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Al salír a la plaza pública
En la prensa cinematográfica española, nutrida de revistas, al

gunas de excelente presentación, faltaba un semanario vibrante, de
pergenio popular, capaz de mantener un gesto de absoluta indepen
dencia, y aquí está CINEFARSA dispuesto a servir los intereses del

público por encima de los particulares de las empresas productoras
y distribuidoras de films.

No salimok a la plaza pública en son de reto ni con ademán de
amenaza, pero sí con el propósito firmísimo de velar por el decoro
del -cinema nacional y por el prestigio del séptimo arte, convertido
en mereancla por el egoísmo y desapresión de los fabricantes de ce

hdoide, nacionales y extranjeros.
En CINEFARSA, administración y redacción funcionarán de

una manera autónoma. Es decir, que la administración solicitará el
anuncio por medio de sus agentes, pero el anunciante no tendrá de
recho a más espacio que .el que contrate y pague. Lo advertimos
letdmente por anticipado para que nadie se llame a- engaño en la
creencia de que con un anuncio o cien pueda variar el criterio de la
dirección de nuestro semanario, y mediatizar o cohibir el juicio cri
tico de sus redactores.

CINEFARSA se escribe para el público, no para halagar al anun
ciante a cambio de unas pesetas.

Si el público, al que exclusivamente nos dirigimos, nos anima y
ayuda en nuestra empresa no necesitará CINE!' ARSA para existir
del anuncio cínematográfico.

No sentímos animadversión contra ninguna empresa, contra

ningún director, contra ningún artista; pero ante la pantalla porque
desfilan las imagenes del film, seremos jueces ecuánimes y severos,
sin importarnos la marca que ampare la película, ni los nombres del
realizador y los intérpretes.

Amantes del cinema, señalaremos a nuestros lectores los films

que por su realización o argumento tengan una categoría superior
y denunciaremos los que se inspiren sólo en una ambición comer

cial, en una moral falsa y los que encubran una propaganda política
contraria a la dignidad del hombre civilizado, por considerarlos como

un atentado al séptimo arte.
Y aquí estamos para responder con hechos a la sinceridad de

nuestras palabras.
LA REDACCION

Por qué Greta Garbo no es mí tipo
Otra ilusión que se desvenci

ja. Ilusión hasta cierto punto,
pues aunque he puesto todo mi
esfuerzo en enamorarme de Gre
ta Garbo, no lo he conseguido.

Greia Garbo, visia por Les

Corre por los estudios de Nueva
York la especie de que si alguien
sabe besar exquisitaménte entre
las grandes estrellas, a la Gar
bo hay que concederle la prima
cía. Francamente ha debido pro
digar sus besos con exceso cuan

do la noticia ha cundido y son

muchos a aseverarla. Esto con

tradice la teoría de que la ilus
tre artista escandinava hace una

vida monacal y apenas surgen
las primeras noches desapaci
bles ingiere una limonada ca

liente y se acuesta sin más pre
misas.
Decía que no había logrado

enamorarme nunca de Greta
Garbo. Ni aun después de esas

libidinosas declaractones respec
to a sus besos. Podrá besar como
los dioses, pero si los dioses tic
nen una boca de la dimensión de
la de Greta, renuncio olímpico al
ósculo de los dioses.

Me entraría pánico horrible si,
cerca de mí, se abrieran para be
sarme en un contacto húmedo
las fauces de la popular estrella.
Acaso sea víctima de delirios

imaginativos, pero me figuraría
que pretendía devorarme. Y el
amor a bocados, puede que sea

sumamente emocionante—y has
ta nutritivo—pero no para mí.
Además no es mi tipo. (Asom

bro en el lector y reacción men

tal equivalente a: "I Que no es

su tipo!"— con ironía — "¡Je
sús, qué lástima! ¡A ver, que le
traiar,an su tipo a este chupatin
tas!") Podré enamorarme, en un

desvarío del corazón, hasta de

una mujer gorda y de escasa ta

11a, mujer-remolacha, pero ja
más de una mujer alta, desgar
bada y cimbreante, una mujer
como Greta Garbo, que semeja a

una palmera quebrada, lángui
da, con una• expresión dolorosa

y enfermiza. Ignoro el diagnósti
co, pero yo aseguraría que la ex

celente actriz padece del bazo.

Tampoco puedo enamorarme de
lasmujeres que padecendel bazo.

Y ahora que he dado estas tre
mendas calabazas a Greta Garbo,
procedamos con la desilusión a

que antes me refería.
De las pocas artistas del cine

yanqui, Greta Garbo es de las

mejores. Acaso la segunda, si no
queremos sacar-» pripier logar
a Norma Talmadge. Yj, por mi

parte, no quiero sacárselo. Sin

embargo, confesaré que encuen

tro a la sueca más sutil, capaz
de interpretar matices más va

rios, complejos y tinos, especial
mente en lo que se refiere a la

psicología del amor o sea en tér
minos corrientes, a la trigonome
tría del amor.

Y es así, como actriz de depu
rada sensibilidad, que yo admi
raba a Greta Garbo, olvidándome
del rictus de su boca y del núme
ro de zapato que calza.
Todo esto ocurría durante la

etapa del cine silencioso. Silen
cioso, excepción hecha del pia
nista.
Vinieron las primeras pelícu

las habladas, aunque debieran
llamarse las primeras películas
ruidosas, si he de ser fiel a la
verdad y Greta se mantenía ale

jada de las cámaras. En el inte

rregno en que los films ruidosos

pasaban a ser simplemente sono

ros, la agraciada actriz hizo un

viaje a su país natal. Su país na

tal apenas pudo reconocerla, de
tal manera la habían trocado en

California. En lugar de la mu

chacha sencilla que había emi

grado, retornaba un tomo vivien
te Freud con un vestido moaré,
creación de la Quinta Avenida.

Con esa veleidad que caracte
riza a los públicos el nombre de
la gran pasional, comenzaba a

olvidarse. Se pedían menos foto

grafías, menos rizos de sus ca

bellos, menos trozos de sus zapa
tillas y otros amuletos.
Por fin se anunció su primera

película hablada y hubo una re

acción. Sin llegar a producirse
este primer film sonoro, comen
zaron a llover cartas amorosas

sobre las oficinas de la Metro.
Un pianista espariol que gana en

Nueva York la vida tocando en

las funciones de aficionados de
las socié-dades espariolas, quiso
componer un cuplé, "Greta ha

vuelto", plagiando el de "Pasto
ra ha vuelto", que tantas veces

había aporreado al piano acom

pañando los esfuerzos escénicos
de las tonadilleras en ciernes.

Presentóse en la interpreta
ción magistral de "Anna Chris
tie", un drama de profunda emo

ción, escrito por el más preclaro
de los dramaturgos yanquis, Eu
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genio O'Neil. La protagonista es

una mujer vencida y derrotada

por la vida. Una mujer que ha
conocido el prostíbulo.

Y en esta admirabilísima in

terpretación reveló su voz la ex

celsa Greta. ¡Vaya voz! No po
día ajustarse mejor al drama.
Una voz bronca, hombruna, de
sonoridades metálicas, la voz

que, de existir Anna Christie, hu
biera tenido en vida.

•

Fué un éxito.
Yo me escamé. Esta voz, me

dije, no es esfuerzo interpretati
vo. No se trata de un voz espe
cialmente cultivada y ensayada
para dar al personaje que inter

preta re-Aidad pIts-~sR. A inl no

me la das, Greta. Esa voz árida y
desagradable, desgarrada y rota,
no es la de Anna Christie, es la

tuya.
Esperé con cierta impaciencia

su segunda película hablada. Al
fin apareció. "Romance" se titu
la. En este film Greta interpreta
las veleidades románticas de una

cantante italiana, Rita Cavallim.
Soprano y enamorada, su voz de
biera tener los dulees encantos
del mirlo, los arpegios del jilgue

Director de la Sección Teatral:

A. Fernandez Martín

ro y la sonoridad vibrátil del ca
nario.

Sí, canario. La ilusión desven
cijóse como una butaca rota Es
cenas amorosas de intensa emo

ción, bellos períodos románticos,
una pasión pura y elevada, un

espíritu selecto alumbrado por
la llama de un querer noble y re

dentor... interrumpido todo ello

por una voz quebrada, quejum
brosa, dura como el cuarzo, voz

de sonoridades bronquiales, res
tallante y áspera como un lati
gazo.
El público, los admiradores,

irresolutos, truncos, después de
maravillarse de su labor perso
nal en "Romance" han quedado
inudos, quietas sun manos, bela
do su corazón. i,Esa es Greta,
nuestra Greta, la dulce y román
tica Greta con cuya voz hemos
soriado tantas noches?

Lástima de noches! La voz

de la Garbo no puede sostener el
más rudimentario ideal románti
co. Su pobre laringe que todos
concebíamos argentina y meli
flua, ha resultado de bronce con

aleación de plomo y cobre.
AURELIO PEGO

Nueva York, septiembre.

El cine alemán, ame~

naza la paz del mundo
1

El celuloíde de Neubalsbersger, huele a pólvora
La U. F. A. nació en 1920 bajo

el signo de Marte. Krupp, el fa
bricante de cafiones, creó esta

importante editora de films con
una pequefia parte de las fabulo
sas ganancias que le produjo la

gran guerra. Puede decirse, en

consecuencia, que el celuloide

empleado en los Estudios de Neu

balsbersger, ha olido siempre a

pólvora.
En realidad, la U. F. A. ha es

tado, desde su fundación, fuerte
mente influenciada por el senti
miento nacionalista y el espíritu
belicoso de Alemania. No es nue

va, pues, esa tendencia militaris
ta del cine germano, si bien, con
el tiempo, se ha ido manifestan
do más descaradamente, hasta

llegar a la hora actual en que,
controlado por el Dr. Goebbels,
toma un cariz de amenaza para
la paz mundial.

D e las manos rapaces de

Krupp, la editora del siniestro
anagrama, pasa, durante el in
vierno de 1926-1927, a las de Hu

genberg. El líder de los nacio
nal-socialistas alemanes, adqui
rió por aquellos días casi la to
talidad de las acciones de la U.
F. A.
Comienza entonces la produc

ción de una serie de films de tipo
militarista. Los "Noticiarios" o

"Actualidades", sobre todo, ha
cen desfilar por la pantalla gran
des formaciones militares con

Cuadrado, auforitarior he aquí un
de la mmina de guerra alemana

todo el aparato de guerra, solda
dos de brillante uniforme, casco
puntiagudo y aire retador.

De vez en cuando lanza tam
bién la U. F. A. películas de ar

gumento, que Ilevan títulos tan

(Sigue en la pag, 1)
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El cine, arte popular
La fórmula "el arte por el

arte" es una incongruencia, una
vaguedad y. una mentira dorada
con purpurina.
El arte sin contenido ideoló

gico, sin fifialidad pedagógica,
que sólo tiene una preocupación
puramente estética, es un pro
ducto híbrido, una manifesta
ción hermafrodita del espíritu
humano.
Contra esa definición seca y

egoísta del arte por el arte hay
que lanzar la otra más elevada y
noble de que el arte es la lección
más bella de humanismo, el mé
todo más eficiente de educación
social y política de las multitu
des.
Si el arte ha de ser mera for

ma — literaria, pictórica, plás
tica o cinematografica—hay que
destruirlo por pernicioso y ofen
sivo para el hombre.
Este concepto del arte nuevo

y sin idealidad, del arte hipóerita
sin seso y sin sexo, del arte al
servicio e la mentira histórica

y moral, es exclusivamente bur
gués y precisa reaccionar contra
el porque su único objetivo es

embrutecer al pueblo, frenar sus
mejores impulsos, equivocar sus
rutas y actuar de alcaloide, de
opio en sus pasiones y sentimien
tos más puros.
No, al arte, y concretamente al

einematográfico que por la fuer
za irresistible de la imagen es el
que actúa más directámente en
la sensibilidad y en la voluntad
del individuo, hay que darle un

alcance social y revolucionario,
una trascendencia pedagógica,

'1os zapatos de Charlot, tienen más

expresión que muchas "estrellas".

una tremenda importancia his
tórica.
La técnica y el perfecciona

miento mecánico en la realiza
ción del film, no lo son todo. Im

porta menos aun a la obra de ci
ne puro la belleza de la "estre
lla" y la simpatla del galán. Esas
bellezas, simpatías y elegancias
en serie, están fracasadas. El

esponso a todo ese falso oropel
del cinema lo están cantando ya
los productores yanquis al re

unir en una misma cinta a cinco
o seis primerísimas figuras de su

elenco. Antes bastaba el nombre
de una actriz o de un actor para
prestigiar y dar categoría al film;
ahora, media docena de esos

nombres, si sirven aún como tru
co publicitario, no son suficiente

garantía de éxito.

El director empieza a estar por
encima del intérprete. Y el tema
del film, también.
Unicamente Charlot se basta

para dar interés a una película.
La razón es obvia: los films de
Charlie Chaplin tienen un valor
específicamente humano y so -

cial, rebosan idealismo como las
aventuras de nuestro D. Quijote
bajo una forma igualmente gro
tesca; significan, como en el
"Hidalgo de la Mancha", la
pugna del individuo contra la so
ciedad injusta y canalla, la reac

ción contra al ambiente moral de
una época.
Chaplin marca una tendencia

una modalidad. Es el genio por
antonomasia de la pantalla. Jun
to a él palidecen los galanes bo
nitos y las "stars' sensuales,
que quedan reducidos a meras
sombras gesticulantes y en mo

vimiento, pero carentes de al
ma. Sólo Charlot, con su lamen
table traza histriónica, es de car
ne y hueso en el "ecran". Sus

zapatones tienen mayor expre
sion artística que las vampiresas
y los galanes tipo "standar".
El cinema de nuestro tiempo

ha de tener sangre, músculos y
nervios; tiene que reflejar las in
quietudes que agitan e inquietan
a la humanidad, que captar las
ansias que acucian al proletaria
do revolucionario, que enfocar
su lente hacia los problemas psi

cológicos y sociales de la nueva

vida que se gesta, de la futura
sociedad que se vislumbra y
plantea problemas morales iné
ditos al hombre de todas las ra
zas y latitudes.

Si no es así, el cine, como arte

de esencia popular, como méto
do de enserianza, como texto pe
dagógico, habrá fracasado.
Decir que el arte ha de ser aje

no a la lucha de clases, a la agi
tación política, a la historia que
se forja y, en definitiva, a cuan

to ocupa en todos los países el

primer plano de la actualidad y
preoctipa al individuo, es mons

truoso y estúpido.
Hay que barrer definitivamen

te de la pantalla esas siluetas re

cortadas sobre un fondo decora
tivo artificial, con sus menudas
anécdotas sentimentales, con sus

pequerios conflictos familiares y
con sus falsos heroismos.
Precisamente ahora se está

preparando el espíritu bélico de
la juventud del mundo entero

por medio del cine para lanzar
la a una nueva guerra de carác
ter imperialista. Quedan muy le.

jos ya "Intolerancia", de Grif
fith; 'Civilización", de Ince; "El
gran desfile;, de Vidor; "Cuatro
de Infantería", de Pabst; "Yo
acuso", de Gance, y todos los
films de significación antimilita
nista o simplemente pacifistas
que siguieron a la gran tragedia
curopea.
A ese cinema, aliado de los na

cionalismos más exacerbados, de
la patriotería andante, hay que
oponerle el de tendencia social y
educativa.
Destaquemos como avanzada

los nombres de Eisenstein, de
Pudovkin, de Dovtchenko, d e

Pabst, de Clair, de Ekk, de Kurt
Bernhard, de Trauberg, de Joe
May, de todos los animadores de
sombras que están insuflando un

espíritu nuevo al cinema, que
con más o menos decisión afron
tan el problema social y lo opo
nen a la gazmoriería y al peligro
so patriotismo de esos otros di
rectores que encubren su mer
cancía con la fórmula del arte
por el arte.
El cine pertenece a nuestro si

glo y ha de responder a las ges
tas populares.
El cinema, porque es arte de

masas, ha de estar al servicio del
pueblo si quiere cumplir su mi
sión histórica.

MATEO SANTOS
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Las vergonzosas "españoladas"
de Hollywood

Cuál es la diferencia esencial
entre un pez y un toro?
Que está permitido matar a los

peces por placer y no está` per
mitido hacer lo mismo con los
toros. Esto que parece un mal
chiste es el criterio establecido
por la Sociedad Protectora de
Animales de Estados Unidos con

motivo de las películas de toreo.
Muchas de las honorables serio
ras que formad parte de tal ins
titución se horrorizan de pensar
que el dolor de un toro pueda
ser objeto de diversión para los
hombres, pero con el mejor hu
mor del mundo empuñan sus ca

Lew Ayres, yesildo de torero o

algo así.

rias de pescar y desde las cubier
tas de sus yates contemplan la

agonia de los bichos que logran
atrapar.
Acaso las corridas de toros no

sean un espectáculo digno de un

pueblo culto y mucho menos do
cente y eje~Iarizador; ¿pero
hay, acaSo, mfthos espectáculos
mejores? Si es absurdo que sea

placer estético el dolor de la fie
ra lidiada, no hay duda que es

mucho peor la explotación del
dolor humano con el mismo fin.
Antes que las corridas de toros,
deberían prohibirse por humani
tarismo las novelas y los dramas
en que se cultiva el sufrimiento
de los desgraciados como pre
ciada planta de conservatorio, en
que se experimenta con entrañas
contraídas y carne desgarrada.
Antes que los toreros deberían
ser mal mirados los escritores
"embotelladores de lágrimas",
que para morbosa complacencia
de un público compuesto en sus

tres cuartas partes por holgaza
nes profesionales, pergefian me

lodramas en que se juega con

el sufrimiento humano, en que
se realizan vivisecciones esteri
les, en que arde el dolor de los
miserables sin iluminar verdad
alguna.
No obstante, ningún miembro

de la Sociedad Protectora de los
Animales deja de gozar, al me
nos idealmente, con los sufri
mientos de un huérfano, como
sucede en "El Campeón" y en

"Little Orphan Annie"; ni con
la agonía de un reo, como ocu

rre en "Dos segundos"; ni con la
explotación de los orientales, co
mo puede verse en "Son-Daugh
ter", "Shanghai Express", etc.
Cuando ellos visitan España o

México, naturalmente su criterio
se modifica y la tauromaquia los
atrae. Ernest Hemingway, en su
interesante libro "Death in the
Afternoon", refiere multitud de
anécdotas que prueban cuánto
agradan la lidia de toros a las
turistas americanas. El mismo
dice ide sí que es un ardiente ad
mirador del espectáculo y un ar
diente fanático de Lalanda y Vi
cente Barrera.
La Sociedad Protectora de los

Animales es, pues, una institu
ción puramente nacional. Sus
iniembros no se consideran obli
gados a guardar sus preceptos
cuando viajan por el extranjero.
Nada tiene que hacer tampoco la
Sociedad en beneficio de los to
ros que mueren fuera de las
fronteras de la Unión. Pero tan
pronto como un animal viene a
Estados Unidos, la Sociedad se

considera obligada a protegerlo,
a concederle cierta libertad, etc.
Por eso cuando se filmó "San

gre y Arena" y la Paramount
envio a México una Compariia
para rodar las escenas de toreo,
nadie protestó y en cambio la re

ciente película de Eddie Cantor
"El Muchacho de España" ha

despertado las protestas de la
bondadosa Sociedad.
Tan pronto como se enteró de

que en la cinta aparecía una co

rrida de toros y que de Piedras
Negras venían .seis bichos de
dia consignados a Artistas Uni
dos, hizo una vigorosa represen
tación al Estudio y a la Asocia
ción de Productores Cinemato
gráficos. Durante varios días su

cesivas comisiones de señoras vi
sitaron el Estudio teclamando el
derecho de velar por los pobreci
tos toros, de enterarse amplia
mente cómo se les alimentaba,
cuántas horas dormían, si se ha
bía traído con ellos alguna vaca,
etc. Inútil fué decirles que de
acuerdo con las leyes de Califor
nia no se mataría a ningún toro

Sociedad Protectora de los Ani
males.
Eran poco más de cuarenta se

rioras, casi todas fronteras con

los cincuenta años, arniadas de

gafas y tocadas con sombreros
de colores chillones que se les
hundían hasta las orejas. Eran
demasiado jóvenes para ser mi
radas como modelos de los retra
tos que de la vieja sajona hicie
ra Dickens, pero estaban ya en

la trayectoria fatal.
Sonaron los clarines y la cua

drilla encabezada p o r Sidney
Franklin emprendió el paseo re

glamentario Un banda de músi
cs tocaba un pasodoble cuyo
acento yanqui estaba muy de

açuerdo con las circunstancias,
rnientras los socias de la Protec
tora de Animales se estremecían
de indignación al pensar que to
do aquel aparato estaba desti
nado a martirizar a sus bien
amados cornudos.

Cuando las cámaras estuvie
ron dispuestas y los proyectores
concentraban sus fuegos sobre
Franklin, salió el primer y único

Esto, en Hollywood es una plaza de toros

y el paseo de las cuadríllas.

ni se les sometía a las suertes de

pica o banderillas. Las distingui
das serioras querían verlo todo

por sí mismas y estorbaban cons

tantemente la marcha del film.

Como en la película figuraban
escenas de toreo, algunos pases,
verónicas y el instante en que el
matador se perfila para matar,
el Estudio contrató al pintoresco
matador de Broadway, Sidney
Franklin, trajo seis reses de li
dia y construyó una plaza de to
ros más o menos parecida a las
de España y América.

En dicho "set" toreó Sidney
Franklin malgré todas las leyes
de California.

Como coliseo de toros resulta
ba pequerio, pero enorme como

"set" o escenario puramente ci

nematográfico destinado a des

aparecer después de que la pe
lícula se filmara.
El día de la corrida los tendi

dos estaban totalmente ocupados.
Algunos de los extras ganaban
cinco dólares por día, otros eran

invitados, otros eran periodistas,
etc. Entre los invitados estaba
Harold Lloyd que nunca había
visto antes una corrida de toros,
Marion Davies y un grupo de
amigas y amigos, Douglas Fair
banks, Mary Pickford, María Al
ba, etc. También concurrió una

aguerrida representación de la

-71

toro de la tarde. Estaba sobreali
mentado y su fogosa sangre me

xicana se había dormido con las
delicias de Hollywood. El mata

George Rail, toma leceiones de la
suerte suprema; tiene una planta

torera que ni el "Sacas".

dor le dió unos cuantos pases
tratando de sujetarlo y de lucir
sus habilidades ante las estre
llas. Lueg.o, como ni los bande
rilleros m picadores hablan de

(Sghie en la pdg. 5)
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ESTAMPAS DE ESPAÑA
El realizador y sus colaboradores

Los periodistas acostumbra
mos a hablar frecuentemente de
los demás. De los demás, a quie
nes no conocemos o conocemos

demasiado y que por conocerlos

ña", de nuestro camarada y ami
"0 Mateo Santos.
"Córdoba' está ya lista para

la proyección. No vamos a enca

recer sus méritos como realiza

las Halmar, la bonfta y gentil «estrella» de la Estampa de España «Córdoba»

•

nos consta que no merecen la ci
ta de su nombre.
No extraile, pues, que hable

mos de uno de casa, de su obra.
Sería absurdo e incluso inmoral

ción artística. Ya la verán los
críticos y el público y ellos juz
garán. El elogio, en este caso, pa
recería consecuencia de la amis
tad y del comparierismo y care

José Baviera, el notable galán de «Córdoba», pelicula dirigida por Mateo
Santos, que se ettrenará pronto en uno de los meJores salones de Barcelona.
regatearle a un compañero lo que
se le prodiga a un extraño cual

quiera.
Por eso queremos referirnos a

"Córdoba", primer film de la co
lección de "Estampas de Espa

cería, por lo tanto, de autoridad

y eficacia. Pero sino un elogio, si
podemos anticipar a nuestros

lectores una información sobre
esta película de Mateo Santos y

de su significación dentro del ci
nema nacional.
"Córdoba" es una obra genui

na y netamente nacional. Espa
Aola, españolísima por los cua

tro costados. Responde plena
mente a la orientación señalada

por Mateo Santos al cine his

pano.
El fondo de la acción es Córdo

ba con sus monumentos arqui
tectónicos, con su paisaje, con

it luz maravihosa, con euanto
encierra esta capital andaluza de
mistico y de pagano. En el ce

luloide está la serranía, el llano,
el Guadalquivir, la Mezquita, la
casa Museo de Romero de Torres,
las ermitas cantadas por Grilo.
Los personajes son de tempe

ramento y psicología espariolas,
tienen los rasgos raciales más
:,:cusados y no semejan, como los

la mayoría de los films reali
zados en España, marionetas y
ealcos yanquis, franceses o ru

sos. Tipos representativos de la
raza, con sus decires, su carác
ter fuertemente latino y español,
con su garbo y desgaire de gen
tes de nuestro pueblo.

Estos personajes tan nues

tros, tan solera de nuestra raza,
los han encarnado, más que in

terpretados, Isa Halmar, un fe
liz hallazgo artístico de Mateo
Santos; José Baviera, galán ya
elasificado y calificado en la pan
talla hispana; Vorita González,
una señorita de la aristocracia
cordobesa, linda y garbosa, de
pura solera andaluza, y Joaquín
Fernández, un muchacho anda
luz lleno de donaire.
Aparte Baviera, todos los in

térpretes son nuevos en el cine
ma, empezando por Isa Halmar,
la "estrella" de ojos maravillo
samente bellos, de figura gentil
y de exquisita sensibilidad ar

tística. Isa Halmar, después de
su trabajo en "Córdoba', al que
imprime una emoción intensa y
una naturalidad asombrosa.
queda destacada como una pri
merísima figura del cineñia na

cional.
En cuanto a Vorita González

y Joaquin Fernández, pueden co

dearse con muchos profesionales
del séptimo arte por la esponta
neidad y soltura con que viven
sus respectivos personajes.

El escenario de "Córdoba" es

original de Antonio Guzmán,
gran escritor y poeta, que supo
interpretar con justeza la idea
del realizador que sobre ese es

cenario pudo trazar un guión
perfecto de ritmo y de belleza
plástica.
El maestro Faura Guitart ha

puesto a "Córdoba" una música
de puro sabor andaluz, inspira
dísima, castiza y brillante.
Arturo Porchet, el mejor de

los operadores que hay en Espa
ña, ha obtenido sorprendentes
efectos de luz. Su fotografía pue
de equipararse a la de los mejo
res films extranjeros.
Y, en fin, Antonio Cánovas, ha

hecho un montaje de "Córdoba"
concienzudo e inteligente, de
mostrativo de que es el mejor
montador de peliculas que tene
mos.

La dirección de Mateo Santos,
su dominio de la técnica, su sen
tido artística del cinema, no que
remos enearecerlos. Ahí está, to
do eso, en el celuloide, para que
hablen los demás en su día. Sólo
queremos decir que ha realiza
do una obra dignísima dentro del
cinema hispano.

ALTAVOZ
IRONICO

Benito Perojo ha empezado en
los Estudios L. E. A., de Madrid,
su nueva película "Crisis mun
dial".
Dicen los que se dan por en

terados que nos vamos a quedar

bizcos como el propio Perojo
cuando veamos este film.

Y que Rosita Días quedará
una vez más en cinta.., como

protagonista de una banda espa
ñola. De una banda de salteado
res del cinema nacional.

Ricardo Baños, el director de
"El Relicario", prepara otra pe
lícula.
La acción se desarrollará en

San Sebastián (los baños de)
los intérpretes aparecerán en

maillot.

Después de esto... ¡el diluvio!

* * *

José María Castellví, termina
da su cinta "Viva la Vida" hará
otra titulada "Tierra de sol".
Con razón se dice que el sol

sale para todos. Hasta para los
directores como Castellvi. IY hay
quién asegura que Dios hizo el
mundo!

* * *

Eusebio Fernández Ardavín se

propone llevar a la pantalla "El
Javón" de Concha Espina con el
títülo de "Vidas rotas".

Después de "Agua en el suelo"
Ardavín prepara otro charquito
cinematográfico.

* * *

Manolo París se marcha a Ho
llywood. Eso dicen. Por nosotros
buen viaje. Y ahora, que los in
gleses de Norteamérica se las
entiendan con él.

¿Es un plagio "El niño de las Coles".

¿Y por qué?
En nuestro próxbno número contesia

remos t,:rmínantemente estas preguutas
para satísfacer la curiosídad de nues

tros lectores.
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ESTAMPAS IlE ESPAÑA
presentará en breve en uno

de nuestros inejores salones

«CÓRDOBA»
protagonizada por

Isa Halmar y José Baviera
Escenario de ANTONIO GUZMÁN
Música del MAESTRO FAURA GUITART
Montaje de ANTONIO CÁNOVAS
Fotogragía de ARTURO PORCHET
Asistente: CLEMENTE PLÁ

Dirección Artística: MATEO SANTOS
Registro de sonido: ESTUDIO FIDELYDON
Laboratorios: CINE-FOTO
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4 C1NEFARSA

"El agua en el suelo"
JUAN M. PLAZA

In la literatura cinematoará

fica de España destaca este nom

bre: Juan M. Plaza.
Plaza, es urio ie los escritores

Jóvenes de más valía. Su estilo
tiene ritmo, alma y nervios. Es
la suya una prosa vertical y diá

fana, serena y severa en la que
se ayuntan, la armonía clüsica y
el dinamismo moderno. Prosa de

imágenes ágiles y de conceptos
sólidos. Prosa de elegante arqui
tectura literaria.

A Juan M. Plaba, le ha cohce
dido "Las Provincias", de Valen
cia, el primer.premio de su últi
mo Concurso de crítica cinema

tográfica. •El anterior, organiza
do por el importante rotativo le
vantino, también lo ganó nuestro
camarada en buena lid.
"Cinefarsa", al reproducir el

trabajo enjundioso de Juan M.
Plaza, no hace sino rendirle un

homenaje merecido. El nombre
de este compañerp dilecto apa
recerá frecuentemente, honrán
dolas, las planas de nuestro se

manario.
La Redacción

A TODOS LOS CRITICOS,

Por Juan M. Plaza

La función analítica y valora
tiva del crítico tropieza con la di
ficultad insoluble de una ausen

cia total y absoluta de calidades
en el cinema hispano que permi
tan resistir el más débil andamia

je de un razonamiento doctrinal
estético. Ahora bien; paralelo al
nroceso con el actual renacimien
to cinematográfico, camina una

responsabilidad buscando cobi

jos donde penetrar para sacudir
la conciencia y consciencia de no

minativos anquilosados a fuerza
de pesimismo, ignorancia o in

capacidad. El imperativo nacio
nal obliga al crítico a acaparar
íntegramente ésta responsabili
dad. El cinema espariol lo exige.
Necesita auxilios que ensanchen
horizontes y señalen rutas de cer

teza artística. Otros meridianos
cinematográficos nos ofrecen te
rritorios firmes donde sería fá
cil la edificación. Nuestra con

ciencia responsable opta por
construir en las arenas movedi
zas del cine español. En ella nos

adentramos guiados por la brú
jula del entusiasmo apuntando
al lema.

A los cornpañeros de "Cine

farsa".
DIFERENCIACION Y ESENCIA

,
DEL CINEMA

"Las formas nuevas en el Arte
son la expresión necesaria de

concepciones originales". Lacon
te de Lisle nos ayuda a justifi
car la existencia del arte número
siete, sea<"'ún la oruenación numé
rica de Canudo con estas pala
bras pronunciadas con anterio
ridad al 13 de febrero de 1895,
en que los hermanos Lumiére
clavaron en el firmamento de to
das las artes y de la cultura la
saeta espléndida de promesas
creadoras de su film "Sortie des
ouvriers de l'usine de Monplai
sire".
El mundo de la expresión ar

tística perdió verticahdad al su
frir la rotura de su cénit. Discu
rre por la existencia oblicua de
su desorientación. El Arte pade
ce la huída dramática de sus

esencias en estas horas sísmicas.
Se busca y no se encuentra. No
se encuentra con el ropaje de an

taño. La plástica aparece con sín
tomas de término. ¿Se habrá ve
rificado una reencarnación en el
cinema? La compleja constitu
ción de este nuevo arte dificulta
un calaje suficiente para desflo
rar sus entrañas vírgenes. Sólo
conocemos su existencia. La
existencia de un arte con una
esencia y un modo privativos y
diferentes a las demás manifes
taciones artísticas. Las artes tra
dicionales poseen una aparien
cia, un ritmo y un alma particu
lares y específicos. El cinema,
también. Y no se diferencian só
lo en lo externo — instrumento,
materia, procedimiento—. Esto
es lo hnportante: hallar la au

téntica diferenciación. Si acepta
mos el derecho de ciudadanía ar
tística que ya Goudal dió al ci
nema, hemos de admitir el heche
diferencial y afirmar su autono
mía e independencia.
"Fi Arte traduce la vida a tra

vés de un temperamento" (Zo
la). El artista en acción está fue
ra del campo sobre el que opera
el arte. Las demás artes se nu

tren de impresiones. El cinema
ha ensanchado esta base. Opera
sobre las cosas que producen es

tas impresiones y sobre las mis
mas impresiones. Expresa la vi
da con la vida misma; con toda
su fenomenología; cósmicamen
te, en vez de hacerlo con abstrac
ciones literarias, musicales, pic
tóricas.

De ahí que en el cinema "la
emoción vrene directamente de
las cosas y no de su representa
ción intelectual", afirma M.
Dard. "El cinema sustituye con

la realidad misma el sentimiento
de la realidad", comenta con pe
netración Mousinac. Pero no una

realidad fiel copia de lo objetivo,
sino una realidad con sus poten
cias especulativas, morales, psi
quicas, estéticas, dramáticas...
El hecho. He aquí el elemento es

pecíficamente cinearáfico. Pero
el hecho, no como resultado de
la voluntad de un ser conscien
te y activo, sino considerado co

mo fenómeno, como algo que
acontece a extramuros de la vo

Juan K. Plaza, según un sunlede Juanino

luntad del hombre, hasta tal

punto que lo arrastra, siendo so

lamente una de las partes y no

siempre; primaria unas veces;
otr-as, secundarias. Sobre él, el
cinema habla con su lenguaje de

imágenes, "esperanto natural

para el que no hay zonas de im

posible traducción", como ha es

crito Maurois. "El cinema no es

un arte: es una especie". ¡ Feliz
definición de Dekeukeleire!

A los directores españoles.
"EL AGUA EN EL SUELO"

DIRECCION

El cinema, además de su esen

cia, de su sustantividad, posee
un "modo", una "manera" de
determinarse, de realizarse en el
área de su existencia. ¿Cuál es

este "modo" o "manera"? El di
namismo plástico o la plástica
en movimiento. El dinamismo es

el postulado básico formal de la

concepción cinematográfica. Di
namismo, no movinuento. Aquí
Wolfing, con su proceso dialéc
tico del Arte. Con la evolución
de las formas lineales, sin rela
ciones, estáticas, hacia las for
mas pintorescas, sin contornos
diferenciados, ni términos que
rompan la vinculación íntima
entre el contenido y la forma.
Es el gran problema' de la plás
tica. Problema que el cine nos

resuelve con su dinamismo de
terminante de esa conexión o

ayuntamiento vital entre forma
y contenido en la obra de arte.
Todo el complejo estético del

director ha de estar encerrado en

guía y norte, vértice e impulso
de su actividad cinematográfica.
Ha de llevar clavada en su carne

inteligente el pulso y esencia del
cinema. En la realidad concreta
de la producción de un film, su

comehdo característico es vigi
lar la pureza de la ,expresión con

un lenguaje de imágenes exacto,
elegante y original.
En "El agua en el suelo" se

advierte un hondo divorcio y ale

jamiento de esta "esencia" y
"modo". Ardavin no habla el

lenguaje del cinema. Lenguaje
que no consiste en enfocar con el
tomavistas un objeto elegido por
bello que sea o parezca. Hay que
buscar a cada objeto, motivo o

idea, su traducción exacta. No
fiándose de los valores artísticos
intrínsecos. Un ejemplo: el pai
saje. Ardavín no ha encontrado
la expresión del paisaje. Ha pre
sidido en su utilización un crite
rio estático. El paisaje tiene una

belleza pictórica, literaria, cine
mática... ¿No se,ha dicho que es

un estado de alma? Para su tra

ducción diferente se precisa, sin
duda, capacidades diterentes. El

pintor, el músico, el poeta reac

cionan ante él ,tle modo distin
to. Si el cinema es un arte y el

paisaje un elemento de inspira
ción, el cineasta ha de reaccio
nar de modo adecuado. Y Arda
vín ve la belleza del paisaje en sí

y sin relaciones. En el paisaje
mismo se acaba su mundo esté
tico. Y la belleza del paisaje es

dinámica. Para su captación hay
que buscar el ángulo visual que
aliente energias vitales en rela
ción con el motivo dramático. Y
hallar el nexo que una de un modo

orgánico el paisaje natural y el

psicólogo; de tal manera, que el

primero sea el reflejo de una

conmoción psíquica o moral, im
posibilitando, en el mundo de las
sensaciones, toda diferenciación
entre ambos. No basta una gené
rica sensibilidad como la que de
muestra Ardavín en la elección
de lugares, sino una sensibilidad
específica, cinematográfica que
la oriente hacia el encuentro de
su expresión justa. Montaje —

sintaxis— y ritmo — acento
motorizados por una intuición
creadora, son los instrumentos
de la expresión cineartística.

A Antonio Guzmán

ESCENA1110 Y DIALOGO

Literatura, teatro, cinema. Un
recorrido superficial por la epi
dermis de estas artes descubren
elementos coincidentes. Elemen
tos de coincidencia que han oca

sionado opiniones confusionistas
sobre las relaciones existentes
entre estas tres manifestaciones
artísticas. Pero si nos adentra
mos por senderos medulares con

honda ambición analítica, halla
remos el carácter aparencial de
sus coincidencias.
La literatura es un arte puro

porque goza de una integración
pura, al no intervenir en él ele
mentos extrarios y hacer una tra
ducción de la vida directa, sin
intermediarios. La palabra es su

instrumento primario y único.
Que no es mas que la exteriori
zación objetiva de una abstrac
ción de las cosas y fenómenos.
La literatura es, pues, una tra
ducción directa de la vida a tra
vés de la palabra.
El cinearte, al ser también una

traducción directa de la vida, no
puede tolerar la mediatización
de la palabra, hecha arte— lite
ratura, poesía utilizándola
sólo como algo que acontece en

la misma vida. Como fenómeno.
El cinema perderla su sentido
independiente si lo hiciera a tra
vés de otra traducción— litera
ria, poética— y dejaría de ser

directa. Idéntica relación existe
entre el cinema y las demás ar

tes. No las utiliza como tales ar

tes, como interpretaciones, sino
como fenómenos que se dan en

la vida. Diferencia profunda que
separa al cinema del teatro. El
teatro emplea la literatura como
tal. He aquí su conflicto o con

tradicción interna. ¿Cuál es su

expresión fundamental? Porque
hay un litigio enconado entre
las formas visuales v las litera
rias. Hace ya veinticinco años,
Gordón Cralg opinaba "que el
diálogo intelectualiza el teatro,
cuando el verdadero arte de la
escena halla su expresión fun
damental en las formas visuales
que se dirigen sobre todo a nues
tros sentidos". Las modernas
tendencias teatrales se inspiran
en esta concepción. Max Rein
hardt, Piscator, Meyerhold, Sta
nislawsky, Diaghilev. Sin embar
go, el predominio en el teatro
moderno de las formas visuales

no determina una confusión en

tre teatro y cinema. La concep
ción teatral se identifica con la
literaria en cuanto concepción.
El teatro opera sobre una tra

ducción literaria de la vida. Y
no es más que reencarnación de
una literatura especial. El poeta
procede por representaciones li
terarias, intelectuales. El cineas
ta escribe con imágenes puras,
no con conceptos.
La formación artística de los

Quintero es literaria. No es ni

siquiera teatral en sentido mo

derno. Captan la vida por el tea
tro. Por un teatro inactual, sin
emoción dramática. Su escena

rio es literatura no reencarnada.
Basado en incidencias dialoga
les. El diálogo tiene en "El agua
en el suelo" una categoría supe
rior al considerar la palabra co

mo valor absoluto, como intér

prete de una serie de fenómenos
en vez de considerarla como ele
mento existente en el mundo so

bre el que opera el cinema. "Es
ta oposición tiene su origen en

la misma doctrina estética de un

arte no intelectual y mistico co

mo es el cinema", en opinión sa

bia de A. Baksy sobre este pro
blema.

Una nota, un color, una pala
bra.

A Mateo Santos

TECNICA

aislados pueden decir algo por
tradición mental. Por sí solos no

dicen nada. Es necesario unir
sintetizando y hallar el nexo vi
tal que los eleve al plano de la re

presentación artística. Armonía,
retórica, montaje... Es la técnica
artística. Técnica científica y téc
nica artística. La máquina y el
hombre.
La técnica es la resultante de
los instrumentos en acción ma

nejados por una inteligencia ar

tística. Cuando se realiza una

convergencia en plena unidad
armónica presidida por un cri
terio estético e informada por
una idea, se produce la obra de
arte. Que ha de ser una, orgáni
ca, con emoción sullçiente para
que provoque reacciones en la
sensibilidad estética del especta
dor.
Por la técnica se diferencia el

estilo: Lang de Vidor, Eisenstein
de Clair, Pabst de Pudowkin.
Por la técnica se definen las es

cuelas: alemana, yanqui, sovié
tica. La mecánica es una. La téc
nica varia: es la utilización de la
mecánica sirjeta a un tempera
mento. Una cámara, ángulos,
fundidos, sobre impresiones,
"travellings"... permanecen en

el campo del conocimiento apre
hensible. Pero no su utilización,
que se halla en la potencia in
tuitiva del artista.
En esta película se percibe una

inexplicable despreocupación en

e 1 manejo de procedimientos
trascendentales. Se ignora que
sin un estrecho ayuntamiento
entre la "manera"— lo externo
—

y el drama interno o espiri
tual, no se puede dar una obra

perfecta. Es el gran secreto del
cinema. Luz, escenografía, inter
pretación, "mis en scene", mon
taje, ritmo, ambiente, composi
ción... han de esclavizarse a las

exigencias de la expresión cine
arhstica. Esto se olvida en "El

agua en el suelo", siendo el ca

pricho el que determina, susti

tuyendo a la inteligencia artís
tica en su función selectiva.

Pero donde más se afirma la

incapacidad de nuestro "regie",
es en el montaje. Todas las po
tencias específicamente cinema

tográficas hallan aquí su máxi
ma tensión activa. Se necesita
realizar un formidable esfuerzo
mental para coordinar todas las
escenas con una rigurosa opera
ción de síntesis. Con el montaje
se le imprime al film ritmo
parcial y total emoción, que
hay que distribuir con lógica ci

negráfica, y continuidad orgáni
ca. Ardavín concibe el montaje,
simplemente como un instru
mento de llana descripción, que
consiste en exhibir escena tras
escena. El movirnieuto propio de
cada escena y el metraje de ca

da trozo los considera como úni
cos determinantes del ritmo ci

nematográfico. No puede acep
tarse esta concepción por falsa.
Una mera relación de longitudes
no produce ritmo. El montaje es

el medio de desarrollar una idea
con los diferentes elementos pro
porcionados por la toma de vis
tas. Es la sintaxis del cinema.
Pero no es una idea narrada por
elementos que se suceden, sino
una idea que se manifiesta por
el choque de dos elementos in

depenchentes. "Determinar la na

turaleza del montaje es resolver
el problema sustantivo del cine
ma" (Eisenstein). Porque con él,
el cineasta, al organizar el tiem
po y la intensidad — dimensio
nes específicas del cinema—pro
duce el ritmo, que es alma y
aliento de la obra fílmica. Su
conquista tiene acentos de obse
sión en los grandes realizadores.
Eisenstein descubre el principio
de la incongruencia, por el cual
hace penetrar en la conciencia
imágenes incongruentes, sin re

lación aparente de continuidad,
para engendrar una nueva per
cepción del movimiento. René
Clair da un valor distinto al lite
ral a los ruídos de fondo de
"Sous le toi de París". En "El
testamento del doctor Mabuse".
Lang, combina primeros, segun
dos y terceros planos musicales
para moldear las impresiones su

cesivas. Pudowkin ensaya el

"cutting" estático... El ritmo es
elemento biológico del cinema.
Por esto existe en todas las cé
lulas de un film. Hasta en aque
Ilas partes de apariencia estáti
ca, que en el cine desempeñan
una función dialécticamente di
námica. La dureza o suavidad
del relieve escenográfico deter
mina el ritmo en "La Calle", de
Vídor. Ya lo afirma Goethe: "La
arquitectura es música solidifi
cada." En el cinema no existe el
escenario como "molde". Ha de
ser una cosa viva, enlazada, ar
ticulada inseparablemente a la
acción. No ha de chocar con el
sentido de la verdad psicológica
y equilibrio de la obra. Existe
también ritmo en los elementos
no plásticos; en el sonido, que
es para el cinema un medio de
sugestión, el acento de una or

questación fundida y total. En
"El agua en el suelo' se utiliza
como mera ilustración musical.
No hay continuidad dramática
entre el sonido y la acción. De
todas las artes que intervienen
en el cine, la musica es la que
más mantiene su personalidad,
su esencia y modo. De aquí la
afirmación de Granowsky "que
nno de los problemas canitales
del sonoro es la coordinación en
tre la imagen óptica y la acús
tica".

En fin: "El agua en el sue
lo" es un intento inlogrado por
carecer de un temperamento
auténticamente cinematográfico
que se orientara hacia el hallaz
go de la esencia y modo del ci
nearte.

A"Ceci"

EL CINE ESPAís-IOL PRECISA

DE UN CRITERIO ESTETICO

Sin un criterio estético no hay
estilo; ni individual ni nacional,
ya que éste se forma por la con

vergencia sintética de los prime
ros. Y sin estilo no puede haber
técnica artística, porque al fal
tar una idea normativa que in
forme la realización, los elemen
tos cinematográficos se disgre
gan, se atomizan, quedando ais
lados, autónomos, sin aquella es
tructuración orgánica que es lo
que da carácter y ser a la obra
fílmica. Y al no haber técnica,
ha de ser sustituída por la me

cánica, sin alma ni acento artís
tico. Existe una correlación fa
tal entre criterio estético, estilo,
técnica v escuela. Es, pues, ne
cesario formar una opinión si se

quiere crear un magisterio que
oriente, dirija y canalice voca
ciones lúcidas y prometedoras
que conviertan en una realidad
tangible y valiosa el cinema his
pano.
Pero, ¿clónde encontrar las ba

ses para construir esta teoría es
tética del cinema? He aquí la
gran dificultad. La espléndida
tradición de las demás artes han
facilitado el estudio e investiga
ción de sus fundamentos. Y con

todo, no se ha Ilegado a una sis
tematización científica de la es
tética por ser difícil descubrir la
unidad interna de estas investi
gaciones tan amplias y diirersas,
como dice Meumann. Desde Ha
tón, fundador de la estética ge
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éínicamente falsos, como este:
"La vida de los soldados es be

lla", y cuya única finalidad es

borrar de las mentes alemanas
la trágica visión de la monstruo
sa contienda que encendió el pis
toletazo de Sarajevo, para pin
tar sobre ella la bonita estampa
de una guerra Ilena de herois

mos, de oficiales barbilindos, de

alegres soldados que beben

champaña lejos de las trinche
las y gozan del amor de las más
lindas doncellas de los pueblos
victoriosamente conquistados.

Pero los que han vivido algu
nos de los episodios que relata
José María Remarqué en su tre
mendo libro "Sin novedad en el

frente", no confunden las imá

genes de esa estampa amanera

da y ven en ella los monumen
tos mutilados de Bélgica y Fran

cia; las ciudades arrasadas, ba
rridas a distancia por la metra
lla de los Berthas; los cathpos de
árboles en esqueleto y llagas pu
lulentas abiertas en sus sembra
dos por las granadas; los barcos
mercantes con sus vientres frija
dos por los submarinos en ace

t ho; las pestilentes •cortinas de

gases; las asquerosas ratas de
las trincheras hundiendo el pun
tiagudo hocico en las entrarias
aun calientes de los cadáveres;
los enormes pájaros de acero

graznando con sus motores por
encima de pueblos y campiñas
en ruinas, en busca de nueva

presa para caer despiadadamen
te sobre ella desde las nubes...

Y a estos pobres
marinos les hacen

que luchan ymue

ren por la Patria.

No sólo la U. F.A., sino otras

empresas cinematográficas to

maron un acuerdo secreto con el

ejército para producir películas
de carácter militarista.

Se descubrió por entonces, y
armó un enorme revuelo en los

centros financieros de Alemania,
que un capitán llamado Loh
mann había entregado a la so

ciedad "Phoebus" siete millones

de marcos, salidos de los fondos
de reserva de la marina de gue
rra, para que los dedicara a la

producción de films de exalta

ción nacionalista. Pero la "Phoe
bus" quebró y sus acciones pasa
ron a poder de la U. F. A., que
había empleado ya en sus distin
tos departamentos un número
considerable de militares de alta

graduación, entre ellos al mayor
Krieger.
Uno de los "régisseur" que

produjeron en aquellos arios de
• 1926 y 1927 más cintas "patrió
ticas", fué Schunzel.
Durante estos dos arios, la U.

F. A. perdió enormes cantidades
de dinero. Pero cuanto más que
brantada estaba su economia,
más celuloide salia de los Estu
dios de Neubalsbersger, impreg
nado de pólvora.
Peliculas, ajenas en aparien

cia a la política, llevaban en su

acción y en sus imágenes, el vi
tus nacionalista. No en balde era

yaffirector propietario de la pro
ductora de las tres letras, un

hombre tan destacado dentro del
nacionalsocialismo como Hugen
herg.
Para los públicos de los diver

sos paises, los films que se rea

lizaban en Alemania en aquella
época, no tenían significación
política alguna, como no tenía

tampoco para su simplism9 im

portancia comercial el cine yan
qui, a pesar de las terminantes
palabras de Hoover, a la sazón

presidente de la United States of
América:
"Allá donde penetre un film

americano, uenderemos muchos
m á s automóviles americanos,
muchas más gorras americanas

y muchos más gramófonos ame

ricanos".

'No menos expresivo que Hoo
ver, fué William H. Hays, el "zar
del cinema" como se le llama en

América, al declarar en 1932:

"Nosotros no podemos olvidar
que el cine americano es un fac
tor poderoso de la penetración
cultural americana en los demás

paises. Actualmente tenemos el

deber de imponer restricciones

para salvar la economía nacional

amenazada. Pero estas restriccio

nes no deben hacerse en detri

mento de nuestra grandeza na

cional en peligro".
No era sólo el sencillo espec

tador el que consideraba el cine
ma como un espectáculo sin tras
cendencia; la generalidad de los

intelectuales— escritores, peda
gogos, hombres de ciencia — de
todo el mundo, le negaban, in
cluso, su influencia que ejercía
en las costumbres y hasta en la
cualidad de arte y no advertian la
moral de los otros pueblos. La
crítica tampoco serialaba esa in
fluencia y esa tendencia, con la
rara excepción de unos cuantos
ensayistas y escritores de cine
ma cuya labor resultaba casi ine
ficaz por escribir para una mino
ría de snobs, más pedantes que
inteligentes, en vez de orientar
su prosa hacia las clases popu
lares.

Ha sido necesario que las imá
genes cinematográficas humani
zaran la acción del film con la
palabra, para que intelectuales,
críticos y priblico, se dieran cuen

ta de la enorme eficacia del ci
nema como agente comercial y
como propagandista político.
Porque es inútil negarle al cine
esa tremenda fuerza de atrac
ción, ese poder de sugestión que
sus imágenes ejercen, igual en el
individuo de mentalidad clara,
que en el de cerebro obtuso.

Lenín, que tuvo una gran cla
rividencia en muchas cosas, no

podía equivocarse al juzgar el
cine:

"De todas las artes, la que más

aprecio para la revolución es el

cinematógrafo".
Y Marcel Lapierre, en "El Ci

nema y la Paz", escribe estas cer
teras palabras:
"El cinema es una verdadera

fuerza. Su clientela, es una clien
tela inmensa y amanerada por
la publicidad. Lo que él muestra
a las multitudes tiene una ven

taja sobre lo que el orador más
hábil pueda dejar caer desde lo
alto de una tribuna al auditorio
más atento. Yo seria capaz de

afirmar que una idea expresada
e interpretada por el film, en

cuentra mayor receptividad que
una idea difundida por ese me

dio, también formidable, de la

T. S. H.".

Los dirigentes y censores del
cinema alemán conocían muy
bien el valor de las imagenes
puestas en marcha sobre e 1
"ecrann por los aparatos pro
yectores, como agentes de pro
paganda de cualquier' índole. Y
así, de Krupp a Goebbels, la ci

nematografía germana, a los dos
años de firmado al armisticio,
ha ido sembrando en la concien
cia y en el espíritu de las juven
tudes de Alemania la idea de una
nueva guerra y el sentimiento
nacionalista.

Sin esta actividad en la capta
ción de voluntades por medio de
un arte tan dinámico como el
cine; sin esta deformación de las

ansias que acucian al proleta
riado de todo el mundo, del sen
timiento humanista de las demo

cracias, que realiza el filrn ale

mán, Hitler no se habria atrevi

do en pleno siglo XX a desma

nes tan bárbaros como la perse
cución contra los ciudadanos de

raza semita, ni habría siquiera
asaltado el poder.
El cine es, en efecto, un arte

y un arte precioso, digno de nues

tro tiempo; pero según quien lo

inspira es también un opio que
embrutece a los pueblos. Y este
es el caso de Alemania.

Las españoladas de flollywood

(Viene de la jaq. 2)

trabajar, se hizo con los trastos

v se perfiló para matar lo más

cerca posible de las cámaras. El

ensayo se repitió varias veces,

porque un inesperado accidente

entorpeció la filmación. Una de

las senoras se había desmayado
mientras sus consocias pedían a

gritos a Franklin que no se pu
siera en peligro.
Ya no era el flamante toro, si

no el pintoresco Franklin el ob

jeto de su solicitud y de su ter

nura...

Cuando pudo convencerse a

las señoras de que ningún peli
gro había para el matador, pro
siguió la corrida no sin que otro

incidente chusco hiciera reir al

público. Uno de los toros de re

serva se escapó de su jaula e ino

pinadamente se presentó al rue
do justamente por el lado donde

estaban emplazadas las cámaras.
Los fotógrafos se salvaron pron
tamente por pies, pero un gordi
flón que era asistente del direc
tor no pudo impedir que el toro

le diera un recio porrazo.
Con esto acabó la corrida.
Evidentemente, ni los escena

rios fantásticos en que De Mille
ha filmado "Cleopatra", ni las
fantasías que se crearon para
que trabajara "Tarzán", ni los
famosos criaderos de cocodrilos
de California resultaron tan in
teresantes como la corrida de to
TOS.

Era la primera que se celebra
ba en California desde los días
en que aquí flameaba la bande
ra mexicana.

Después de la corrida habla
mos con Sidney Franklin" Su
dominio del castellano es sor

prendente. Sólo choca un poco
la mezcla que hace de palabras
inglesas con términos taurinos y
con expresiones gitanas y sevi
llanas.
Estaba muy pagado de sí mis

mo. Mientras que en España y
México jamás había destacado
como matador, ahora, a ojos de
sus paisanos, era "the worlds

greatest matador".
Además, sus proyectos cine

matográficos y la tentación de

llegar a ser estrella de cine pa
recían estar próximos a ser rea

lidad.
Entre otras cosas me dijo

Franklin que tan pronto como

concluyera la película, en la que
a más de actuar trabaja como di
rector técnico, se sometería a

una operación de plástica facial,
ya que su nariz desproporciona
da le impide fotografiar bizarra
mente.

—Muy pronto todos los estu
dios filmaran peliculos de toreo,
— dice Franklin —; yo tengo re

cibidas dos proposiciones, una

de la Radio y otra para trabajar
con Lew Ayres en "Hombres sin
miedo", película taurina que ha
bía sido suspendida hace algunas
semanas.

No se equivocó Franklin; des
pués de su film, la Paramount
compró los derechos de "Suena
el clarín", obra cuyo protagonis
ta es un matador que ha sido en

carnado en la pantalla por Geor
ge Raft. "El sol también se le
vanta" y "Death in the After
noon" serán convertidas en sen

das películas por la Radio. Y has
ta la vida pintoresca y aventure
ra de Sidney Franklin, el mata
dor de Brooklyn, será llevada a

la pantalla por Samuel Goldwyn.
FERNANDO RONDON

«CINEFARSA» saluda espe
cialmente a todas las publi
caciones cinematográficas y
en general a toda la prensa
de España.

neral con su metafísica de lo be
llo, y su discípulo Aristóteles,
padre de la estética especial, han
surgido incontables opiniones.
Es muy débil el servicio que nos

puedan prestar los juicios esté
ticos de Home Kant, Fechner,
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche,
Leger, Taine... en un intento de
fundamentación- estética del ci
nema.

La necesidad de una doctrina
cinematográfica ha sido sentida
con urgencia, y muchas plumas
amamantan ya su inspiración en

ese juego maravilloso de luz v
sombra. Canudo, Delluc, Epstein,
Mousinae, Cendrars, Balasz, Pu
dovkin, Palau, Ayala, Díaz-Pla
ja...
La conciencia de esta necesi

dad despertada por una intui
ción certera de las posibilidades
de nuestro cinema, y empleada
por una afición cálida, nos ha
movido a construir, sobre la ba
se de "El agua en el sueio", esta
doctrina cinematográfica, en la
que hemos sacrificado la belleza
literaria a la utilidad didáctica
con el propósito de aumentar los
beneficios docentes de este tra
bajo critico.

JUAN M. PLAZA

NUESTROS COLABORADORES

"CINAFARSA" cuenta con la co

lahoración valiosa de escritores
de cinema tan significados como

Juan M. Plaza, A. del Amo4 Al
gara, Alberto Mar, Jesús Alsi
na, Pedro Sánchez Diana y otros

que semanalmente honrarán con

sus firmas las páginas de nues

tro semanario, que sólo aspira a

recoger en sus columnas todas
las actividades y vibraciones del
momento cinema tográ fico.

E. Guarp y Les son los dibu
jantes de "CINEFARSA", cuyos
lápices pondrán en sus planas
una nota humorística y aguda
cada semana.

A NUESTROS LECTORES

Premuras de tiempo en la
confección de este primer núme
ro de "CINEFA.RSA" nos obliga
a no comentar los últimos estre
nos cinematográficos

A salir del paso con una re

seria en tono de .gacetilla, prefe
rimos aplazar esta sección, que
tendrá en nuestro semanario
una importancia capital, para
nuestro próximó número.
Los criticos de "CINEFARSA"

tienen absoluta inclependencia de
juicio y sus acotaciones de es

trenos serán un reflejo exacto
de su criterio y de los valores

que tengan los films estrenados,
caso de que los tengan.
Aseguramos que nuestra sec

ción "Pantalla crítica" servirá
de orientación segura a cuantos
la lean, pues en ningún caso se

desvirtuará el criterio crítico de
los encargados de la misma.

GABRIEL ALGARA EN BAR

CELONA

Se encuentra entre nosotros,
después de una larga estancia
en París, el notable actor de cine,
Gabriel Algara.
Algara toma parte importan

te en la película de Fernando
Delgado, que se está rodando en

el Estudio de la Orphea, "Doce
hombres y una mujer".

Deseamos a Gabriel Algara,
excelente amigo y buen actor,
.que su permanencia en Barcelo
na le sea grata y que obtenga el
éxito que mere.ce en la nueva

película de que es intérprete.
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La inauguración de la temporada
Se ha inaugurado la tempo

rada teatral de este otorio de
1934, .que esperamos sirva para
dar al teatro el aliento que le
es tan necesario.

Digamos — para salir al paso
de las cornejas que se pasan
la vida hablando de crisis teatral
—que el público ha acudido a to
dos los teatros, ávido de impo
nerse de las novedades.
Esto quiere decir que no hay

retraimiento y que lo que hace
falta son obras, conjuntos y di
rección; es decir, arte teatral,
ese arte teatral que — ya se ha
demostrado — va buscando el

público por todas partes.
Vamos a dar cuenta de los es

trenos, aunque a la ligera, pues
no son recientes y han perclido
actualidad periodística para una

crítica detenida.

En lo sucesióo, de semana a

semanas iremos dando cuenta de
las novedades teatrales que ten

gan a bien ofreeernos los seño
res empresarios.

TEATRO NOVEDADES. "SOL
EN LA CUMBRE". Zarzuela
en dos actos: Libretista, An
selmo Carretio. Másico, maes

tro Sorozábal.

Lo verdaderamente enjundio
so de "Sol en la cumbre" es la
musica. Sorozábal ha compuesto
una partitura que es lástima no

haya sido aprovechada para una

zarzuela grande. Son poco dos
actos y, con otro libro, podía
haberse intentado una zarzuela
en tres actos, que con seguridad
se hubiera impuesto.
La instrumentación es algo

que se sale de lo corriente, por
el alarde de técnica que repre
senta.
No podemos decir otro tanto

del libro. El libro es francamen
te inferior y conste que Ansel
mo Carreño sabe hacerlo mejor.
Por lo visto se escribió eso con

prisa y luego al músico le sopló
la musa.

¡Lástima! Tres actos, con un

libro adecuado y hubiera encon

trado Luis Calvo, quizá, la obra
de la temporada. Los intérpre
tes muy discretos.

TEATRO ESPAÑOL. — "El
boc", Traducción catalana de
Bertrans Solsona, de la obra
de Robert Tremois, "Josep est
un cochou"

Bertrans Solsona no ha he
cho más que traducir. Así resul
ta la obra deslabazada, salván
dose gracias a Sampere y los

suyos, duchos en esta especiall
dad de salvar otras que no de
bieran llevarse "así" al escena
rio.
Bertrans se ha ajustado de

masiado al libro francés, cuando
debió adaptar simplemente.
Porque hay cosas que no tie

nen traducción posible, y esta
es una.

TEATRO BARCELONA. —

"Cinco lobitos", de los hermanos
Quintero. Una obra más de los

Quintero, con toda la solera del
teatro de los afortunados auto
res. "Cinoo lobitos" no es la
obra excepcional que se ha pro
pagado, pero es una cosita muy
aceptable, que distrae y divierte
a la vez. Posiblemente se separa
un poco, en la técnica teatral,
del corte del teatro de los auto
res sevillanos.
Puede que sea un ensayo y,

en ese caso, nos parece que la
orientación es teatralmente sana.

¡ A ver si se deciden los maes

tros y esto cambia un poco!
Josefina Díaz de Artigas y

Manolo Collado, muy bien. El
conjunto, dignísimo. La direc
ción escénica, nada más que dis
creta la noche del estreno.
Josefina parece que está un

poco más animada que cuando
la vimos el año anterior en el
Poliorama. Ha perdido gran par
te de aquella desgana...
En cuanto se le pierda la que

le queda, ¡qué gran actriz!

Las grandes estrellas
He aquí a Mercedes Serós, la

estrella rutilante de la canción,
única superviviente de la edad
de oro del couplet.
Mercedes, joven, guapa, artis

ta, se ha quedado de nou en

la constelación de las variedades

y ella solita ha montado su es

pectáculo, que es una cosa muy
seria.
Ultimamente actuó en el Tea

tro Poliorama, obrando el mila

gro de llenar la bombonera de
la Rambla, tarde y noche, todos
los días.

Hoy debutará Mercedes en el
Teatro Victoria, a donde va, a

reirse de la crisis y a demostrar

que cuando hay arte y artista,
como aquí, la gente se desborda
y llena los teatros y glorifica
a los artistas.

Mercedes Serós lleva al Vic
toria su gran espectáculo, del

que forman parte "Los 3 dia

mantes negros", María Antinea
la orquesta "Dolz y sus 10 ma

gos del ritmo", Wicey Wells, Ofe
lia Mora, Castro, etc., etc.
Mercedes triunfará con su es

pectáculo en el Victoria, como

triunfó hace unos dias en el Po
liorama.
Sobre todo, triunfará ella con

la magia de su voz, su talento,
su belleza, su juventud y Sti sim
patía.

CIRCO BARCELONES. — "El

fill de la Ninón", de Domingo
Guansé. Este autor se ha perdi
do en el camino teatral. "El fill
de la Ninón" está carente de

diálogo y una obra que no tiene

diálogo no puede representarse
siquiera.
La dignidad literaria de que

esta revestida — cualidad que
mucnos autores ni siquiera co

nocen—, no autoriza a llevar al
teatro obras como ésta, tan fal
tas de sazón.
"Santa Isabel de Ceres", "Las

hijas de doria Santa" y toda la
literatura de Vidal y Planas, por
ejemplo, se han abierto paso
precisamente por un diálogo,
efectista si s quiere, pero muy
teatral.
Encierran una muy distinta

psicologia, claro está, los dramas
de Vidal y Planas; pero es que,
Domingo Guansé, aparte haber
incurrido en el antidialoguismo,
se ha internado demasiado por
la senda freudiana y se ha com

plicado así mas, bajo el punto
de vista teatral.
Aparte esto, creemos q u e

Domingo Guansé puede y dehe
escribir para el teatro, con tanto
más derechcr que unos cuantos
seores que viven de él.
Naturalmente, olvidando a

Freud.
Y estrenando en otro sitio que

no sea el Barcelonés, donde
Freud no tiene amigos.

APOLO. — "La taverna dels
valents", de Miguel Poal Ara
gall. En el noble empeño de
crear la zarzuela catalana, Poal
Aragall ha tenido aciertos indis
cutibles que no han sido ponde
rados ni apreciados en todo su

valor, no sabemos por qué.
Es muy posible que Poal Ara

gall tenga el defecto de ser ex
clusivamente modesto y esto, na
turalmente, le perjudica, en un

país como éste de nuestros pe
cados, donde la pedanteraí abun
da y tiene un ancho campo de

experimentación.
No solamente esta obrita es

inferior a la anterior produc
ción de Poal- Aragall. "La Glo,
riosa", por ejemplo, tiene más
reciedumbre teatral y está más
ambientada.
Poal Aragall debe continuar

su camino, Ileno de sinceridad
artística, sin extrañarse del si
lencio de los fabricantes de bom
bos.
En esta época de munozsequis

mo, donde se rinde culto a la
cursileria, y el amaneramiento
es norma de los "célebres" no

importa pasar por modesto.
Y ser una persona decente —

teatralmente hablando — va re

sultando cada día más difícil.
El conjunto, a las órdenes del

trio Casal-Clapera-Torres, acep
tabilísimo.

ROMEA. — vMadre alegría", de
Lui.s Fernández de Sevilla.

Romea lleva una buena tem
porada. Todo el verano ha tra

bajado el teatro de la calle del

Hospital, con "La Marquesona",
"Los caballeros" y "María la fa
mosa", y con Antonia Herrero,
creadora de ese teatro de Quin
tero y Guillén, que no es tras
cendente, pero que tiene gracia
y fuerza escénica.
Todo el verano, repetimos, ha

trabajado el teatro de la calle del
Hospital, para que se rian uste
des de la crisis.

Y la gente sigue visitando el
feudo de Fernando Burgas,
ahora para ver "Madre alegría",capricho teatral de Fernandez
de Sevilla, que viene empujando
de una manera bárbara,
En "Madre alegría" este au

tor ha dibujado tres tipos for
midables, que a otro cualquiera
le huhieran servido para hacer
tres comedias... malas.
Tres comedias en cada una de

las cuales el tipo central hubiera
estado dando vueltas en torno
a un montón de cadáveres, hasta
morirse de tedio.
Por eso "Madre alegría" es

una cosa labrada. Los persona
jes tiene relieve, aun los de me

nos fuste, y justifican siempre
su presencia en la escena.

En ocasiones quizá el lirismo
es un poco subido; pero, no va

mos a pedir la perfección abso
luta.
Concha Catalá y Manolo Gon

zález, saben llevar a su gente

CON PERMISO

AQUI C.I.N.E.F.A.R.S.A.
CINEFARSA es un periódico que viene a quitar y a poner mofíos.

A quitarle el morio a quien presuma sin tener de qué, y a ponerlo
a quién creamos que puede llevarlo con dignidad; por alto que esté
en el primer caso o por modesto que sea en el segundo.

Creemos que la cosa está dicha con toda claridad; con la clari
dad que nos proponemos sea en lo sucesivo nuestra norma, nuestra
marca de fábrica.

Aquí, pues, lector, por menos que se dice le hacemos la "perma
nente'' al lucero del alba.

El teatro es un solar, donde ya no quedan ni piedras.
La gente se lo ha llevado todo: bastidores, batería, butacas, y

hasta la concha del apuntador.
Y conste que esto no es un descubrimiento nuestro; esto lo dicen

actores, autores y acomodadores, con el gesto amargo de quien en

plena derrota no tiene la gallardía de una reacción combativa. Pero,
en ese solar han quedado unas hormiguitas, algunas sabandijas, y
tal cual otrapaloma torcaz que han hecho un culto del arte de arran
carse el pellejo.

Asomados a una ventana— abierta en la única pared del solar —
vamos a seguir la vida de ese mundillo que bulle bajo la tierra, y
desde nuestro altozano seremos la radio que diga la verdad a los
pocos espectadores que quedan, reunidos, en torno de un charquito,
junto al solar.

La cosa no es difícil o, por lo menos, pretendemos que no lo sea.
Por nuestra parte no hay prisa. Ese mundillo, o se renueva o

perece; y en cuanto la entregue el último bichito, nosotros nos tira
mos de cabeza por la ventana y se acabó.

Ya verán ustedes, no obstante, como aquí no se mueve nadie,
como no sea de tedio.

Antes al contrario, se multiplicarán como en el milagro del pan
y los peces, aunque el pan ande por las nubes muchas veces — ¡ tan
tas!— y estemos todos dando las últimas boqueadas. No ,importa.
El teatro es inmortal y no puede morirse porque les da la gana a
unos señores que viven de eso.

Vamos, pues, a levantar nuestro teloncillo— la persiana de nues
tra ventana— y a observar.

Miradlos ahí : autores, actores, empresarios, siguen la jueraa con
toda la inconciencia que es norma de los tiempos.

CINEFARSA— altavoz para el espectador va a empezar su
canto.

Con sinceridad, echando mano de toda la ponderación que hay
en nuestro almacén de adjetivos, pero sin una vacilación.

Al que le pique... que se afeite.
Vamos a ver si "eso" del teatro es un arte "u qué".
Atención: aquí C. I. N. E. F. A. R. S. A.
Vamos a empezar.

LA REDACCION

con todo acierto y hacen de "Ma
dre alegría" uno de los más esti
mables éxitos de la temporada.
NUEVO. — "El cantante enmas

carado". Opereta romántica:
bretista, Serafín Adame; mási
co, maestro Díaz Giles.

Marcos y Antonio Palacios son
las cabezas visibles de la empre
sa de la compariía del Teatro
Nuevo,
"El cantante enmascarado",
obra que continúa en el cartel
conservando todavía su lozanía.
La música muy inspirada, de

Díaz Giles, sirve a maravilla para
que Marcos Redondo luzca sus

condiciones de gran cantante y
el libro, de Serafín Adame, muy
apañadito y digno de la parti
tura.

OLINIPIA.—Circo EcueStre. Ter

cera temporada 1934-1935.

Manolo Sugrafies, que es el
"amo" de la organización v di
rección de esta clase de e•Spec
táculos y de otras que no em

prende, nadie sabe por qué, ha
inaugurado su tercera tempora
da de circo.

Como no puede ocurrir menos

siempre que las cosas se rodean

de amenidad, Olympia se ve a

diario concurridísimo y la tem

porada no puede presentarse
bajo mejores auspicios.
Caspi-Nonny-Nitto, clows pa

rodistas y musicales; The Spiras,
el mozo de cuerda núm. 17; The
10 Liaredd, troupe de saltado
res, del Gaumont Palace, de Pa
ris! Femy Ventura, la formida
ble "vedette"; Coco, la "vedette"
que baila, canta y vocaliza ad
mirablemente ; Bedini Tafani,
"vedette" en todos los circos de

Europa; Paolo, la novena mara
villa; los 16 caballos de Houke,
fantasia ecuestre; 10 Silvets;
The Weldons; 5 Arlekins; Crhi

Syhs; los 4 Bragoss; Troyka; Te
kie, etc., etc., son los números

que hace evolucionar Manolo Su

graries y que constituyen la
culminación de la actualidad en

los espectáculos barceloneses.

PRINCIPAL PALACE Y COMI
CO.—Las compariías de revista
de estos dos teatros, han dado
fin a su temporada de verano.

Así en el Palace han desapa
recido del cartel "Las inviola
bles", y en el Cómico ha termi
nado la actuación de la compa

ñía de don José Campúa, con
la "vedette" Laura Pinillos.
En el Principal Palace, Lui

sito Campúa prepara una gran
iabor que aumentará su fama de
experto. Al estreno de "Tres ga
hinas para un gallo", dado ayer,
seguir otro, de postín, en el que
Luisito tiene puestas grandes
esperanzas.

Margarita Carbajal sigue sien
do la estrella rutilante de la
constelación del •Palace, donde
continria refugiada toda la ex

pedición de mejicanas guapas.
Este Campúa... ¡Americanis

ta!
En el Cómico la compariia Ve

drines estrenará esta noche "La

embriaguez de la gloria", fan
tasía lírica en tres actos, divi
, idos en catroce cuadros, que
servirá para presentar a Angeli
llo, el gran cantador de fla
menco.

Desue luego, esta será una ac
tuación puente, para dar paso a
la compañia de revistas, aue de
butará a mediados de mes, con
la "vedette" Gelia Montalbán, v,

según se afirma, con la bailarina
Isa Marcué, la "vedette" Espe
ranca Rivera Baz, las hermanas
Ballesteros, etc., etc.
Ya veremos lo que pasa.

LUPE R1VAS CACHO,
CONTRATA

La actriz mejicana, ha contra
tado para su compañía a las ac

trices, Esperanza del Barranco,
Victoria Vidal, y Esperanza Ipa
neguirre; y a los actores Rafael

Catalá, y Paulino Casado.
La cosa, como verán ustedes,

no puede ser más "esperanza
dora".

SIN PERMISO...
También el maestro Guerrero

ha negado autorización a una

empresa para representar su

obra "Los miserables".
Como se sabe, el maestro Se

rrano, hizo otro tanto no ha mu

cho.

Así da gusto!

a_
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Cabarets, Dancings y Music-halls
La vida frívola barcelonesa va

a entrar también en su época
dorada con la inauguración de la
temporada de otorio.
La crisis del verano, el fan

tasma de fuego, que es el calor,
va alejándose y nuestros caba
rets, dancings y music-halls, van
recobrando poco a poco su as

pecto normal.
Barcelona, poco a poco, va

pontendose a la altura de Euro

pa, por lo que a esta clase de
establecimientos se refiere.
Stambul, Excelsior,Hollywood

y Edén, son cuatro estableci
mientos que reúnen condiciones

para el cultivo de todas las fri
volidades, para el decoroso cul
tivo del arte de los varietés.

VEDETTES

Celeste Grijo, la bellísima «ve

dette, que en su corta actuación en

el Poliorama, como estrella coreográ
fica del espectáculo Harry Flemming,
ho obtenido un legítimo trítmfo per
sonal.

Vamos a ser buenos chicos
mente un poquito de tiempo y
de espacio al comentario y a la
crítica de la actualiaad trivola
en nuestros principales cabarets,
Jancings y mustc-halls.
Vamos a ver buenos chicos

por lo que respecta a la vida
critica, pero... ¡ vamos a descu
brir cada porqueria...!
Porque hay cosas que ni pue

den ni deaen ser.

ART1STAS DE COLOR

arry Flemming, el i otable artista
de color, que al frente de su gran es

pectáculo de variedades ha logrado
un éxito estimable en el Poliorama.

Que también en cabarets, dan
cíngs y music-nalls, hace falta
un poquito de formalidad.

*

Stambul.—Se inició el lunes
la temporada en Stambul, con

un alarde digno de elogio.
Ginco estrellas se presentaron

en la pista, artistas todos de
reconocido mérito, cuyos nom

bres, por si solo, cada uno de

-

ellos, pueden acreditar un local.
Y no es eso todo: debutaron

además dos orquestas, la Ri
chard y la Melodians.
Los debuts fueron: Xalma,

Pliarin Soto, Jhonson and Ani
ta, Marisa Cobian y Jane Rey
nell.
Siguen actuando además, (ar

men Welten y Lany and llan,
dos estrellas más, que ha im

puesto el éxito.
Stambul, como antes decimos,

ha necno un formidable alartie

que el público sabrá agradecer,
pues el público sabe pulsar el
ambiente y acudir a donde se

ofrece una buen espectáculo.
Pronto lo hemos de ver.

Excelsior. — También Excel
sior se pone a tono con el buen

gusto que debe imperar en los
music-halls y cabarets.
Recientemente ha actuado

Ramper, estrella de primera
magnitud. ,

Ln la actualidad Armandell,

Rossy Delhia e Nardin, son aplau.
daios por el público.
Y ayer debutó Luisita Esteso,

obteniendo un éxito estimabilí
simo.
Como se ve, también en Ex

celsior hay categoría y se digni
fica el arte del varieté.
Lo que precisa, ahora es la

continuación en este noble em

peño de ofrecer al público cosas

estimables.
Ese plan parece ser que hay.

Edén.—Nuevamente ha abier
to sus puertas al público el Edén.
A lo que parece, hay buenos

propósitos para la temporada
que empieza.

De momento actúan allí Mer
cedes Sicilia, Lolita Granados,
Les Florétte, Julita Reyes y co

mo estrela, Nita Guerri.
La coa se va animando y el

programa no está mal.
Hace falta buena dirección y

tacto. ¡,La habrá encontrado el
Edén?
Nosotros, sinceramente, así lo

deseamos.

Intereses de los Actores
Sindicato y Montepío
de Actores Españoles

"Se pone en conocimiento de
todos nuestros asociados que las

gestiones realizadas por las Jun
tas directivas y de gobierno acer

ca de la Sociedad General Espa
ñola de Empresarios de Espec
tácuíos Púbhcos y de la Unión
de Empresas Teatrales de Ma
drid han tenido un brillante re

sultado. Ambas entidades, y por
acuerdo de sus Juntas directi

vas, han determinado que el se

gundo jueves de enero de cada
ailo se celebre una función en

todos los locales en beneficio de
nuestro Montepío y en la forma

siguiente:
La Unión de Empresas Tea

trales de Madrid donará a nues

tro Montepío los ingresos líqui
dos, después de descontar los tm

puestos, hoja y gastos corres

pondientes.
La Sociedad General Española

de Empresarios de Espectáculos
Públicos cederá al Montepío el
cincuenta por ciento, pasando el
otro cincuenta a beneficio de di
cha entidad.
Madrid, 21 de septiembre de

1934. Por las Juntas directivas y
de gobierno, los presidentes,
Gaspar Campos y Manuel Espi
nosa."

cGRANITO»
"Granito" está en Cannes, ac

tuando en el Casino Paim Beach,
con su espectáculo criollo y su

orquesta típica.
"Granito" ha trabajado, últi

mamente, en presencia del prín
cipe de Gales y del marhajá de

Kapurtala.
Este último mostró deseos de

ver actuar a la notable artista,
en Calcuta y Bombay, ofrecien
do su apoyo incondicional para
que ello sea pronto una realidad.
"Granito" pasará ahora a Zu

rich, donde dará por terminada
su jira actual.

MADRID
MORENO TORROBA
A BUENOS AIRES

Moreno Torroba va a Suenos
Aires, donde deberá debutar su

Compañía, en el Teatro Colón,
el 27 de octubre próximo.
Fernanda" está formando su

El aplaudido autor de "Luisa
compañía y hasta la fecha ha
contratado los siguientes ele
mentos :
Gloria Alcaraz, Matilde Mar

tin, Teresa Planas, Carmen Cau
sades, Faustino Aurregui, José
Maria Aguilar, Antonio Ocaña,
Aníbal Vela y Manolito Hernán
dez.
La compañía, con el maestro

Torroba y su gerente„Ittlio Po

ACTRICES

Concha Catalá, o la dignidad ar
tística, sabrjedad, naturalidad, bon
dad escénica.

Una actriz como hay pocas, que
está quitando muchos mofios.

¡Aunque haya quien presuma más!

veda, embarearán el día 4 de oc

tubre.

SE PRESENTO LA CONIPAÑIA

DE MILAGROS LEAL Y

PEPE ISBERT

Inauguró su temporada el tea
tro Benavente con una compañía
de comedias cómicas de la que
son principales elementos, Mtla
gritos Leal, Tina Gascó, Dolores
Cortés, Pepe Isbert y Soler Mary.

Se presentó esta Compañía con

la obra de Muñoz Seca, "Todo
para tí", lográndose un reparto
adecuado para Isbert, Milagros
Leal, y Dolores Cortés.
La nueva compañía del Bena

vente saca muy buen partido de
la comedia de Muñoz Seca, y así
lo demostró el público con su

aplauso, prodigado en los mutis
de las escenas culminantes de las
tres figuras esenciales.

BUENOS ACTORES

Manolo Gonzalez; actor de una

pieza, flexible, gran temp, -1mento y
cómico clen por clen.

Es de los que napresumirán, pero
está llevando a cabo una labor digní
sima, llena de regularidad y aclertos.

¡Que conste!

"EL TENORIO LAICO"

Maria Luisa Sama, es la afor
tunada mortal que tiene en sus

manos esta obra de Antonio Es
tremesa y Molina Candelero.
La obra es, como puede pre

sumirse, una parodia de "Don
Juan Tenorio" adaptada a nues

tra época.
Maria Luisa Sama, piensa es

trenar "El tenorio laico", en Má

laga.
"NANDOLINA"

Es la nueva producción de Ar
turo Cuyás de la Vega y el maes
tro Guridi.
La obra ha sido leída a la

compañía del Teatro Calderón,
y ha gustado mucho.

Se dice que su estreno será a

fines de octubre.
Ya veremos.

"SANTA ISABEL DE ESPAÑA"

Este es el título de la obra que
Mariano Tomás ha escrito y que,
a lo que parece, va a estrenarse
en Eslava.
El estreno, no obstante, ha su

frido un aplazamiento porque,
según la empresa, continua dan
do mucho "Tu vida no me im
porta", de Serrano Anguita, ac

tualmente en el cartel.

PROXIMA INAUGURACION DE
TEMPORADA

La compañía de esta Asocia
ción ha empezado ya los ensa

vos de la comedia en tres actos,
del escritor Elías, "El del
serior Gold", obra escogida para
inauguración de la temporada
teatral 1934-35, celeiírándose las
sesiones en el Teatro Escuela, en
el segundo y cuarto domingos de
cada mes..

OTRA OBRA

González del Toro, afortunado
autor de "La Marchanesa", ha
terminado otra obra, que se titu
la "La Caramba".

Se trata de una zarzuela en

tres actos, inspirada en la vida
de la tonadillera española del
mismo nombre, que hormigueó
en la vida frívola del siglo XVIII.
Arturo Duo Vidal, el aventa

jado maestro compositor, le ha

puesto música a "La Caramba".

"LOS INSEPARABLES"

A la compañía de "Maravi
llas", que capitanea Celia Gá
mez, ha sido leada "Los insepara
bles", de Leandro Blanco y Al
fonso Lapena.
La música es de Pablo Luna.

"LA RISA"

"La Risa", última producción
teatral de los hermanos Quinte
ro, será estrenada en Sevilla el
día 11 del corriente, por la Com

pañía de Carmen Díaz.
La simpática actriz está con

tentísima con "La Risa", escrita
por los autores sevillanos expre
samente para ella.
Con "La Risa" inaugurará lue

go Carmen Díaz, su temporada
en Madrid.

En el cómico, Loreto F Cricote,
presentan "Madrilenita boni
ta", de Luis de Vargas.
Se inuguró la temporada en

el Teatro Cómico, con el estreno
de la comedia de Luis de Vargas,
"Madrilefíita bonita".
La obra gustó mucho. Se trata

de un simpático asunto, de esos

que ganan el corazón de las gen
tes a las primeras de cambio.
Una madrileriita, modesta, que

logra lieenciarse en medicina, a

costa de verdaderos esfuerzos.
Asunto simpático, resuelto con

naturalidad y sin efectismos cur
sileros.
Hay chistes de buena ley.
Loreto Prado y Chicote, capa

radores de la simpatía del pú
blico madrileño, fueron acogidos
con gran cariño.

En la obra destacan, Loreto
Prado — esencia de naturali
dad—, Eloísa Muro, muy ajus
tada, y Fernández de Córdoba
(Fernando) muy bien en su no

fácil papel.
Mereee destacarse también la

actuación de José Lucio, y luego
la de Carmen L. Solis, Luisa Me
litor, y los señores Quijano y
Martínez.

GINE'S

CARTELERA
NOVEDADES

Companía de zarzuela Luis Calvo

Hoy y todos los días, "Sol en

la cumbre" y "La guitarra de

Figaro".

NUEVO

Compañía Redondo-Palacios.
El éxito teatral de la tempo

rada, "El cantante enmascara

do".

PRINCIPAL PALACE

Compañía de revistas. Marga
rita Carbajal.
Hoy tarde y noche, "Las in

violables".

ROMEA

Compañía del Teatro Lara de
Madrid.
Todos los días, "Madre ale

gría".

ESPAÑOL

Compañía Sanpere.
Hoy tarde: "Petit Patuat y

Cía, S. en C.". Noclie: "El boc".

APOLO

Compañía catalana Casals Cla
pera.
Hoy tarde: "L'adroguer del

carrer Nou". Noche: "La taver
na dels valents".

COMICO

Compañía Vedrines.
Hoy noc4e, presentación de

Angelillo, en "La embriaguez de
la gloría".

BARCELONA

Compañía Díaz de Artigas
Collado.
Hoy tarde: "Escuela de millo

narias". Noche: "Cinco lobitos".

OLIMPIA

Circo Ecuestre. Dirección, Ma
nolo Sugrafíes.
Hoy no hay función. Mailana,

Mariana gran matinés.

VICTORIA

Espeatáculo Mercedes Serós.
Hoy debut.

ULTIMOS. ESTRENOS

En el Coliseum, "Eskimo", de
la Metro-Goldwyn-Mayer,
En Fantasio, "El altar de la

moda", de la Warner Bros-First
National.
En el Fémina, "Fruta verde",

de la Universal.
En el Metropol, "El hombre

delhispano", presentada por Fil
mófono.

EDEN CONCERT

Teléfona 19823. - Nueva Em
presa. Nueva de la Rambla, 12.
Exitazo de los Debuts nuevos

en Barcelona. Debut, Les Flores
ttes, notable pareja de baile pa
risién; Mercedes Cicilia, notable
canzonetista; Lolita Granados,
el alma que baila; Julita Reyes,
gran vedette internacional: DE
BUT, Nita Guerri, grandiosa es

trella de la canción.

STAMBUL

Dancing estile Gran Casino.
Avenida Francisco Layret, 106.
Exito clamoroso de Xalma,

Thomson and Anita, Pilarín So
to, Carmen Welten, Lany and

Dan, Marisa Cobián, La «Venus
rubia Jane Reynell, supervede
tte, Orguesta Richard Melodians
Orchestra.
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Antonia Herrero
AC,TRICES

Titulamos simplemente "ac
trices", porque para nosotros la

palabra tiene todo su valor.
Actriz: eso es Antonia Herre

ro, una actriz, de cuerpo entero,
o de la cabeza a los pies.
Antonia lo ha demostrado ple

namente en Barcelona, donde se

ha impuesto, en una Incha sal
vaje, a empresas, crítica y pú
blico.,

Y se ha impuesto por eso, por
que es una actriz v porque su

arte es algo exquisito y sensible
que requiere la atención de la
gente.
No ha habido más remedio

que fijarse en ella y esa ha sido
la causa, el secreto, "vamos al

decir", del triunfo de Antonia
Herrero.
Ahora, tras una jira por Ca

taluña, Antonia se va; pero no
sufran ustedes que volverá.
La Empresa de Romea así lo

quiere, porque así lo' ha impues-
to el público de Barcelona.
Antonia Herrero vuelve, pues,

en enero, para estarse entre nos
otros "un -rato largo".
La actriz — sigamos diciendo

que eso de actriz, así, a secas, es
una cosa muy seria — se despe
dirá de sus amistades y de la
Prensa pasado mariana noche,
con un "cock-tail" que ella ofre
ce y que "nos tomaremos" en la
"Maison 'lloree".

A tu salud, vampiresa!

Pirandello a Londres
El 4 de octubre ilegará a Lon

dres, Luigi Pirandello.
Va a dirigir los ensayos de "La

vida que te dí", comedia que fué
escrita por el autor italiano para
Eleonora Duse, que, como se

sabe, murió antes de que Piran
dello terminara la obra.
Ahora va a interpretarla Luis

Price, y la traducción ha sido
hecha por Chifford Bax.

LAS FIESTAS DEL PILAR
Los mañicos organizan sus

fiestas del Pilar. Por lo que se

deduce hasta ahora, parece ser

que en el coliseo del Municipio
actuará la comariía cómica Mo

ra-Espantaleón-Barroso, y en el
Circo, la compañía lírica de Mo
reno Torroba, que estrenará "La
Chulapona".
En el Gran Teatro Iris van

muy adelantadas las gestiones,
y casi puede darse por seguro
que actuará la compañía de re
vistas titular de un teatro de Ma
drid, y en el Goya, acaso haya
más que películas. Y también
pudiera ser que no haya pelícu
las siquiera, y si una compañía
de comedias de importancla.
En el Monumental Cinema

programas de variedades, de
ellos seguramente a base de
Ramper.

La temporada de Revista
en Apolo de Valencia

Se está reclutando la Compa
riia de revistas que ha de actuar
en' el Apolo, de Valencia.

BIRRIAS
"El escándalo", de Pedro Muñoz

y Pedro Pérez, que "se pudo"
representar en el Teatro Bar

celona.

Sin que haya ocurrido nada,
fué posible que continuara en el
cartel durante unos días, "eso"
aunque parezca mentira, se es

treno en el Teatro Barcelona y
que se anunció como una` obra
en tres actos de dos señores que
se llaman Pedro, los dos, ý que
por ese solo hecho se creen con

nigotes para toniat el pelo a sus

insemejantes.
De la "obra" nó hay que ha

blar, pues el hecho de no hablar

ya representa una "obra" de mi
sericordia, a la que nos inclina
mos, en gracia a los autores que
ganan el pan con el sudor de su

frente.
El "ingenio" muñozsequista

campea a los cuatro vientos de
la desdicha, en un lenguaje soez,
Ileno de inconveniencias e im
propio de toda persona media
namente educada.
Esto dicho sea con el debido

respeto, pues la gente se aburrió
y, si luego no va al teatro, el
señor Muñoz se va a aburr,l
también y nosotros no queremos
que "sea burra".

Y valga el chiste (?), que ,•o

bamos de la obra, con el mismo
derecho que los autores se lo
han robado a la historia de los
chistes malos.

Envio: Admirados Ortas, Zo

rrilla, Pedrote y Moncayo. Us
tedes son buenos cómicos y no

tiene nadie derecho a obligarles
a representar "esos papeles".
Con su arte, con su oficio —

en el que son oficiales destaca
dos—, puedeá vivir con toda ho
nestidad artística sin necesidad
de recurrir a "eso".

Cuando les den una porque
ría como esa, luego de leerla
deben Ilevarla a "La M", que es

el único sitio donde hay ambien
te para que puedan vivir esas

birrias.

Imagínese que, por hacer eso,
el señor Muñoz y su amigo el
señor Pérez se enfadaran y no

escribieran más para el teatro;
¡ flaco servicio el que ustedes
prestaban al arte teatral, de buen
gusto, a la decencia y a las bue
nas costumbres artísticas!

Y nada más. Con y sin Muñoz
Seca, ustedes a vivir decente
mente, como unos cómicos muy
apañidos que son, y a otra cosa.

Lo contrario es "hacer obstruc
ción".

Señores empresarios del Tae
tro Barcelona Cuando una com

pañía pretende estrenar una
obra como "El escándalo", se
lama a los guardias, se coge a
todos los cómicos y se les factu
ra a gran velocidad y a portes
debidos.

Si ustedes no entienden de eso,
de leer obras y de apreciar si es
buena o mala, se la dan a leer a

cualquier acomodador, pues si
esto lo hubieran hecho en el caso
que nos ocupa, no cabe duda
que "El escándalo" no se hubie
ra estrenado.
Y "na" más.

DON ANTONIO

Han sido contratadas, Gloria
Guzmán, que irá de primera "ve
dette" y Adela Pradillo, primera
tiple cómica.
Contrata, Juan Martínez,

PARAQUIEN ELCÓMICO?
Juan Martinez está formando

una compañía para actuar en el
Teatro Cómico, de la que sería
primera "vedette", Celia Vicen
te Aparici; bailarín, John Mon
talbon; primer actor, Bull; y ac
triz cómica, Eugenia Galindo o

María Lacalle.
Otros elementos parece ser

que forman compañía, también
para actuar en el Cómico, a base
de Celia Montalban, como "ve
dette" e Isa Marcué, como pri
mera bailarina.
Veremos quien tiene razón.

Una charla con Mercedes
Nicolau

Inauguración de la temporada oficial del teatro catalán

La simpática actriz nos habla

de sus proyectos, del gran en

tusiasmo que va a ponerse en

la próxima temporada y de sus

propósitos para lo porvenir.
Mercedes Nicolau, no quiere

ser una actriz de "postín", al
uso. Ella misma nos lo dice:

—Apunte usted que yo no soy
la "vedette", la super figura de
mi compañía. Yo soy una actriz

que viene aquí a trabajar, a con
juntarse cou los demás, y a pro
curar que esto salga adelante.
Simpática postura esta de Mer

cedes Nicolau, que encierra una

gran enserianza.
En estos tiempos de superfi

guras, encontrar a una actriz,
que a la vez es empresaria y
que no quiera presumir, es como

para pensar si se habrá puesto
mala.

Pero no: Mercedes Nicolau,
está colosal de salud.
Mente sana, cuerpo sano, que,

aunque no quede dicho en latín,
es la imagen que más le cuadra
a Mercedes.
Así se empieza. Sin presumir,

sin querer tragarse el inundo en

la primera esquina que se dobla.
Ahora veremos lo que pasa;

nos lo dirá ella misma, confor
me vaya desenvolviéndose la

temporada.
El teatro catalán — en estas

interviús nosotros hablamos tan
to como nuestros consultados—
no está ni peor ni mejor que el
teatro castellano. Lo que pasa,
es que ha sido tratado tan mal
o peor que el otro.
Los mismos vicios, los mis

mos errores, en un ambiente
más reducido y, lógicaínente,
donde hay menos defensa...
Aquí hemos asistido, en más

de una temporada, a un torneo
de cursilería donde han interve
nido unos pocos autores — siem

pre los mismos—con unas "po
cas" obras — siempre las mis
mas por el corte —; y con unos

pocos cómicos que ¡siempre han
sido también los mismos!
Buenos cómicos, estos del tea

tro catalán; buenos cómicos si
se les hubiera dirigido, si se les

hubiera conjuntado con la dig
nidad disciplinaria que exige el
arte teatral. ¡ Pero se ha hecho
cada barbaridad!
En fin; a lo hecho, pecho : eso

no tiene remedio, y ahora nos

encontramos en vísperas de una

temporada oficial de teatro ca

talán bajo el alto patronato de
la Generalidad de Gataluria.

Pues bien; vamos a correr un

velo, lo más tupido posible, sobre
el pasado, y a esperar, a esperar
con fe, porque ya está visto que
eso de presumir, de destacar,
de viciar el teatro entre bastido
res de efectos anti-teatrales, es

cosa que no entra en los cálcu
los de Mercedes Nicolau.

Esperamos con toda la buena
voluntad de que somos capaces
y el tiempo determinará nuestra
actitud y forjará nuestros jui

cios criticos que no queremos
nunca envueltos en acritud, pero
que si la gente se emperia...

La dirección artística de la

temporada, va a asumirla Pous
y Pagés.
Nada anticiparemos tampoco

a propósito de esta designación.
Simplemente, nos parece bien.
Pous y Pagés, Carlos Soldevila,
Millás Raurell, lo mismo nos da.
Ahora veremos lo que pasa.

Por que, eso sí, una cosa impres
cindible, de necesidad imperio
sa en esa temporada que va a

iniciarse, es la dirección artísti
ca; de forma, que ya se notará
si la hay o no.

Ser director artístico no es que
sea difícil, pero sí, diremos que,
aparte la capacitación, es muy
necesario "un carácter", y pue
de darse el caso de un señor per
feetamente solvente, que no sir
va por no tener carácter.
Repetimos que nada quere

mos anticipar, ni hay en este

juicio nuestro, alusión alguna.
"Por sus obras los conoce

réis..."
* * *

Y por las obras conoceremos

a los autores. "Les ales del

temps", de Avelino Artís, es la
obra designada para inaugurar
la temporada, anunciada para la
noche del 10 de octubre.

Después de ésta, irá "Els ho
mes forts", premio:Ignacio Igle
sias, de la que es autor Alberto
Piera.

Y para las tardes, a partir de.
la siguiente al día de la inaugu
ración de la temporada, "Mada
me", de Luis Elías, obra que
puede decirse es casi .un estre

no, pues sólo se ha representado
dos veces.

Mercedes Nicolau nos dice que
está muy bien y que se aguanta
rá muchos días en el cartel.
La Compañía la forman las si

guientes fíguras:
Actrices: Mercedes Nicolau,

Elvira Fremont, Laura Boné, El
vira Joffre, Victoria Benedicto,
Dolores Carnicero, Gloria
Carmen Font, y las serioritas So-,
ler, López y Roldán.
Actores : Martori, Lluelles,

Galcerán, Capdevila, Teixidor,.
Torner, Estivell, Cumellas, Car
reras, Tutusaus, y Janer.
Nombres conocidos, los de

ellas y ellos. Ahora falta que
"aquello" de la dirección y el

acoplamiento, hagón lo que, es
perfectamente posible con estos
elementos.
La presentación de todas las

obras, correrá a cargo del "Fo
ment de les Arts Decoratives",,
otra garantía de la solvencia ar

tística de esta temporada oficial
del teatro catalán, donde.,„..; ya
veremos qué pasa!

AURELIO PINO
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LA MUERTE DE UN GRAN AUTOR

Darío Nicodemi
En el Policlínicode Roma; mu

rió, hace unos días, el gran au

tor italiano Darío Nicodemi.
Nicodemi había sido un tem,

peramento de escritor— de co

mediógrafo, principalmente— a

toda prueba, que abordó cues-

tiones de un alto interés moral,
provocando en más de una oca

sión, apasionados comentarios
del público y de la crítica.
Fué periodista, haciendo 8US

primeras armas.en."La Prensa,",
de Buenos Aires, donde luego
ejerció también la "crítica teatral.

Su primera obra fué "Il .dub
bio supremo", que estrenó en

1900, stendo su principal in‘tér
prete, Teresa Masiani.
Posteriormente se trasladó a

París donde fué director :artísti-$
co de un teatro. Escribió en cas

tellano, en italiano v en francés.
Entre sus obras más conoci,

d a s , eitaremos "Sinzeraine",
"L'aigrette", "Réfuge", "Les re

quins", en francés; y La som

bra", "Scampolo", "La lincogni
ta", "La enemiga", "Il titano".
"La volata", "L'alba, il giorno e

la notte", "La madonna",
"

dalia", "La casa segreta", "Teni
po passato", en italiano.
Fué director de varias fornía.

ciones teatrales, al frente de las
cuales realizó diversas giras por
Europa y América, encaminan
do siempre sus esfuerzos a una

orientacion de arte teatral puro.
En Barcelona actuó como di

rector de un conjunto del que
formaron parte Vera Vergani 'y
Luis Cimarra.
Fué quien ofreció las primi

cias del teatro pirandeliano, en

sus camparias de Novedades,
Goya y Liceo.
Las últimas veces que fueron

interpretadas obras suyas en

Barcelona fué en el Poliorama:
durante su actuación,,María Te
resa Montoya interpretó "La
sombra" y Antonia Herrero,
timamente, "La enemiga".
Fué Dario ,Nicodemi un hom

bre bueno y honrado artística
mente, de gran talla intelectual.
que para triunfar sólo se valió
de su talento.
Aquí, allá y acullá, muchos

autores debieran aprender .de
este gran comediógrafo queaca
ba de morir.

CIJERDA PARA TODO EL ANO.
Ya ha ultimado el plan para

toda la temporada, la empresa
del Teatro Martín.
Esta se prolongará en Madrid

hasta junio, emprendiéndose
la tournée de verano que

pezará en Valencia, seguirá ppr
Barcelona, y termivará en Zara-'
goza.
Está calculado que, de desa

rrollarse este plan, la compañía
no dejaría de actuar en todo el
ario.
Así da gusto.


