afor
tunados que han 1k
gado a ser actores

cinematográficos s i n
vivír e1 penosisimo
calvario de los "ex
tras" y que vuelve
a España, tras lar
gos ailos de ausencia,
deseoso de abrazar a

s u familia, aprove
chando las primeras
vacaciones que le ha
concedido la casa Me
tro-Goldwyn, para la
q u e trabaja actual
mente.

Antes d e regresar
a Hollywood filmará
una cinta espafiola es

te personaje extraor

dinario que estuvo a

punto de ser fusila
do, derribó un Go
bierno y conquistó,
antes de cumplir los
veintiocho afios, un

puesto brillante e n

los estudios de Los Angeles, esa Meca
inaccesible hacia la que tienden sus alas
impotentes los sueños locos de la juven
tud contemporánea. Mas no se entusiasmen
demasiado con este relato, que parece fan
tástico y es la verdad escueta, los que dia
riamente solicitan nuestro consejo y ayu
da para entrar en el cine. Por cada uno

que llega, d:cuántos infelices caen rendi
dos en la interminable ruta?
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Conversación con Palacio Valdés acerca

de "La Hermana San Sulpicio"
Las otras novelas que don Armando querría ver llevadas al cinematógrafo: "Santa Rogelia", "Los Majos de Cádiz".

IGA usted, don Armando. ¿Cuántas novelas suyas

han sido llevadas al cinematógrafo?
—Dos: José y La hermana San Sulpicio.

--¿Intervino usted en la dirección de José?
Palacio deniega:

Lo que yo hice, como buen conocedor de la tie
rra asturiana, fué sefialar aquellos parajes que debía de

recoger el objetivo del operador. Nada más.
Y en La hermana San Sulpicio?

Don Armando se apresura a responder:
—En esa película no he tenido yo la menor intervención.
Y luego, mesándose la barba pulquérrima, afiade:

—Dígalo usted así. Ni he escrito el "guión" ni he re

dactado un solo rótulo. La otra tarde, cuando la película
fué ,pasada en prueba, yo no tenía idea de lo que se ha
bía hecho. Es decir, yo era un espectador más.

—¿Y qué impresión le produjo la película?
Palacio mueve la cabeza, dubitativo. Torna después a

mesarse la barba, que es como flor de armiño. Parece que

no se atreve a hablar.
- gustó la película?—insisto yo.

—Lo que me gustó mucho fué el trabajo de la Imperio
Argentina---idice, por fin, el novelista—. Ella, ella sí que
está bien. Una maravilla. Así, como suena. Una maravilla.

—¿El tipo de Gloria Bermúdez?

—Sí, sí. Y ya ve usted: si yo he denegado cuantas

autorizaciones se me pidieron para llevar La hermana
San Sulpicio al Teatro ha sido precisamente por el temor
de que nuestras actrices no encarnasen el tipo de Gloria
Bermúdez... El mismo Martínez Sierra n* pidió permiso
una vez. "Catalina Bárcena—díjome—es quien ha de es

trenar la obra." Y yo me negué también...
han pedido a usted autorización muchas veces?

Don Armando se echa a reír:
—Muchísimas. Y de todas partes. La hermana San

y aquello parece consecuencia de esto, es, mis
novelas, la que prefiere el público. A mí me gustan más
otras: La alegría del capitán Ribot, Los nnajos de Cá

Creo que, técnicamente, están mejor construídas

que La hermana. Sin embargo, la gente no piensa como

yo... Todos los afios se venden de quince a veinte mil

ejemplares de La hermana San Sulpicio. Y conste que

hay cuatro ediciones a la venta: la de Nelson, la de So

pena, la de Pueyo y la mía.
—Para llevar La hermana al cinematógrafo ¿había re

cibido usted muchas ofertas?
—Bast•antes.

usted le parece que el cinematógrafo perjudica
a la literatura?
—Yo he dicho en otra ocasión que la cinematografía

es un prodigioso invento que aún no ha conseguido toda

su eficacia.

DZE AQUÍ A IMPERIO ARGENTINA, QUE ES, SEGÚN EXPRESION DEI, PROPIO PAI,ACIO VAI.DES, I,A INTÉRPRETE
DE 41.A ETERMANA SAN SUI,PICIO»
•

DON ARMANDO PAI.ACIO VAI.DÉS

—¿Por qué, don Armando?
—Pues porque, hasta ahora, más ha servido para el

mal que para el bien. Esto aparte, el cinematógrafo es

un poderoso auxiliar de la literatura, y muy especialmen
te de la novela. No conviene olvidar que un tanto por
ciento crecidísimo de lectores carece de la imaginacin
suficiente para "ver" los tipos o paisajes descritos por el
novelista.

—¿Usted cree que una novela debe de ser llevada al

cinematógrafo con fidelidad respetuosa?
Palacio dice que sí.
—Naturalmente—aííade—. La versión cinematorzráica

ha de seguir, paso a paso, la trama de la novela. Por lo

menos, ésta es mí manera de pensar. La adaptación de
José, que fué realizada por un director inteligente, no se

apartaba de lo que yo escribí.
- La hermana?
—Esa sí. Hay en ella saltos, brusquedades, lagunas que

no se justifican. A mí me parece que, para los que no

hayan I6do la novela, la película resultará bastante obs
cura. Además, esá parvedad en los rótulos...
—,¿Pocos rótulos?

—Muy pocos. Creo que no hubieran sobrado unos cuan

tos más.
—Ya sabe usted, don Armando, que la moda aconseja

todo lo contrario.
—Lo sé, lo sé. Pero yo insisto en mi manera de ver

las cosas.

Palacio se calla un instante. Y hiego me dice un tan

tico alarmado:
—Bueno; yo le estoy hablando a usted como lo que

soy : como un profano. Sin embargo, quiero insistir aún
en el elogio a Imperio Argentina. Ella sí está bien. Muy
bien. Su trabajo salva la película. Ya m lo anunció Cris
tóbal de Castro cuando le enteré de que era la Imperio
quien iba a interpretar el papel de Gloria Bermúdez. "Un
acierto rotundo"—re dijo Cristóbal.

—¿Van a llevar al cinematógrafo alguna otra novela
de usted?
—Por ahora, no.

—4¿Qué novela suya le g-ustaría ver antes en la pan

talla?
—Sin duda alguna, Santa Rogelia. Ahora bien: ésta

habría de ser una película cara. No se podrían escatimar

aquí las pesetas. Santa Rogelia tiene escenarios muy dis
tintos: Asturias, París, Ceuta. Mucho viaje, en definitiva.

- Los majos de Cádirt?
—Ahí tiene usted otra novela que también me gusta

ría ver cinematográfiada.
—Esta adaptación ¿sería mucho más barata que la de

Santa Rogelia?
—Ya lo creo. Como la de Los cármenes de Granada?

Su última novela?
—En efecto. La adaptación de Los cármenes de Gra

nada, bIen hecha, podría ser un bonito negocio en el ex

tranjero. Pero váyales usted con esas cosas a nuestros

cinematografistas.

JosÉ Luts SALADO
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NUESTROS LECTORES
DICEN...

Deseando conocer la opinión del público, acerca de
las películas y de los artistas, invitamos a nues

ros lectores a colaborar en esta página, aconseján
doles que sean imparciales en sus juicios y modera
dos en la crítica, teniendo en cuenta que esta sección
ha de ser un grato intercambio de opiniones entre

los aficionados al cinematógralo.
Ninguna carta deberá exceder de doscientas pala
bras. Todas las semanas elegiremos las mejores
entre las recibidas, otorgando un premio de 25
pesetas a la primera, otro de zo pesetas a la que
le siga en méritos y 5 pesetas a cada una de las
que se publiquen. Las cartas han de venir firmadas
con nombre y apellido. Nosotros no nos hacemos soli
darios de los juicios contenidos en las cartas publi

cadas.

PRIMER PREMIO

ANET Gaynor diríase que se ha escapado de 1a tabla
de un primitivo flantenco. George O'Brien nos re

cucrda los torsos de la escuela grecorromana. Ella,

débil, delicada, inmaterial, toda espíritu, abrasada por la

llama viva del Arte. El, pleno de dinamismo muscular, con
la sonrisa franca e ingenua del "corpore sano". Apartán
dose un tanto de su manera de hacer habitual, O'Brien
ha creado en "Amanecer" el tipo del rústico de temple
acerado que siente resquebrajarse por un momento todos
los cimientos de una moral creada al abrigo del hogar
y ofrecida en holocausto al cariflo inmaculado de la es

posa. O'Brien nos dió la sensación completa de su tor

rnentoso estado de ánimo con gran sobricdad de gesta
y admirable caracterización. Janet Gaynor supo expresar
de rnodo inimitable toda la complicada gama psicológica
de un alma que ve deshacerse toda una vida de
en un instante trágico, aquel en que la sombra del ho
micidio atormenta el cerebro del hombre. Magnífica crea

ción de la Gaynor, cuando, más tarde, el marido bueno

reacciona fuerternente en copiosa crisis de llanto y la

esposa—momento quizás el más humano de la irelícula-
ve en estas lágrimas un nuevo amanecer radiante de
amor y de esperanza.

Atrrorno MENDOZA

SEGUNDO PREMIO

Existe algo más molesto en el cine que los n-tulos

largos? Opino modestamente que los rótulos, siempre

concisos, son necesarlos y a veces indispensables para
salvar ciertos escollos en las adaptaciones, o bien para
evitar la pesadez de algunas escenas, y nunca cuando se

adoptan como ecurso para suplir la mímica imperfecta

Lotrisr, LORRAINE EN «ROJO,
METRO GOLDWYN

BLANCO Y AZU14, DE LA
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o la ineptitud del artista, pues precisamente la mudez del

lenguaje es la cualidad más valiosa de una película.
Pero aun hay algo más erróneo, y es anunciar una

escena o paisaje en contrasentido con la proyección. Así
leemos en la descripción de una tempestad: "Los ecos

de la noche repítieron una sacudiente carcajada sardónica

semejante a esos truenos que suceden al rayo...", pro
yectándose después una escena confusa en que nada ve

mos ni nos causa sensación alguna.
0 esta otra: "La tarde se desliza diluyendo en el azul

las ráfagas del astro que, perezoso, se tendía en su

lecho...", presentándonos el lienzo una puesta de sol be

llísima, muy superior a la descrita tan inútilmente.
Tales defectos deben corregirse, y como norma alitsiva

de que una cinta puede ser bella y comprensible sin el
auxilio de rótulos profusos, véase " VARIETE "

o

"AMANECER".

Madrid.
JOAQUINA A. TORRES

TERCER PREMIO

"Ballet Ruso" o "Nunr_a puede usted conocer a las

mujeres", según la versión americana, es un excelente

filnt, así en interpretación como en técn.ca, con de
talles originages y d gusto; la primera es acertadásí

ma, estando muy bien Florence Vklor, Lowell Sher
man y el "clown" Brendel, que dernueWra lo que pue
de influir, sobre personas ajenas a la pantalla, un buen
director. Destaco a Clive Brook, que siernpre desper
tó mi admiración, y al que considero como un gran

actor. Convengamos en que no es el tipo frecuerrte de
actor cinematográfico que atrae al público, especial
mente al femenino, riendo constantemente COMO una

muchacNta frívola; Clive Brook, no; ríe cuando prez.
cisa reír; tiene figura varonil y semblante serio, enér

gico, revelándonos en esta cinta, no obstante, que po
see un corazón templado y noble cuando, a punto de

perder a la mujer amada—que busca en un amor du
doso lo que él con toda su aima otorga—, no obra vio

lento, imponiendo por la fuerza su pasión; sino que,

exponiendo su vida, finge un accidente para desapa
recer, y que de este modb comprenda ella su carifio,
corno así sucede, ya que es condición humana ignorar
el valor de las cosas hasta que las perdemos.

CARLOS AGUILAR

Los seflores agraciados pueden pasar a recoger el im
porte de sus premios en nuestra Redacción,eualquier
día laborable, de once a una de la mafian, los que
viven en Madrid, o indicarnos en qué forma desean
les remita, los que reside-n en provincias.

ESTHER RAI,STON Y RICCIARD ARLEN EN UNA ESCENA DE «FIGURES DON'T uga, NURVA PELÍCULA DE 1,A PARAMOUNT
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Es
la primera película de asunto que

se hizo en Francia después de los

ensayos y caprichos documentales
de. los hermanos Lumière, un niño inter

pretaba papel principal. Era una cinta

breve, brevísima (sólo diez y siete me

tros), y de índole cómica; una de esas cin
tas que, al verlas ahora, después de trein
ta arios de cinematografía, nos nureven a

reír, más que por la gracia de su tema, de
sus situaciones o de sus artistas, por lo in

genuo y primitivo de sus procedimientos.
En esta película, que data del ailo r000 y
se titula "L'arroseur arrosé", la aeción
se desenvolvía en torno de un chico tra

vieso y de un jardinero que regaba un

parque y que, por mafias infantiles, re

sultaba regado con su propia manga.
Después de esta edad prehistórica, vino

la que pudiéramos Ilamar edad antigua
del cine. Francia e Italia, que entonces

compartían el cetro del irnperio cinemato
gráfico en el mercado internacional, inun
daron el mundo con sus películas dramá
ticas y sentimentales. Hasta roo8, en que

Calmette y Le Bargy re,alizan para

Film d'Art la primera verdadera gran

película de la historia del cine: "L'Assas
sinat du Duc de Guise", con argumento
escrito expresamente para el film por
Henri Laveclan, todos los productores bus
caban tan sólo elementos con que distraer,
interesar y emocionar al buen público. Y
zqué es lo que mejor despierta el senti
mentalisrno—o la sensiblería; pues hay que
ser muy hábil para cultivar aquél sin caer

en ésta—de las nauchedurnbres? Presentad
un hombre o una mujer aquejados de to

das las desgracias imaginables. Y pre
sentad también un niño al que ocurren

tristes desventuras. El público, sin vaci

lar, prestará toda su atención a este últi

mo, y las madres-0 las que sueñan con

serlo—derramarán abundantes lágrimas. El
éxito estará conseguido, como bien lo sa

ben, desde el siglo pasado, los fabricarttes
de novelas por entregas y los de melo
dramas populares.

Conocedores de esta propensión de las
gentes, los directores cinematográficos ita
lianos y franceses utilizaron frecuentemen
te a los niños en sus films, urdiendo todas
las tristezas posibles para excitar la com

pasión de los espectadores y asegurar.

por lo tanto, el triunfo económico. Y

desde "Los dos pilletes" hasta "Sin fa

milia", muchos directores han sabido sos

tener en crescendo la angustia compasiva
del público, utilizando, unos, pobres y vul

gares recursos, y valiéndose otros—como

MARY ANN JACICSON,

LOS PRINCIPALES MIEMBROS DE ALMORZANDO EN EI. COMEDOR
DE LA ESCUELA ESTABLECIDA EN EL MISMO ESTUDIO

LA DIMINUTA Y GENTILISIMA INTItRPRETE DE LAS COMEDIAS
PATHB EXCHANCE.

PAMILIA SISEBUTO» PORMADA POR RAYMOND MC KEE, RIITFI HIATT Y MARY

ANN JACKSON, EN UNA DE STIS EILLARANTES ESCENAS

Jacques Feyder, en "Gribiche", cuyo com

plicado personaje central corre a cargo del
niño Jean Forest—de medios verdadera
mente artísticos y de honrada humanidad.
Pero un buen día los directores pensa

ron que tarnbién los nifíos, con sus trave

suras e ingenuidades, pueden provocar la
risa con tanta facilidad como la emoción.

Resurgía, pues, la idea generadora de

aquel "Arroseur arrosé" de los primeros
tiempos del séptimo arte. Y nacieron así

a la vida cinernatográfica Minutiyo, y Ma

ry Osborne, y Baby Peggy, y, finalmente.

Jackie Coogan, "Chiquilín", cuya apari
ción lleva aparejada la de una nueva mo

dalidad en films de chicos: la comedia

entre cómica y sentirnental, presentada con

lujo y desarrollada en seis o más partes.
Las escenas iniciales de "El pequeño Ro

binsón", por ejemplo, logran emocionar

y, al mismo tierupo, en ciertos puntos pro
vocan la risa. Mezcla ingeniosa y bien

acordada, que decidió el éxito enorme de

"Chiquilín" e hizo que nifios y grandes
llorasen y riesen con sus gracias y des

gracias.
Mas todavía faltaba un aspecto en esta

clase de films cómicos: la película inter

pretada íntegramente por niños. Y sur

gió "La Pandilla" (Our gong, según el
nombre por el cual son conocidos ii Amé

rica), integrada por los siete chicos que
Ha! Roach seleccionó entre nnichos cen

tenares: el pecoso Mickey Daniels, Jackie
Candon, Johnny Downs, el gordo Joe
Cobb, J. R. Smith, la linda Mary Kor
man y el negrito Farina

Mickey Daniels ha sucedido y supera
do a Wesley Barry. El antiguo -chico de
las pecas''—que no ha sido nunca en su

vida artística tan niño como el público
creyó hízose verdaderamente hombre,
hasta el punto de contraer matrimonio en

1926, y perdió su prestigio de pequeño
actor.

Las comedias de "La Pandilla" se im
pusieron bien pronto. Con asuntos de bas
tante originalidad y realizadas con inte
resantes procedirnientos técnicos—recuer
dese, entre otras, "Muñecos de trapo", en
la cual aparecen maravillosamente resuel
tas unas dobles impresiones y unos difí
ciles ajustes de proporciones al tomar vida
los n-wfrecos—, las cintas de Ha! Roach
son modelo de gracia y de amenidad.
Otros nirios hay en el mundo de One

landia que, interpretando personajes se

rios o cómicos, se han hecho un gran nom

bre artístico y han acurrinlado regulares
fortunas: los hermanos Jack y Maurice
Murphy, que intervinieron en "Peter
Pan", "Beatt Geste" y "El Demonio y
la carne"; Junior Coghlan y Mickey Mo
ore, predilectos de Cecil E. de Mille; Buzz
Barton y Frankie Darrow, especializados
en films de aventuras en el Oeste; Phi
lippe de Lacey, uno de los chicos mas in
teligentes del cinematógrafo y cuya ac

tuación en "Beau Geste" es inolvidable;
Mickey Mac Ban, Leon Holmes, Dickie
Brandon, Jackie Coombs, el gran hallaz
go de King Baggot...
Pero a la mayoría de estos pequeiíos

grandes actores les está reservado un tris
te final en su carrera artística. Por lo
general, en el cine como en las demás
artes, los genios precoces se convierten,
al llegar a la edad en que los no genios
empiezan a darse a conocer, en seres

gares. Qué diferencia entre el Jackie
Coogan de "¡Viva el Rey!" y el de "Jua
nito, córtate el pelo"! Son cuatro, einco,
seis años a lo sumo de triunfo y de po
pularidad. T,uego... la vida, cruel, les en

seña demasiado pronto las amarguras del
f racaso.

CARLOS FERNANDEZ CUENCA

Madrid, enero de 1928.
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Dle" que el público recla
ma constantemente rostros

nuevos en el lienzo plateado, que
▪ fatiga rápidamente de ver

siempre los mismos favoritos y

que, por esta causa, la fama de

los artistas cinematográficos es

efímera y dura, por término me

dio, unos seis o siete arios. El.

hecho puede ser cierto en lo que
se refiere a damitas y galanes
que, no queriendo alterar los ras
gos característicos de su natural

belleza, son físicamente iguales
en todas sus creaciones, que vie
nen a ser entonces peripecias y
aventura.s ocurridas a una mis
ma persona, en lugar de ser, ca

da vez, un personaje y una vida

distinta; pero los artistas llama
dos "de carácter" pueden y de
ben tener más larga vida panta
llesca.
Lon Chaney, por ejemplo, ma

go indiscutible de la caracteriza

ción, cuyos verdaderos rasgos
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cfe

fisonómicos eran hasta hace po
co desconocidos por el público,
es tan completamente distinto en

cada nuevo film, que el público
no puede fatigarse de su conti
nuada presencia.
En "The Unknown" (El des

conocido), que se llamó primero
"Alonzo the Armless" (Alonso
el Manco), una de sus últimas

creaciones, el inolvidable crea

dor de "El fantasma de la Ope
ra" y "El jorobado de Nuestra

Señora", nos hace asistir al dra

ma angustioso de un artista cir

cense que sacrifica sus brazos

por amor a una muchacha, y al

ver luego a ésta enamorada de

un ágil y fuerte malabarista,
clama desesperado: "I Mis bra
zos! ¡ Devolvedme mis brazos !"

Secundan a Lon Chaney en

esta bella cinta, dirigida por Ted

Browning„ Joan Crawford y
Norman Kerry.
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Lucv DOB.AINE, PROTAGONISTA DE 11S13 bfAJESTAD EL CORAZÓN.

RGTII TAYLOR, El",»GIDA POR AN'ITA LOOS PARA EL PAPEL DE LORELEI EN SII OBRA

CLOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RUBLkS»

BUZON CINEMATOGRAFICO

LA PANTALLA, que tiene un archivo perfectamentemontado, admite cuantas
consultas quieran dirigirle sus lectores sobre artistas, directores, films, etc.,
y contestará, por turno riguroso, todas las que se reciban en St4 Redacción.

A. G. Barcelona.—Habitando en Barcelona,
donde existen varios estudios cinematagráfi
cos, no le seria acaso imposible conseguir
trabajo en alguno de ellos como comparsa y
llegar poco a poco, si tiene condiciones para
ello, a convertirse en una eminente actriz de
la pantalla.
Perdiendo el tlempo.— Procuraremos cam

placerlas lo antes posible, publicando algún
retrato de Joseph Schildkraut. Este actor na

ció en Viena el 9 de Octubre de 1895, babien
do sido también su padre, Rudolph Schild
krant, un eminente actor de teatro. Se ha ca

sado en 1922 con Elsie Bartlett Porter, y en

ese mismo afio hizo su debut en el cine bajo
la dirección de Griffith, en "Las dos huer
fanitas", con las hermanas Gish.

Juan de la Orden.—E1 protagonista de "El
negro que tenía el alma blanca" no es negra,
sino indio. Lamento no poderle decir el lu
gar exacto donde ha nacido.

Tapite Sarg.—Lon Chaney, a quien Ilaman
"El hombre de las mil caras", por su extra
ordinaria habilidad para caracterizarse, nació
en Colorado Spring el 1." de abril de 1883
y debutó COMO actor de cine en el año de
1912, siendo su primer gran éxito "The Mi
racle Man". Está casado con Hazel Bennet,
y sus señas personales son: 1,77 de es:a:ura,
cabello negro y ojos castafios.

Lolan Renée.—El joven actor Charlea Fa
mel, que tan grande éxito ha alcanzado con

Janet Gaynor en "El séptimo cielo", nació
el año de 1902 en East Walpole, Estado de
Massachussets, y mide 1,82. Por ahora es'á
soltero, annque corren insistentes rumores de
un próximo enlace que una en la vida real
a "Chico" y "Diana", que tan maravíllosa
mente se amaban frente al objetivo. Las di
recciones que publicamos en nuestra lista son

suficientes y puede escribir con toda confia.nza
a ellas, segura de que su carta Ilegará opor
tunamente. No comprendo quién es la actriz
por quien me pregunta. Aattiere repetir el
nombre con más claridad?

joaquín Alonso.—Agradecemos muy sincera
mente los elogias que nos dedica. Puede diri
girse en demanda de trabajo a cualquiera de
los estudios españoles cuya dirección ptbli
ramos en la Sección correspondiente
Una italiana.—La felicito por su carta, que

no parece, ni mucho menos, escrita por una

extranjera, y tengo un verdadero p/acer en
contestarla. Toro Mix nació en una cabaña
hecha con troncos de árhol el o de enero
de 189a, en Texas, y está casado con Vic
toria Forbes. Tiene una hija. Donglas Fair
banks nació el 8 de abril de 1883 y mide 1,77.
Estuvo casado en primeras nupcias con Beth
Sulley, de quien tuvo un hijo, que trabaja
actualmente en el cine y a quien se conoce
por Douglas Fairbanks Jr. Después de su di
vorcio se casó con 3fary Pickford. y es és e,
segón aseguran, uno de los matrimonios más
felices de Hollywood. De Conrad Veidt no
puedo darle tantos detalles, pues su fama es
más reciente y todavía no nos han comunicado
todos los porrnenores de su vida. Es alemán,
y estaba easado con la hoy esposa de Emil
Jannings. El matrimonio Veid.; y Janningstenían una gran amistad, y notando Conrad
que su mujer y su amigo sentían una mutua
atracción, se chvorció para que éstos pudieran
casarse. Tiene una hija que acaba de ir a
América con intención de debutar ambién en
el cine. Pronto tendrá ocasión de admirarle
en "El vagabundo poeta", primer film que ha
interpretado en América. GIcria Swanson na
ció el za de marzo de i897 en Chicago. Tiene
1,59 de estatura, cabellos cas'años y ojos azules. Se ha casado tres veces. Actualmente es
marquesa de la Falaise de la Coudray y tiene
una hija de su segundo marido, Herbert Son
born. Desde luego puede suscríbir a su ami
ga, que vive en Italia, a nuestra Revista.

Diego R, F. Aroche.—Siento decirle que no

contestamos ninguna carta particularrnente ni

puedo tampoco decirle si alguna casa produe
tora necesita peraonal artístico. A juzgar por
el número de aspirantes que nos escriben dia
riansen'e preguntando lo mismo, todas deben
tener un enorme sttperávit de voluntarios. De
todos modos puede escribir a cualquiera de
las direcciones que hemos dado en la Sección
correspondiente. En cualquier casa armadora
de su provincia podrán decirle lo que cuesta

un pasaje a Hollywood.
El fantasma de la Opem—Se ha publicado

ya la dirección que le interesa.

The Shellt.—Está usted completamente en

lo cierto, y el redactor de "El Sor está
equivocado, pues F.rich Pommer ha dirigído
"Ho el Imperial", muy acertadamente por

cierto; pero los directores de los otros films
son los que usted nos indica.

Dos curionas—Los principales films de Ivan
Mosjoukine, además de los que tistedes eitan,
son: "El difunto Matías Pascal", "El león
de Mongolia", "Os conozco, mujeres" y "Ren

dición".

Cbecke.—Agradecemos muy de veras sus

elogios y haremos todo lo posible para seguir
mereciendo la adhesión y simpatia de nnestros

lectores. Norma Talmadge nació el 2 de mayo

de 1895 CO Niágara Falls (Nueva York), y

está casada con Joseph Shenck.

Violeta.—El maquillaje de los artistas de
cine es algo demasiado complicado para ex

plicarlo en esta correspondencia. Además, cada
artista tiene au modo especial de maqui
Ilarse para disimular sus defectos y hacer
resaltar su belleza, siendo éste el único y

verdadero fin del maquillaje.
Angel D.—La Srta. Casajuana que tanto le

gusta es soltera y puede escribirle a los es

tudios Fox, cuya dirección hemos publicado en

noetra Revista. También hemos publicado la
dirección de Marie Prevost.

F. Florentino.—Vilma Banky nació el 3o

de enero de r903 en Budapest (Hungría),
tiene 1,67 de estatura. Ramón N.,varro nació
el as de septiembre de 1899, y esta'ura es

1,77. María Casajuana no nos ha comanicado
todavía la fecha de su nacimiento.

publicado ya las direc
ciones de varios estudios españoles y puede
dirigirse a cualquiera de ellos en demanda
de trabajo; pero son tantas las peticiones de
esa clase que reciben que no sé si logrará
conseguir el restd'ado que se propone.

S. Carulla.—Algunos artistas piden una pe

queña cantidad en sellos para enviar su fo

tografia, especialmente si se trata de artis
tas noveles. No estará de más atre, al haect
su petición, incluya sellos norteamericanos
por valor de diez centavos.

OECES Ramseyer.—Ilemos publicado ya la
dirección de algunos directores cinematográ
ficos. El Sr. Soldevila vive actualmente en

Madrid, en el Hotel Pe it Royal, calle de la
Montera, 54.

Juan 1111guel d'a Porta.—La dirección de la

revista "Films" es: Films Publishing Corp.
1.54o, Broadway. Low. Building. New York.
U. S. A.

Well Més.—Desde el momento en que nos

comunica su nombre y el titulo del argumen
to que envía, éste ne puede entrar en con

curso, pues debt-mos ignorar en absoluto el
nombre del autor de cada argumento Insta el
momento en que el concurso es,é fallado. En
tonces se abrirá la plica mayo seudónimo o

lema corresponda con el del argumento ele

gido, para conocer el nombre del agraciado
con el premio. Envíe, pues, si gusta, ese ar

gumento u otro nuevo bajo sobre cerrado que

Ileve un lema y en sobre aparte. con el mis
mo lema, su nombre.

LA SECRETARIA

.1110
Angel deZomeio.

VENUS FILM ESPASOLA
PRESENTA A

MARI MUNIAIN
LA ESTRELLA TODO BELLEZA Y TEMPERAMENTO 1.1‘

LA ILUSTRE FREGONA
DEL TrrÁN DE LAS LETEAS ESPAROLAS,

MIGUEL DE CERVANTES

Intérpretes: Margarita Aizcorbe, Angel de Zomefio, Juan Romero,
Modesto Rivas, Rafael Calvo, José Giménez.

Escenógrafo: R. de Zomefío.

Fotografia: T. Terol.
Casa Central: Paseo del Hospital.—Carabanchel Bajo (Madrid).

La obra sublime en un alarde supremo de buen gusto.

1
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EL CINEMA EN PARÍS
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL)

SIRENA DE

LOS TROPICOS*

AParís le faltaba todavía un fil,» en el que actuara

de sensacional protagonista Josefina Baker, esa es

trella mestiza del boulevard durante varias tempo
radas. Al cabo, lo ha tenido hace muy poco; lo ha tenido,

JOSÉ••
'Sirene a'es ":-op ;.

de tau.ce

aunque no le ha satísfecho por completo. a pesar del asun

to escrito ad hoc por Maurice Dekobra, bajo el título

La sirena de los Trópicos. Huelga afiadir que se trata

de una sirena negra, o casi; pero la encantadora vedette

de color está volviéndose cada día más blanca, nterced

a los afeites, y París se aburre pronto en algunos ca

sos. Además, los paisajes tropicales de la cinta, donde

el público reconocía los paisajes del contiguo Fontaine

bleau, no eran, sin duda, para convencer... Así, mien

tras Ben Hier dura meses y meses en el mismo cine,
La sirena de los Trápicos ha desaparecido del cartel a

las dos o tres sernanas, sin que se represente ahora en

ninguna parte.
Y Josefina Baker también desaparece, menos negra

que nunca, con rumbo hacía su América nativa. I Ta

mostrado el acierto de alejarse a raíz de la gloria, antes

de que se la desdéfie, antes de que se la olvide. Como
cuando en las Folies Bergeres bailaba un charleston ab

surdo entre graciosas contorsiones que aplaudían torlos.

todos aplanden hoy- esta suprema pirueta, meditada y
sabia, de abandonar tan oportunamente a sus admirado

res. en un paso de shimmy divertido que clisfraza quizá
la angustia de un adiós...

DOUG Y MAPY

Una vez ittás viene a París el matrimonio Douglas
Fairbanks-Mary Pickford; pero esta vez no vienc,
conto otras, en persona, sino sólo en efigie, con dos pe
lículas distintas, una de cada uno; El gaucho y La

dependienta.
El gaucho, estrenada en la Sala Marívaux, es tina

cándida leyenda andina de milagro. No se requiere, des
de luego, mayores elementos para que Douglas Fair
banks nos deleite mezclando gestos de gran actor, y
proezas de acróbata, matices de sutil psicología v gra

cias infantiles, porque el simpático favorito de las mu

chedumbres nos anifia a la par que nos emociona: no

se 1:equiere más tampoco para construir, si el realizador

posee aptitudes sobresalientes, una maravilla técnica.
La pequeña defiendicnta, estrenada en el cine Max

lindeL desarrolla un vulgar argumento que termina en

la boda consabida; mas he aquí que lo anima ese pro

digio de dulce naturalidad que 'es Mary Pickford. amén

de estar llevado de un modo hábil. Para colmo, el re

parto nos permite conocer un nuevo artista, Charles

Rogers, de talento notable.
En resumen, el par de éxitos eclipsa los dernás éxitos

simultáneos.
Por el mornento, pues, la actualidad cinematográfica

en París constituye una actualidad... americana.

G£R.xoís GOMEZ DE LA MATA

ECOS PARISIENSES

Entre la A. C. E. y la S. G. F. acaba de firmarse un

acuerdo, según el cual distribuirá aquélla en Alemania
las producciones de la empresa francesa, que también
han de distribuirse allí y en los países centrales por la

U. F. A. Las dos primeras obras presentadas en virtud

del reciente convenio serán, conforme se asegura, Juana

de Arco y La tripulación. Sin duda, sólo buenos resul

tados debe surtir esta alianza francoalemana que estaba

haciendo falta.
* * *

La Société des Cine-Romans-Films ha presentado en

el Empire JaInta la Doble, cinta dramática que ha pro

ducido sensación por su curioso desarrollo. En breve, la

proyectarán varias salas parisienses.

* * *

Se ha terminado una adaptación einematográ fica de

la célebre novela de Abel Hermant Los trasatlánticos.

procurando conservar todo su esPrit y buen humor, si

bien modernizándola a momentos. El realizador es Piére

Colombier, y los intérpretes principales: Pepa Bonafé,
Marcel Vallée, Jim Gerald, Aimé Sitrton-Girard y jean
Dehelly.

* * *

El ex ministro M. Antoine Borrel ha propuesto a la

Cámara de Diputados la creació de una Oficina Na

cional del Cinematógrafo, cuyas funciones explica como

TRES ASPECTOS DE JOSEFINA BAKER EN EL FILM DE

MAURICE DE,KOBRA fiLA SIRENA DE LOS TROPICOS»,
REPRESENTADO RECIENTEMENTE EN EI. *BOULEVARD•

sigue: "Elaborar las directivas, componer programas

y aseg-urar su ejecución; centralizar los recursos que el

Estado consagra al cinema de ensefianza, de educación

y de propaganda, para regular su empleo atinado; ins

tituir una cinemateca nacional que reuna las cok-cciones

dispersas acá y allá, garantice la conservación de los

negativos, normalice la circulación de los positivos y

JOSEPHINE BAKER
JerTrepiquel
Maunre Dekct,

constituya "anales- cinematográficos, relatando por me

dio del fibez todes los acontecimientos importantes". Al
nuevo Parlamento que ha de constituirse corresponderá
pronunciarse sobre el particular.

• • *

Ha sido contratado por el estudio Alex Nalpas, para
encarnar el protagonista de un asunto debido a Saint

Cranier. el ilustre actor cómico Dranem.

* * *

Claudia Victrix, Jaque Catelain, Lucien Dalsace, de

Bagratide. Jeanne Mea, Renée Veller, Andrée Rolane,
Paul Guidé. Labry, Raphael Liévin y Allibert compon

dran el reparto de El Occidente, pelicula que va a rodar

Flenri Fescourt con arreglo a la obra del insigne li

terato Kisternaekers. A última hora, no obstante, dice

Comaaiia que Allibert no podrá aceptar su papel por

impeclírselo compromisos anteriores.

* * *

Con el título de Prenteditaciones, se ha p,esentado una

originalísima pelleula que dene la particularidad de
haber sido ideada, realizada y desempefiada por un solo

individuo, aun cuando consta de diversos personajes. El

autor y único intérprete de este extrafio film es G. C.

Paton.
•

Dos nuevas bandas de la guerra. Próximantente. los

films de Van I.00 darán a conocer El film del Peluclo.

y Paramount distribuirá muy pronto La gran prueba;
ambas obras reconstruirán sitios y episodios del Trente.

sin. PealizarÇe nada. ex±raordinarld en_

una ;kventuira de cine
res'ult-a una pelícuLa extraordinaria

•
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(Conclusión.)

eso deja de continuar su persecución, juzgando inte
resante averiguar por qué lleva aquel otro hombre
el traje del hijo de Fredersen. Y cuando el obrero,
tras de una noche de orgía, sale del cabaret, se en

cuentra en el «autor con el agente, que le dice ate
nazándolo por una muileca:
—Una pregunta, amig-uito. ¿En dónde está la per

sona de quien llevas el traje y ocupas el «auto»?
Lleno de temor, el obrero le da cuenta en pocas

palabras de todo lo que ha sucedido, y Perner, ente
rado ya de lo que le interesa, le suelta, diciéndole:
—Por esta vez no quiero incomodarme contigo y

te dejo en libertad, pero con la condición de que
vuelvas inmediatamente a tus máquinas y de que
no hables a nadie de esta aventura.
—Se lo prometo—contesta el obrero, deseando por

momentos salir de aquella situación.
—Pues ve a tu sitio y ten presente que sé tu nú

mero y no lo olvidaré.
Cuando Freder llega a casa de Josaphat, le pre

gunta por el obrero cuyo traje todavía conserva.

--èGeorgy?... éQuién es Georgy?—inquiere Josa
phat, sin saber de quién habla su amigo.
—Un obrero a quien he mandado venir aquí.
—No ha venido nadie.
Freder, entristecido porque el primer hombre a

quien ayudara le devuelva ya una ingratitud, ex
clama:
—Yo necesito a todo trance una persona que me

sea fiel y adicta. Sin ella no podré alcanzar el fin

que me propongo.
Josaphat, más conocedor que su amigo del cora

zón humano, se acerca a él y le pregunta con tris
teza:
—èNo os basta con lo que ya habéis visto? Aban

donad vuestros.proyectos.
—¡Al contrario!
—Si tan decidido estáis, podéis contar conmigo.
--Gracias, Josaphat. Esta noche volveré para ex

plicaros todos mis proyectos. Ahora tengo que ir en
busca de alguien que me interesa enormemente.
A los pocos minutos de ausentarse Freder, llega

Pemer, dispuesto a comprar el silencio de Josaphát:
—èCuánto quiere usted para marcharse esta mis

ma noche de su casa y de Metrópolis?
Pero Josaphat no quiere permith que le puedan

llatnar también ingrato y rechaza la proposición,
compiendiendo además que en ella hay un peligro
para Freder. Mas el agente no se apura por ello y
continúa, diciéndole:
—Veo que no quiere usted acabar de enterarse,

pero yo lo haré del todo. John Fredersen ha decidido
que le hagamos a usted salir de Metrópolis, por la
fuerza, si a ello nos obliga usted, o firmándole un

cheque por una buena cantidad, si usted se marcha

por su gusto. Elija. Aquí está el cheque. èQué canti
dad pongo?
Y ante la nueva negativa de Josaphat, insiste:
—¡De todas formas es preciso que esta noche no

le encuentren a usted aquí! Resuelva de una vez.

Josaphat se arroja sobre el detective, decidido a

terminar con él. Entre los dos hotnbres se entabla
una lucha a muerte, hasta que, finalmente, Pemer,
más fuerte que su adversario, le domina poi comple

to, y Josaphat tiene que someterse humildemente:
—Marcharé.
—Perfectamente. Esta misma noche vendré yo en

persona a buscarle—termina diciendo el agente, a la
vez que se marcha, dejando encerrado al antiguo se

cretario.

* * *

Tras de una larga persecución, María cae en las
garras de Rotwag, quien la dice:
—No tema.s. No te haré dano ninguno, pero te

necesito un.as horas para perfeccionar un inventomío.
María le oye aterrorizada, sospechando que algo

infernal se propone hacer aquel hombre extrafío.
Al día siguiente, Freder se encamina a la catedral

para encontrar a María, y, cansado de esperar, entra
en el recinto, donde están las esfinges que represen
tan los siete Pecados Capitales y la Muerte. Freder,
nervioso y excitado ante aquella visión, cree notar
que la estatua de la Muerte le mira y le llama por
sefias, como invitándole a reunirse con ella para
siempre.
--¡No, ahora no, que espero a mi amada! ¡Por fa

vor, vete lejos de ella y dc mí!—exclama y huye de
la catedral. Cuando se dirige a su casa, cree oír unos
gritos pidiendo socorro y reconoce inmediatamente
la voz de María. De un tremendo empujón abre la
puerta de la casa de Rotwag y se e_ncuentra en un

patío, donde un laberinto de puertas impiden la en

trada a la casa. De pronto se abre una de ellas, que,
cuando el joven hubo pasado, se cierra misteriosa
mente. En el nuevo aposento donde se encuentra
Freder, ve sobre el suelo un trozo del vestido de Ma
ría y se convence de que sus sospechas son ciertas
al suponerla en poder de Rotwag. Efectivamente,
en aquel momento, María, tendida y sujeta en una

urna de cristal, sirve para las infemales maquinacio
nes del inventor. Poco a ?oco, el rostro impasible e

inexpresivo del ser artificial, va tomando la expre
sión, la movilidad y el parecido exacto del rostro
de María, hasta convertirse en otra tan idéntica que
nadie podría distin.guirlas.
Cuando Freder se presenta a Rotwag exigiéndole

que le entregue a María, el inventor ha ternlinado
ya su experimento y le dice:
—Por mí no hay dificultad alguna... pero díselo

a tu padre.
María, la artificial, sig-uiendo el mandato de Rot

wag, se ha presentado en casa de Fredersen, para
entregarle una carta del ingeniero, que dice:
«Mi María mecánica te lleva esta carta para que

te convenzas de si es o no el ser más perfecto y el
instrumento más dócil que hombre ninguno ha te
nido jamás a su disposición más absoluta. Mándala
cuanto quieras, que te obedecerá ciegamente.—Rot
tvag.*
Y cuando llega Freder a su casa, aún puede ofr

a María, que él cree la verdadera, decirle a su pa
dre:
—Te obedeceré en todo. Bajaré a predicar• rebe

liones y venganzas. Hoy mismo empezaré mi obra
destructora.
Al oírla expresarse tan vengativa y rencorosamente,

Freder queda sobrecogido de asombro. No puede
explicarse aquello, su razón pierde el juicio y cae al

ATERRAD0S POR LA FTrRIA CRECIENTE DE LAS AGUAS DESBORDADAS, LOS NISTOS TIENDEN LIACIA MARfA
LAS MANOS SUPLIC.ANTES

AGOTADA POR EL ENORME ESPUERZO, Y PUESTOS
VA EN SALVO LOS PEQUEÑOS, MARIA SE DEJA

LLEvAR POR FREDER

suelo sin sentido. Incapaz de resistir tantas emocio
nes, cae enfertuo, y en el delirio de la fiebre mezcla
absurdamente lo real con lo imaginario.

* * *

Aunque lentarnente, Freder va convaleciendo. Jo
saphat, que ha podido huir de las garras del detec
tive, acude todos los días para informar a su amigo
de la marcha de los acontecimientos.
—La agitación allá abajo es cada día mayor, y

uno de los que más contribuyen a ello es precisamente Pemer. Por la Ciudad Subterránea ocurren
ahora cosas muy extrafías. La misma noche en que
comenzó vuestra enfertnedad empezaron en la ciudad
obrera los trastomos. Una mujer los incita al mal.
Los buenos amigos y compaileros de antes se abo
rrecen ahora. Los Jardines Eternos se ven ahora so
litarios, pero en cambio todas las noches rebosa de
gente y es luga,r de escándalo el Cabaret Yoshiwara.
Y esa mujer, encarnación del pecado y con todos los
pecados en su alma y en su cuerpo es María.
—èMaría? ¿La que yo he creído buena y santa?

g4a que en el altar de las catacumbas tenía palabra
de redención y de amor? Ahora más que nunca es

preciso que llegue a ellos quien los consuele y los
redima.
Y mientras la María artificial sigue su obra de

perdición, la María verdadera permanece sujeta a la
voluntad de Rotwag y recluída en su laboratorio. En
el refinamiento de su maldad, el inventor la explica
sus maquiavélicos planes:
—Tú estás aquí prisionera mía.., y la que creen

que eres tú, incita, por orden mía, a los obreros a

la violencia contra John Fredersen.
—èY por qué hace usted eso, infame, miserable?

—gritó María deshecha en lágrimas.
—Porque tú los confortabas con ideas de paz y

con promesas de regeneración... y tu otra tú pro
clama ahora el exterminio. Las palabras en boca de
ella van borrando tus predicaciones.
Lo que dice Rotwag es la triste verdad. Los obre

ros, que no se percatan de la superchería, tienen fe
en la María artificial, pensando que es la misma que
siempre fué leal para ellos.
Freder, intranquilizado por las noticias que reci

be, no puede contenerse más, acompañado de Josa
phat. Al escuchar las palabras de la falsa María,
exclama:

—1Vlientes, infame, Tú no eres María.
Y pretende convencer a los obreros:
—No creáis en los consejos de esta fiera. Esta no

es María, la María nuestra.
Pero un obrero le reconoce y advierte a sus com

paileros:
—Cuidado, amigos. F,ste que habla es el hijo del

amo, que se ha mezclado entre nosotros para es

piarnos.
—¡Es verdad!--gritan todos--. Es Freder. Mate

mos al lobo que se viste de cordero para vendemos.
Para Gorgy, el obrero que fué tachado de ingrato

por Freder, llega el momento de demostrar su grati
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tud y sale en defensa del joven. Su acto le cuesta
la vida. El corazón del obrero sabe pagar bien su

deuda.
* * •

Rotwag, siguiendo su perversa tarea de informar
a la verdadera María de todo su plan destructor, la
dice lleno de gozo:
—Ese majadero y orgulloso Fredersen no sabe si

quiera que entre los obreros está su hijo... y será el
padre quien precisamente le haga mour.

John Fredersen, que llega para dar instrucciones a
su aliado, oye sus últirr.as palabras y se da cuenta
de la nueva perfidia de Rotwag. Enloquecido, se

arroja sobre él. Dlientras los dos hombres luchan.
María aprovecha aquella circunstancia para escapar
y acudir en socorro de los suyos en la Ciudad Sub
terránea. Cuando llega, es ya tarde. María, la mala,
ha hecho sonar el gran gong colocado en medio de
la plaza, y a aquella sefial de alarma acuden los obre
ros, a qmenes arenga así:
—Venid todos. Vamos a destrozar las máquinas

y a hacer que estallen las calderas.
Como uno solo, síguenla todos.
—Poned las calderas a! máximun de presión y

escapaos en seguida—grita María.
Los obreros, enardecidos, destruyen cuanto h

a su paso, hasta que se oye una voz:

—1A la máquina central!
El contramaestre intenta oponerse:

locos? os hacéis cargo de q si esta

máquina se destroza vencb á inmediatamla inun
dacion de toda la ciudad obrera?
—Pues que se inunde. Eso querem
Y como una tromba entran en e epai tamento

de la enorme máquina, y María la artificial toma la
palanca de la máquina y la coloca en posición de
máxima potencia, en forma que abandonada la má
quina a sí misma, rápidamente se destruye, quedan
do al mismo tiempo inutilizadas todas las máquinas
de Metrópolis. Se suceden enormes ex-plosiones, la
luz se apaga y la mayor confusión reina en la ciu
dad. Pero la catástrofe mayor ocurre abajo, porque,
a consecuencia de una explosión, se han roto los
diques y el agua invade la ciudad obrera y amenaza

abogar a todos.
María, la buena, que ha logrado llegar a la plaza

del gong, da la sefial de peligro y hace que se reunan
con ella a todos los nifros. La encuentra entonces
Freder, y al verla acariciando a los niños, bunedia
tamente la reconoce:
—Tú eres María. La verdadera y la buena.
El contramaestre, al ver aquella destrucción, grita

aún con las escasos fuerzas que le quedan después
de la lucha:
—¡Esto es la muerte de todos! Quién os lo acon

sejó?
Los obreros, al recapacitar sobre el horror de su

obra, exclaman indignados:
—¡Fué María!
Pues buscad a esa María, a esa bruja infernal, cau

sante de todas nuestras desgracias, y matadla.
La turba, capitaneada por el contramaestre, se en

cuentra pronto con María, la buena. Se figura que es

la que van buscando y arremete contra ella. Pero en

aquel momento tropiezan con la María artificial y
gritan unánimes:
—A la hoguera con ella.
Cuando Freder y Josaphat consiguen abrirse paso,

es ya tarde para todo intento de salvación, y la Ma
ría artificial se quema en la hoguera. La verdadera
María contempla desde lejos como el fuego purifica
dor evapora la vida que en aquella falsa Mana infil
tró Rotwag, quedando otra vez lo que de verdad hay
en ella: un armazón de hierros y un conjunto de re

sortes.
• * *

John Fredersen, desengailado por la traición de
Rotwag, se jura a sí mismo cambiar de conducta,
mientras el ingeniero huye al ver desbaratados todos
sus diabólicos planes.
Media hora más tarde, bajo los pórticos de la ca

tedral, Fredersen recibe a los obreros de Metrópolis,
conducidos por el contramaestre. Freder, María y Jo
saphat contemplan emocionados la escena.

—Desde hoy—dice Fredersen—tendréis un patrono
más humano que yo. Acabo de entregar el mando
de la ciudad a mi hijo Freder.
—¡Hermanos míos!—exclamaMaría, avanzando ha

cia los obreros.
Y Freder se adelanta tras de ella y repite:
—111ermanosmíos!
Y mientras, el contramaestre sella el pacto, estre

chando su mano callosa con la fina y cuidada de
John Fredersen.
Una estruendosa ovación demuestra el júbilo de

los trabajadores. John Fredersen extiende sus manos,
solicitando unmomento de silencio:
—No olvidéis nunca—les dice--; no olvidéis jamás,

pobres hombres que tanto habéis sufrido y que aho
ra vais a vivir dichosos, que el que os ha puesto en

el camino de la dignidad humana y de la felicidad es

el duefio de todos, es el gran mediador en las cuestio
nes de los hombres, les el Amor!
Y, profuridamente emocionado, les muestra el gru

po que forman Freder yMaría, enlazados en un fuerte
y eterno abrazo...

FIN
JOHNNY
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RAcric.AR con éxito el fútbol, el boxeo, la natación,
el golf o la aviación y vestir el traje de sport
con la elegante desenvoltura de William IIaines,

el admirado intérprete de "El triunfo de Kelly" y de

"Miguelita" con Sally O'Neil, es de una utilidad enorme

para el presunto artista cinematográfico, ya que entre

los muchos y diversos caminos que llevan al cinf, son

acaso los más f áciles y accesibles el deporte y la danza.

Podría dec.irse casi que todo campeón, sea de lo que
sea, tiene marcado su lugar en el estudio cinematográ
lico, especie de Motoch implacable devorador de juven
tudes e ilusiones.
Digardo si no G-eorges Carpentier, protagonista actual

mente de varios films franceses; Charles Paddock y
Johnny Mack Brown, deportistas elegidos como "par
tners" de Bebe Daniels y Marion Davies; Gertrude

Ederlé, la vencedora del Canal de la Mancha; Ruth El

der, que ha recibido ya numerosas proposiciones tinema

tográficas, y tantos otros que Begaron al "estrellato" a

través del deporte.
Entre las bailarinas, Mae Murray, Gilda Gray y Joan

Crawford—sin nombrar a nuestras Imperío Argentina
y Conchita Piquer—son buena prueba de lo útil que re

sulta conocer los secretos de la danza antigua y moderna

para forzar las puertas de los estudios.., y para conser

var "la línea", esa famosa línea tormento y meta, deses

peración y culto de la mujer moderna.

EN SU PROXIMO PILM, TITUI,ADO «PIEBRE DE

PRIMAVERA», VILLIAM HAINES JUEGA UN IN
TERESANTE PARTIDO DE UGOLP»

MACK BROWN, EX CAMPEÓN DE PÚTBOI, V NUEVO ACTOR CINEMATOGRÁPICO ES, AL MISMO TIEMPO,
EXPERTO AUTOMOVII,ISTA

UN
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EN
Pleasanton, una pequefía ciudad de

Norteamérica, se produce un acon

techniento extraordinario. La lle

gada de Gid Gory, con su madre y su

nuevo marido Gerardo Blagdon, ocasiona

un alegre trastorno en el vecindario.

Gid y su madre marcharon a Europa
a la ninerte de su padre, que le dejó en

herencia los talleres y fundición de Plea

santon. En Europa su madre se ha casa

do con Gerardo Blagdon, que era el se

cretario de su padre.
Gid sube a su automóvil para ir a su

casa, y al encontrarse sin gasolina es ay-u

dado por un mozo que conduce un carro

en el que también va una linda joven:
María Hubbel. Gid empieza a hablar con

María, y ésta le pregunta qué significa
el brazalete que éste lleva, a lo que con

testa Gid diciéndole que es una moda

europea y que él lo lleva porque le gusta
a su madre.

—María—dice Gid--, 'ahora sí que nos

veremos frecuentementé: pertnaneceremos

aquí para siempre.
—Usted ha estado poco tiempo en este

pueblo y sé que no le gusta---s-esponde
ella.

—No me gustaría si usted no estuvie

se en él. Pero en mis continuos viajes no

tne he olvidado nunca de usted, v ahora

vengo decidido a quedarme. Ya hablare

mos luego; tengo que decirle algunos se

cretos...

Y sonriente se aleja de ella, subiendo

al carro de Hubly-1 cara dirigirse con los

equipajes hacia su casa.

Gerardo impone a su mujer una auto

ridad de señor absoluto. Hombre enérgi
co y brutal, piensa en el dinero de

mujer y quiere apoderarse de él.

—Si vendieras los talleres y la fundi

ción podríamos vivir tranquilarnente en

París—acaba por proponer.

—Eso sería una gran pena para Gid

responde entristecida su mujer—, porque

cree que su obligación es continuar la

obra de su padre.
—Pues yo quiero que nos marchemos

a Francia, y no me he de sacrificar a los

caprichos de tu hijo.
La madre de Gid decide vender los a

lleres y todos los bienes para irse a Eu

ropa, porque Gerardo insiste en que el

clima de Pleasanton no le prueba. Gid
se muestra muy contrariado; pero acaba
cediendo y se muestra conforme en acom

pañar a su madre a París. Al despedirse
de María la promete volver pronto, para

ya no 111.0VeSe de su lado, y la entrega el

brazalete, pidiéndola que lo lleve como

recuerdo suyo.

En cuanto Ilegan a París estalla la gran

guerra y Gid sienta plaza en la Aviación,
siendo destinado a la escuadrilla Lafa

yette.
Mientras tanto, Gerardo Blagdon, el

marido de su madre, gasta sin tasa el di

nero que no le pertenece, hasta llegar z

extremos verdaderamente deplorables. Una
tarde se presenta Gerardo a su muser con

el rostro preocupado y altivo:

—Lee—la dijo, entregándola un papel.
Ella pasa los ojos por estas líneas:

"Sehor Blagdon: Es necesario que Pa

gue en seguida l cuenta del hotel o deje
las habitaciones inmediatamente."

¿no está pagado el hotel?

—¿De dónde quieres que saque el di

nero?

—Yo te dejé vender todo: los talleres,
la fundición, la casa, todo lo que tenía, y

o o

P EPAPTO
Gid Gory ROD LA ROCQUE.
Sumadre
MaríaHubbel

tursA. DREssEH,
JOBYNA RALSTON.

Gerardo Blagdou CIRIL CHADWICK.
El tio Hubbe GEORGE RICHoLS.

Editor: PRO-DIS-co.

ahora me dices que no tenernos dinero.
Es muy extraño.

Blagdon, cínicamente, se echa a reír:
gasta mucho en París, amiga mía.

Todo cuesta un ojo de la cara. Y es pre
ciso pagar si no quieres que nos echen
de aquí. Dame este anillo...
Y señala una herntosa sortija de bri

CID UNA DE LAS VECES QUE VA A PARIS, CON PERMISO, ENCUENTRA A SU MADRE
BAILANDO EN UN CABARET DE MODA.

CID GORV, CONVAI.ECIENTE DE SUS ItgRIDAS Y AIMUINADO, sn PRESENTA EN UN
RESTAURANTE DISPUESToA IR A 14 CARCEL CUANDO LLEGUE I,A IIORA DE ABONAR

LA CONSUMICIÓN,

LA PANTALLA

llantes que lleva su mujer en la mano

izquierda.
—¡ Oh, desprenderme de la última joya

que me queda
—¡Dámela I

Temblando, ella se la quíta y se la ea

trega.

* * *

Una de las veces que va Gid a París
con permiso se encuentra a su madre hai
lando en un dancig con un gigolo, o sea,
un bailarín profesional que baila con las

mujeres por dinero. Profundamente dis
gustado, vuelve al frente, donde es he
rido.

María está también en Europa, pues es

dama de la Cruz Roja y está en el nos

pital adonde Gid es conducido. María le

cuicta; pero Gid no puede enterarse, pues
sus heridas en la cara no se lo permiten.
Cuando ya está curado, regresa Gid a

París y va a ver a su madre. En el hotel
le informan que ya no vive allí y le
dan la nueva dirección. Al llegar Cid ea

cuentra a su madre pobre, abandonada

por su marido, que la ha dejado sin 4E
nero y muriéndose miserablemente. Muer
ta su madre, Gid se entera de que María

Hubbel es ahora muy rica y que él ha
quedado sin un céntimP.

Desesperado ante su nueva situacion,
reune Gid los pocos recursos que le que

dan, se pone su naejor traje y va a gas

tar todo en un café elegante, donde en

carga una cornida espléndida. dispuesto
a ir a la cárcel si sus dineros no lz alcan
zan para pagarla. Después de cenar, una

muchacha americana le pide que baile con

ella creyéndole un gigolo, y al terminar
el baile le da 50 francos, precio corriente

entre las gigolos por este servicio.

Gid se convierte en el rey de los gigo
los, y de París pasa a Niza para seguir
ejerciendo su nueva profesión. María y

sus padres están también en Niza; pero

no conocen a nadie ni nadie les conoce.

María saca a bailar un gigolo, y entonces

Gid la reconoce porque la ve llevar su

brazalete. Inmediatarnente paga al

y se lleva a María para hablar con ella,

pero sin darse a conocer.

En este momento entra en el café Blag
don, y Gid, al verle, se dirige a él y le

increpa duramente. Se origina un .;ran

escándalo, que termina con la expulsión
violenta del gigolo que se ha atrevido a

encararsc con un parroquiano. Pero en

tonces, caído en tierra, Gid recuerda ha

ber visto brillar algo en un dedo de Ge

rardo: la sortija de su pobre madre.

entra otra vez, rechazando a los que in

tentan detenerle:

—ILadrón..., mil veces ladrón I... ¡Da
me el anillo que robaste a mi madre
Y cayendo de nuevo sobre él, logra qui

tarle aquella sortija de brillantes.

María se da cuenta entonces de quién
es el gigolo y pide a Gid que le acompa

fie a ella y sus padres a su país y que
abandone la vida que lleva en los cafés

de moda.

Gid se niega; pero va a inscribirse co

mo fogonero en el barco que ha de con

ducir a María a los Estados Unidos.

En su pueblo natal, Gid encuentra tra

bajo en los talleres que antes fueron su

yos. María no ha olvidado el pasado de

Gid, y los dos son muy feliees, casándo
se enamorados.

ár
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pARA festejar el triunfo obtenido por
Valentín Parera en La condesa
11 aría, se reunieron el pasado do

mingo en fraternal bariquete varios ami
gos y compañeros del agasajado.
En la mesa presidencial tomaron asien

to con el joven actor sus compafieras, "La
Romerito", Carmen Rico, Isabel:ta Ale
many, Mercedes Jares y Maruja García,
reinando durante la comida la más fran
ca y cordial aleg-ría.
Al final del banquete, que José Nieto

tuvo la gentileza de ofrecer al compa
ñero que compartió con él y con la emi
nente Rosario Pino el triunfo de La
condcsa María, el distinguido periodista
Sr. Pérez Camarero pronunció algunas
frases, poniendo de manifiesto la cordia
lidad y el entusiasmo que reina entre

cuantos elementos integran la naciente
industria cinematográfica española.

importantísima casa "Emelka",
de Munich, anuncia un interesante
concurso de belleza fotogénica. que

será cerrado a los sesenta días de haber
sido publicadas las bases del mismo.
Un jurado cornpetente, compuesto por

distingu:das personalidades de las Artes
y las Letras, exam:nará las fotografías
presentadas a este interesante concurso,
al que pueden concurrir los jóvenes es

pañoles de ambos sexos que se crean fo
togénicos y con condiciones para poder
actuar frente al objetivo.

día 17 de enero se ha pasado en

prueba oficial en el London blippo
drome la interesantísima producción

de la Casa Wardour The White Sheik,
en cuya interpretación toman parte, con

Lillian Hall Davis. Jameson Thomas y
Warwick Ward. Este film, dirigido por

Harley Knoles, está adaptado de la cono

cicla novela de Rosita Forbes titulada

King's Mate.

TAA
Sociedad "Esa Film" está rodando
actualmente en Portugal los exte

riores de Justice, obra para la que

ban prestado su concurso los periodistas
y estudiantes portugueses.
Régine Bonet, Georges Infante y

Sov, principales intérpretes de la cin

ta, se muestran encantados de su estancia
en la bella ciudad de Oporto.

EDICIONES RUMI

Presenta

Rosas y Espínas
INTERESANTE PELICULA ESPAÑOLA DE GRAN EMOCIÓN

INTERPRETADA POR LOS EASES» DE LA PANTALLA

AMELIA SANCHEZ

BARON DE KARDY

Y A. SAN GERMAN

Para contratación y venta,

JOSE RUIZ MIRON
Paseo del Prado, 46.-MADR ID

Oficinas: Pi y Margall, núm. i 8, 3.°, 22

En preparación, EL FAKIR
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B
Ajo la dirección de William A. Sei
ter ha empezado a rodarse en los
estudíos Universal la comedia de

Harry O. Hoyt Be Yourself, cuyo pro
tagonista encarna, con su acostumbrada
elegancia y maestría, Reginald Denny.

CARTELERA
MADRID.—Resurreeción, por Dolores

del Río y Real La Rocque. Los vencedo
res del fuego, por Charles Ray y May
Mc, Avoy. La hermana San Sulpicio,
por Imperio Argentina y Wcardo Núñez.
La conclesa Maria. Valencia. El caba
llero del amor.
BARCELONA.—El soldado de choco

late, por Xenia Desny y Harry Liedtle.
El gaucho. Cabaret. Ben Hur
VALENCIA--14 peguetia vendedora,

por Mary Pickford. Los hijos del di
vorcio. Beau Geste. Resurrección.
SAN SEBASTIAN.—La tierra de to

dos. El sastre Bolines. Frivolidad de
itna dama. El knock-out.
BILBA0.—L0 dama del harem La

cabaña del Tío Tom.
SALAIVLANCA.—Su Majestad el Co

razótt. El sexo débil. Don Quijote de le
Mancha.

VIGO—Metrópotis. El secreto de Gi
sela Didier. Altares del deseo.
LA CORUSA.—E1 sexo débiL De k

cocina al escenario.
MALAGA,— Venga akgría! Vide

bohentia.
OPORT0.—Casanova. El conquuto

dor simpótíco. Honticidio. Dagfin, el pa
tinador, por Pay I Wegener
LISBOA.—Adiós, juventud. La gra;

duguesa y el camarero. El gran desfilc
Koenígsmark.
PARIS.—La ronde infernale. L'Ota

ge- Les Chagrins de Satan. Ben Hur. L
Petite Vendeuse. El Gaucho. Le Dénto
des Steppes. Mister Wu.
LONDRES.—Rookies, por George K

Arthur. La cabaña del Tío Te, AMO
necer. El Rey de Reyes. Sus pr.mero
pantalones. El príncipe estudiante. •:,-hang
BUENOS AIRES.-1La mano de guién

por Ricardo Cortez. La baitarina espa
por Pola Negri. El Relicario. L

cama de oro. La fueract del odio, po
Sandra Milowanoff.

UN GRUPO DE ACTRICES Y ACTORES DE LA PANTALLA EN El. BAILE ORGANIZADO POR LA «UNIÓN CINEMATOGRÁPICA ESPAÑOLAY) EN EL TEATR() DE LA ZARZUEL

(Fota Contreras y Vilaseca)
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HIJO Y NIETO DE ACTORES INGLESES, REGINALD DENNY QUE ES, A SU VEZ, ATLETA, CANTANTE Y ACTOR, PARECE LLAMADO
A MAS ALTOS EMPEÑOS ARIISTICOS QUE LOS HASTA AHORA ENCOMENDADOS A SU PERICIA EN CINTAS COMO «EL SEÑOR HURACÁN.,
BIEN REALIZADAS TECNICAMENTE, PERO QUE SÓLO OPRECEN AL PROTAGONISTA OCASION PARA LUCIR SUS HABILIDADES DE

CONDUCTOR, LA ELEGANCIA DE SU ROPA Y SUS PACCIONES PERPECTAMENTE POTOGENICAS
NACIDO EN SURREY (INGLATERRA) EI, AÑO 1391, DENNY PUE SOLDADO EN LAS COLONIAS INGLESAS DE LA INDIA Y LUEGO EN
EUROPA DURANTE LAGRAN GUERRA, I,LEGANDO A ALCANZAR UNA ELEVADA GRADUACION. PIRMADOEL ARMISTICIO, ABANDONó LAS
ARMAS PARA DEDICARSE AI, ARTE Y TRAS UNA CORTATEMPORADA DE APRENDIZAJE EN LOS TEATROS INGLESES DEBUT6 EN AME
RICA COMO ACTOR CINEMATOGRÁFICO EN .THE LEATHER PUSHERS» Y HA INTERPRb,'TADO YA NUMEROSAS COMEDIAS, TODAS DEL
TIPO INTRASCENDENTE Y LIGERO DE «EI, LIBERTINO., «EL TRAJE DE ETIQUETA)), «AY, DOCTOR» Y «EL REY DE JAUJA.


