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-.3 presentará en la próxima temporada la super-_._
....--_ producción nacional basada en la popular-_.-
-F; novela de ALBERTO INSÚA

I negro que tenía
el alma blanca

•

Protagonistas:•
Conchita Piquer, Raymond de Sarka
Joaquin Carrasco y Valentín Parera

Escenas, de Madrid, Barcelona, Montserrat,
Niza, París, etc.

Belleza imcomparable
Técnica y presentación moderna
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La mejor producción

,--:.•
I pronto podrá ser admirada i
1 i
, en uno de nuestros .•é
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Dirección: BENITO PEROJO
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mejores salones
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AL FINAL DE UNA INFORMACION SENSACIONAL

Camino de París...
Una grandiosa estación a medio cons

truir, donde el ruído de los martillos se

entremezcla con el jadear de las loco

,ItotoraL
En los andenes se

pafieros de viaje.
l'oco despues nos instalamos en un de

partamento que ocupamos para nosotros

Day en los andenes algunos amigo)
entranames que nos uespiuen con apre
tones de manus anernainables. Defras

nosotros, cuano la gran serpiente de

itiecAJ inicia su matena, queuan unos

amigos juvenes y entustasfas que un ula

daran a ia emematograiía nacional mu

Mentos de gloria.
Nos asentamos cómodamente. En la pri
mera hora de la tarde se siente, en el es

trecho recinto, un calor pesado y somno

leme. El movimiento ritmico del coche
invita a entregarse, con sabia beatitud, a
una siesLa dulce y ronfortable.
Los campos verdes que atraveskunos,

me reeuerdan, por una suceston de idea.s

subconscientes, otras huertas feraces del

Sur. Unas vegas maravillosas de vine,

dos, hortalizas y arboles frutales, con la
romántica evocación de palmeras altl
simas y solitarias.

Las acequias frescas y cantarinas, pro
fundas como ríos. La tierra húmeda y las
mieses de la era doradas por el sol.
bién la casa blanca con su poyo dulce

para el cortejo de los mozos al atarde
eer y su parra perfumada y fresca de
fruto ..,g7onado, y la blanca cántara de
barro con arabescos encarnados.

Allá transcurrió la primera juventud
impregnada de perfumes turbadores ya
nunca jamás sentidos, de sensaciones hi

perestésicas, de ensofiaciones y de paz.
liello remanso para el ocio tan leja,no,
tan inalcanzable ya.
La letanía monorrítmica de las ruedas

metálicas ha ido adentrándose en mi.

Estoy a punto de perder la sensación de
«ser» y me doy cuenta de ello sin deseos
de evitarlo.

Entre mis comparieros de viaje algund
ha pronunciado un nombre que es título
de una grandiosea película recientemen
te exhibida en Barelona, y sin advertir

lo, presto oído a la conversación. Ss) )1

deshecho el encanto conventual del sue

fío de una tarde de verano.

hallan ya mis com

* * *

Mis amigos y compafieros de viaje son

tres interesantes caballeros, sin duda
conocidos de mis lectores. Esta misma
circunstancia me obliga a reservar sus

nombres, porque no quisiera que mis in

discreciuues putherzul lastimar su cre

u1W.
Uno de ellos es un gran produclbr ae

grandes 1ilms espandles. Otro, Injo oe

un personaje poinlco de los de ut ui

popufartuad, y gran conocedor de nues

tros problemas cinematograticos.
kl tercero dirtje una unponantísima

socieda,d distribuídora de películas de...

--¿Qué le ha parecido a usted ci estre

no ue «Metropolis»? pregunta uno de

enos al director.

—Una maravilla de técnica, y mejor
aún, un alarde inimitable de riqueza.
Todo en ella es muy justo y la threcciou
altamente moderna e inteligente. Solo
temo que el negocio práctico no alcance

igual altura.
—Es muy difícil precisarlo. Desde lue

go se trata de una realización muy cere

bral y no totalmente asequible en todas
sus bellezas reales para toda clase de pu
blicos. Con todo es innegable que se tra
ta de una película altamente cautivad)

ra para toda clase de gentes.
- cree usted, pregunta otro, que se

pudiera producir así en España?
—Con dinero creo que sí. Más difícil

que concebir esta clase de películas es

poder llegar a ralizarla.s.

—Es que esta película es obra de lite

ratos muy selectos, de pintores y arqui
tectos modernísimos y de gentes muy
avisadas en arte.

—Gente así tampoco nos falta, ni mu
cho menos, a nosotros. Pero hay otras

cosas más difíciles de conseguir. Son, la
legión de electricistas, de maquinistas,
di fotógrafos y de químicos; las galerías
acondicionadas para la producción. El

personal y los medios adecuados. Ade

más, y esto es esencial, el capital sin
restricciones y sin impaciencias.

- manera que una vez se logr€,
una entidad capitalista de importancia
suficiente cree usted que se podrá produ
cn• así?

—Lo que nos ha faltado hasta hoy han
sido las verdaderas posibilidades de re

alización. Cuando éstas lleguen, existi
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EL CINE publicó en su número corres

pondiente al 7 de abril interesantsima

interviu celebrada por nuestro sagaz re

tfactor Santiago Aguilar con Antonio

Moreno, durante su estancia en Madrid.
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ran las personas de vafia y si ésLas pue
uen desarrollar su capacidati, los films

seran, no lo dude usted., perfectos.
Pero esta perfección no es posible lo

grarla desde el primer momento. Antes
ue conseguir películas como «Varietes»
o como «Metropolis», es necesario un pe
ríodo de verdadero entrenanifentu. .L.II

treukuniento del capital, y entrenamien
to del trabajo. Es necesario poder selec
cionar el personal inteligente y adapta
ble. Es necesario hacer cada día mejo
res films. El caso ue la gran productora
«tJta,), pueue servirnos de ejemplo. Me

jorar la producción a cada nueva pelí
cula.

Esto, logrado hasta ahora sin rega
teos, por la manufactura alenuma, pue
da ser también el programa a desarro
llar por nosotros, y en realidad en una

emulación semejante, en un deber rigu
roso de supera,ción se concreta todo éxito.

--j,Cuándo cree usted que enapezare
mos a efectuar todo eso?
—Empeza,r, enseguida. Lo que yo quie

ro significar es que antes de lograr gran
des producciones es necesario habituar

a los actores, a los directores, y a los

mismos capitales, a la disciplina riguro
sa que se requiere. Doblegar todas las

impaciencias, supeditar todas las impro
visaciones y las iniciatívas, a una ley
única que es el espíritu de la producción,
y que éste se imponga a todos.
Pero lo primero que hay que intentar

ahora es habilitar el personal. De entre
la masa de aficionados pueden extraerse
valores de alta hnportancia.
Además prestar el mayor impulso a la

construcción de galerías para poder fil
mar en España buenos interiores, y pre

parar todo el personal de laboratorios
dotándole de elementos modernos.

rodo ello con el mínimo gasto, prácti
camente posibie, pero sin prescindir de
elemento alguno.
Además habilitar ,un Consejo faculta

tivo formado por nuestros mejores lite
ratos y pintores, y a base de todo esto
combinar films perfectos de trama y con

una presentación artística, irreprochable
Esto aún en las producciones de menor

finportancia, que desde luego podrían
ser las primera.s.

• * *

Ahora sigue la conversación. Todos

aportan datos, se cambian impresiones
y se barajan nombres.
La verdad es que la promesa que un

día hice a mis lectores está ya a punt)
de realizarse.

Sancho de España.
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Una página de oro en la historia d la cinematografía

La prueba privada en el Pathé Cinema de «FA precio de la Gloría»

grandioso para FOX FILM
El superar a todos los films edita

dos sobre la guerra europea, era

tarea bien difícil, pero la sagacidad
de Mr. Sheehan y el portentoso ta
lento creador del famoso director
Raoul Wttlsh, fueron el firme pun
tal que WIlliam Fox tuvo para con

seguir su empefio.
ha guerra europea, era asunto

bien manoscado, por cierto. Cientos
de películas se habían filmado ba
sadas en escenas del conflieto mun

dial, y, sín embargo, aun no se ha
bía díeho en el celuloide la palabrst
definitiva; aún no se había hecho
el documento humano, vivido, que
perpetuase la gran hecatombe para
slempre.
La más reciente de euantas se

hablan realizado hasta la feeha, era
"El gran destile", y el éxito más
rotundo eorond a sus productores
por esta cinta. Mas hoy tenemos
.otra, — en díferente estilo — a

aquella: "El precio de la gloria".
"El gran desfile" era enorme; "El
precio de la gloria" es magistral.
En la primera, lo más notable éra
la historia sentimental, mientras
que en "El precio de la gloria".
lo más p;rande, lo definitivo, son

las emodonantes escenas de la
guerra, que asoló durante ailos
las naciones en lucha.
"El precio de la gloria" es, como

decimos antes, lo más completo, qui
zá lo mejor que en el porvenir se

filme. Mfts que una película es una

págIna verídica y dolorosa de aquel
gran cataclismo en que egoísmos v
odlos se estrellaron contra la me

tralla, las balas, los gases asfixiantes y la
inactividad en las tríneheras. En las antl
guas guerras, eabfa el heroísmo personal,
el arrojo y denuedo de uno o de un puñado

vallentes, que se lanzaban, bien contra
el fuego de fusilería o las bayonetas del
enemígo o bien al asalto de alguna for
taleza, ablerto el peeho y con la contlanza
serena del paladfn que confiando en la pro
feccifin del elelo y en la fueraz de su brazo,
a mulle ni a nada temfit.

EDMUND LOWE

Las gestas heroicas de la conflagadón
que aún reeordamos con horror, fueron de
muy distinta especie. La matemátiea anuló
al hombre. La máquina vencló al enemigo.
Y como un engranaje de complicada y 8611
da maquinaria, los nuevos guerreros se im
personalizaban hasta perder el nombre y
convertirse en un simple organísmo accio
nado por el parte que, de tiempo en tiem
po. emitían Estados mayores desde sus res

pectivos cuarteles generales. Y aquí venl

constituye un éxito

mos a parar ahora a lo que más nos
ha sorprendido en "El precio de la
gloria". Esperábamos ver una pelf
eula en el sentído vulgar y corrien
te de la palabra ; un drama con el
correspondlente elemento femenino:
con lasconsabídas escenas de amor

y con el aeostumbrado fin felíz. Pe
to lejos de eso y afortunada
mente—hemos vísto lo que muchos
ojos humanos vieron en la reall
dad, en el frente francés, en los
acíagos días del afío 1917. Hemos
visto la guerra en todo su palpi
tante horror, en todo su verlsmo de
pesadIlla dantesca, en todo su te
rrible amblente de callones, de lodo
y de sangre, y. al mIsmo tlempo, el
lado cómico y seductor en su sana

jovialídad del soldado. del "núme
ro" que cuando deja de ser milquí
na para convertirse en hombre,
vuelve por los fueros de su perso
nalidad y ésta se destaca pulante v

vigorosa, como a modo de píruetas
trallazos locundos. 4Qué es slno

Klper y NIttínsky MáSi que la exte
rlorizacIón de la luventud, que se

escapa a través de la férrest arma -

dura de la disciplina? Son "núme
ros" de su compafifa. que tamblén
tlene número: pero son jóvenes v

obran como tales, tan pronto como

las eircunstancifts se lo permíten.
Pero, dejemos esto para ocupar

nos de las figuras centrales de la
obra.

;.Qué decír de Flagg?

VIOTON ll I(' LAGLEN

410
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Flagg es el personaje más grande que ha

creado el celuloide: grande y magnifico, no

como un Dios pagano, porque es un pro
ducto moderno y no conviene a la moderno
los Frimiles antiguos; es grande y magnifico
como lo son los héroes de muestro tiempo,
Pues tlene grandeza de alma, gran
deza de corazán, de hierro los mris
culos y poco cerebro. Esta rara

mezela en un nervudo euerpo, de
dos metros de talla, ha ereado la
figura magnífica y representativa
del soberbio ejemplar humano que

surgió de la trinchera y encontrá
en ella su digna tumba.
El sargento Quirt, aunque más

corrlente, es también un tlpo d,.

excepelrin. Es fuerte y vlgoroso co

mo Flagg, pero le lleva la ventaja
de ser listo, y lo que le falta de

vigor muscular, lo suple con refi
nada astucia. Y por eso vence siem -

pre al conflado Flagg.
Asf como la vida moderna y

vida de las trincheras ha produ
cido y produjo estas dos clases de
ejempla res humanos que tanto nos

sedueen y atraen, sobre todo cuan

do les vemos frente a frente, tam
bién ha dado lugar al tlpo feme
nino de Charmaine, la joven, gen
til y vivaracha que ora se deja 1m
preslonar por la fuerza, ora por la

belleza y la astuela. Flagg, para
ella es el tItán invencible que sus

manos flnas y delicadas amansan

como un cordero; en tanto, Quirt
la subyuga desde el primer mo

mento. por su gallarda apostura y acaban
por seducirle sus habildades de prestidigi
tador. Y al fin son atrafdos por el profundo
misterlo del sexo; al fin, como era inevita
ble, se aman.
Pero, ¿hay algo más triste que un amor

entre caricnes, lodo y sangre? vec,í4

han ido nuestros héroes a cumplir su -

ber en la línea de fuego y dcs veces han

DOLORES DEL RIO

eiwe

vuelto, trayendo al alma de Charmain2 la

esperanza.
Pero, cuando inexorablemente tienen que

acudir la tercera vez en cumplimiento de
su deber. en el corazón de Charmaine ya
no quena esperanza alguna, porque la ex

perienck de la guerra la dlce que ya no

regresarán nunca. Y la pobre mucbacha,
cuyo espfritu alegre y juvenil se ha
to al amor, como una flor temprana, en

pleno eelipse de nuestra civilizncin, ve

con horror que de la misma mauera que

hay desolación en la tierra, habrá ya lui4,
en j fthIla.
La parte técnica es enorme, grandiosa.

definitiva.No hay escena que no sea una

verdadera obra de arte y emotiva al mis
mo tiempo. Cuando es necesarlo adueflarse
de la voluntad del espectador, se apodera
de él, y cuando la franca risa ha de ser la

mejor aynda para dar la mayor amenidad
a la obra, no hay duda de que todo el
mundo suelta una franca careajada. Estas
excelentes enalidades de "El precio de la

gloria", son obra del gran director Raoul

Wlalsh, que supo realizar una pelleula-do
eumento bistrirleo de la guerra de las na

ciones, con todas sus crudezas e incrude
zas. De faltar una sola escena. tal es la

11 Iii

maravIllosa hilación de la obra, "El precio
de la gloria" quedarfa mutilado y no darla
la impresión buscada al espectador. Además
cuando se trata de un documento hístrirlco
y máxime cuando es perfecto todo debe es

tar permitido.
Los tftuIos. de A. Herrero Miguel.

son la verdadera estilización del tf
tulo elnematográfico. Las palabras
proyectadas en la pantalla, son flel
reflejo del lenguaje crudo usado

por los soldados de la gran guerra,

del hombre que vive hoy y que sa -

be que mariana quizás no exista.
Y aquí radica su verdadero mérito.
pues hace falta ser una persona
muy competente en este difícil arte

para sin Ineurrir en groserfas de

mal gusto, en otra parte inadmisi
bles, destacar en cuatro palabras
alma y el earfteter de los perso
najes, y en sus diferentes situn
clones. Hacer literatura está al al -

eance de todo eT, mundo que sepn

manejar la pluma, pero estudiar la

psleologfa de un personaje y dar la

nota justa en un subtftulo, eso só
lo queda para quien. además de

toner un earlfío extraordlnarlo a

su profesirin, tiene mucho talento y

vasta cultura.
En fin, Foxfilm cuenta con la

mejor y más grande epopeya d la
guerra europea y con uno de los
mejores films del mundo. Nuestra
más ealurose y ferviente enhora
lmena.

LAFT'ENTE.

EL BAILARIN DE MI
MUJER

delielosa comedia einetnatogrdfiea

interpretada por

María Corda

100 pdginas de almadante texto.

Portada en colores

SESEN'I'A. CENTIMOS

De venta en todas partes, o en

nee(7. 11. — S.IRCRLOY.4
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RAMON NOVARRO
El famoso intérprete de «Ben.Hur» nos da íntimos detalles de su filmación

La primera pregunta que le hice al ac

tor mejicano, en un apartado rineán de los
talleres de la Metro Goldwyn Mayer, fué :

4Cuál le pareci6 la tarea más ardua
en la filmacién de "Ben-Hur?"
— Cuando comencé creí que lo mús

difícil sería la carrera de carros en el
eireo de Antioquía ; pero esto pas6 a

ser en reaolidad lo que más me gus
té. Me di6 la más bermosa sensación.
Sus manos, al hablar, empuilaron

riendas imaginarias y sus ojos par
dos brillaron de placer.
Antes de entrevistar a Ramón ha

bía yo tenido la precaucián de aper
sonarme con Mr. Locan, del depar
tamento de publicidad, para saber si
se habían empleado substitutos en

las carreras del eireo y en las proe
zas peligrosas.
Mr. Locan contest6:
—Habíamos encontrado los "do

bles" que habían de efectuar las ca

rreras y proezas peligrosas, pero no

tuvimos ocasión de emplearlos. Es
tos mozos (indicando unas fotogra
fías de Ramón Novarro en el papel
de "Ben-Hm" y de Franeis X. Bush
man en el de "Messala") estaban tan
entusiasmados como dos chicos con

un juguete desconoeldo. Imposible
apartarlos de los carros del cireo.
— El mayor trabajo para mf fué

la escena de las galeras — continu6
diciendo Ramón Novarro Estaba
casi enteramente desnudo y untado
todo el euerpo de aceite. Tenía (lue eatrer
ai desnudo a través de las llanaas. to
i dos meses para eurarme de las qoema
as.

—Digame algo sobre la escena de la
balsa en la bahía de Livorno agregué.
—Pues bien; tres minutos habrían sido

terribles y, sin embargo, tuvimos que so

portar tres semanas. Durante la filmacién
de las primeras eseenas el mar estaba tran
quilo ; Inego se puso tormentoso y tuvimos
que volver a filmar las primeras eseenas

para harmonizarlas con las últimas. Hacía
frío y yo estaba casi desnudo. Pero Currier
lo pasó peor porque es viejo y tuvo que
permaneeer sumergido en el agua hasta la
cintura.
Le pregunté preocupada:
—.2,Tuvo usted que poner en peligro su

salud?

A pesar de su robustez, el joven atleta
confes6 que desde aquella escena se ha
visto obligado a tener mayor cuidado por
su salud que antes. Lo más lamentable es

que sólo una pequefia parte de estas es

eenas, tomatlas trabajo y peligro,
apareeen en la pelleula definitiva.
Novarro me tujo que tuvo que mante

ner el entusiasmo de Currier, durante las
terribles horas en la baLsa, pon medio de
euentos y chasearrillos.
Luo de los incidentes que me relat6

Ramón sobre la parte de la cinta filmada
en Europa, fui lo que sucedi6 con un asno

que no quería dar coces. Un día entero es

tuvieron atizándole para que pateara, como

la escena pedía, ha,sta que tuvieron que re

currir a medidas violentas. Es muy crelble
eneontrar italianos extras que no quieran
trabajar más de las ocho horas estableci
das, aunque se les pague doble; pero en

contrar un burro que se niegue a dar co

ces, eso es inereíble.
—Una de las cosas más deseorazonantes

para un actor continuti Novarro — es

ver que las escenas

en que uno ha pues
to tanto entusiasmo y
esfuerzo son cortadas
y perdidas en el
asamblaje final. De
más de un mill6n de

pies de film que hi
eimos en "Ben-Hur",
st5lo doce mil han si
ao aprovechados. Na
turalmente, eso es in
evitable. El corte es

absolutamente nece

sano. Forma, ade-
más, uno de los tra

bajos más difíciles y

complicados de la in
dustria. En "Ben -

Hur" este cortaje ha

con tanto

sido llevado a cabo por nuestros peritos.
* * *

Ramón Novaro tiene mucho entusiasmo
acerea del éxito de "Ben-Hur".

— Lo veo pasar como un oleaje por
todo el mundo. Algunos eríticos dicen
que la carrera de carros no aparece
en el momento oportuno, que ésta es

en realidad la parte eulminante de la
acción. Eso no es verdad. La culmi
nación dramática llega cuando Cristo
vuelve a aparecer en escena y Ben
Hur se eonvierte a la nueva reli
glán. Esta es, en realidad, la parte
más traseendental, que hace de la
cinta una producción digna de la
enorme suma de dinero gastada en

ella

papel le gustaría interpre
tar más tarde si tuviese usted la li
bertad de escoger sus argumentos? —

le pregunté
—,Amadfs de Gaula y Los Caba

lleros de la Tabla Relonda — con

test6.
Le pedf que me hablase sobre su

trabajo anterior.
— Comencé — dijo — poniéndome

dácilmente a la voluntad del direc
tor. Después, alentado por mis éxi
tos, me hice más exigonte; deeía:
quiero tal argumento, quiero que tal
o eual actriz actde en mis eintas, ete.
Luego vinieron los errores. Ahora he
vuelto a mi antigua sumisión y me

eneuentro mucho mejor.
Sabiendo que Novarro es aficionado a la

música y emplea sus horas de descanso sen

tado al piano y que es, además, entusiasta
por el tennis y la natación, cosas necesa
rias a un actor de cine para mantenerse

ágil y fuerte, temí preguntarle si le que
daba tiempo para la lectura.
Me inform6 que es aficionado a leer bio

grafías de los actores famosos, antiguos y
modernos.
—No me queda mucho tiempo para leer —
continuó — pero siempre eneuentro momen

tos que dedicar a la editaci6n sobre la vi -

da y el mundo.
• * •

- ¿Qué piensa del amor y del matrimo
nio? — prosegul.
— Yo creo que un hombre no debe casar

alw

el;
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Douglas Fairbanks despierta la atención sobre un

antiéuo juego Jlarnado ahora «Doug»
Douglas Fairbanks se ha entregado a

un nuevo juego de cancha, de su propia
invención. A su vigoroso programa de
entrenamiento que incluye boxeo, lucha
a brazo partido y natación, que le man

tlenen ágil y fornido para su actuación
en la pantalla, ha agregado uno de los
más arduos juegos que se han Imagi
nado.

Lo curioso es que éste no es un juego
original en sí mismo; es una combina
ción de tennis, squash y badminton.

El juego de "Doug" tiene su llnaje y

prosapla ; Fairbanks tuvo que estudiar
y examinar cuidadosamente la historia
de los deportes para llegar a su origen.
Descubrió que BadmInton es un antiguo
juego Inglés que tomó su nombre de
una aldea inglesa donde este juego fué
resucitado por el duque de BadmInton y
después por el duque de Beaufort. Ese
juego fué, a su vez, ImItación de otro
en boga en Persla y ChIna, siglos antes

la era cristiana.

Falrbanks no pretende el titulo de in
ventor: pero a él se debe el crédIto de
haberlo modernizado y hecho popular. El
ereciente minatIero de afielonados ha da
do a este deporte el nombre de "Doug"
en honor a su iniciador.

Dos magnificas eseenaa de la hermosa pro
ducción nacional "Carmiriia, flor de Galicia"
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se hasta los treinta afios — replieó Ra
món Antes de esa edad uno estft en un

período cambiante. A medida que crece,
sus gustos varían. El amor verdadero viene
después. El amor entre los artistas es difí
cil de mantener por toda la vida. Para la
esposa es atín peor si el marido es actor.
Su trabajo le arroja en brazos de mujeres
diferentes. La esposa necesita gran
fuerza de voluntad para no entrar
en celos.
Alguien dijo una vez que Novarro

había declarado que necesitaría dos
esposas, una para ser madre de sus

hijos y la otra para compafiera de
su vida artística. Algunos de sus ad
miradores quedaron perplejos ante esa

filosofía y pedf aclarase sus dudas.
Ramón se rió.
—Eso fué cuando estaba para mar

char a Italia a filmar "Ben-Hur".
El repórter Intencionadamente inter
pretó mal mls palabras para hacer
un artfeulo sensacional. Yo dije que
me gustarfa esa comblnacIón, pero no

quise decIr con eso que pensaba ser

bfgamo.
Espero que esta entrevista Ilegue a

ojos dela jovetr que escribló a Nova
rro dlciéndole que había leído sus opiniones
reproducidas en diferentes revIstas del cine
y no podfa reconcillarlas. "¿Qué clase de
hombre es usted?", decfa. "No puedo com
prenderle". Ramón le contestó: "Querida

Estoy seguro que mi juego será re

conocido oficialmente, lo mismo que (1
tennis y el golf, por la Unión Deportiv
— diee orgullosamente el actor-atleta.
Me quedé a observar una partida ju

gada a cuatro. A un lado de la red es

taban Douglas y Mary Pickford ; al otro
lado, Jack Pickford y su mujer Marilyn
Miller. "Doug" se juega en una eancha
parecida a la de tennis. Las dimensi a
nes son menores: sesenta pies de largo
por veinticuatro de ancho. El mismo
sistema de cuenta que en tennis rigo
aquí. La raqueta pesa sólo siete onzas;

la pelota es diferente: una bola de cor

cho envuelta en goma y erizada on un

extremo de un manojo de plarnas ile
sas de tres pulgadas de largo.
La pelota va de un lado al otro de la

red: los jugadores la devuelven antes de
botar. Esto hace el juego algo mu

cho más ágil y rápIdo que el tennis.
"Dong" no parece destinado a ser una

de tantas modas pasajeras entre la co

lonia del cine: WIlliam Tilden, campeón
mundial de tennis; Manuel Alonso.
jugador espafiol. y Maurice MeLaughlin
han expresado su opinlón entusiasta a
favor de esta Invenelón 1e Falrbanks.
Por el momento. "Dong" es el juego

favorito de la selecta sociedad de Ho
Ilywood.

WILL CHAPPEL.
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miss : Yo también quisiera saber qué elase
de hombre soy. Estoy estudiando el asunte

y si llego a la solución le haré parte de
ella".
La opinión de Novarro

actuar en la pantalla es

su persona.
—Mi deseo es que al comentar mi tra

bajo la gente diga: "Pero eso es muy fácil;
yo también podría hacerlo tan bien como
él". Eso es para mf el mayor encomio. Pero
cuando dice: "¡ Oh ; estuvo magnífico!", es

sefial de que mf trabajo fué mediocre; es

taba pretendiendo en vez de sentir ml ca

racterización, la fe que pongo en mi trabaj,,
La próxima cinta de Novarro será muy

diferente de "Ben-Hur". Es una historia
del gran mundo londinense adaptada de la

sobre el arte de pieza teatral "Bellamy el magnifico". ac
tan franca como tuada con gran éxito en Londres. FIobart

Henley dirigió esta película.
En ella, Ramón aparece como el hijo de

un conde inglés y de una dama sud

amerIcana, esposa de éste. La madre
marcha con su hijo a a América del
Sur para librarle del mal ejemplo de
su padre libertino. Ramón vuelve a

Inglaterra a la muerte del conde, re

cibe su herencia y comienza una vida
más escandalosa arin que la de su pa
dre. Se cansa al cabo y reniega de la
mujer; pero en este momento se ena
mora de verdad y tiene que luchar
por conquistar el corazón de. su
amada.
Para esta caracterización Ramón se

ha dejado crecer el blgote. Es IfIsti
ma desfigurar con ese crecimiento de
pelo el clásico semblante de Ramón:
pero hay que someterse a las cir_
cunstancias.
La gran esperanza que abrigó es

nuestro idolizado Ramón, en armadu_ver a

ra blanca y cinturón con emblema rojo.
marchando en pos de las aventuras en su

anhelada interpretación de Amadfs de
Gaula.

JULIA BALWIN FIAZELTON.
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SI a usted le inte
resan las parado

jas, Greta Garbo le

faseinará.
Greta es desconcer

tante, es un enigma

,11111111111111111111t1111111111111 uf III111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1

LA FASCINANTE Y TENTADORA

para quien la entre
vista, pues su perso

nalidad es tan sutil y
y también tan encontrada, que no se puede
comprender de momento. Al hablar de

bles personalidades en lo sucesivo,
nos las recordará en más fijeza

Los adjetivos de nuestro

vlejo dicelonario, no tienen

la debida fuerza, pues euando
.4e Data de hablar de esta

preMosidad son inco'lerente,,,
confusos.
Greta Garbo apenas hac'

nnos cuantos meses que es

tá en los Estados Unidos

es nerviosa, de marcado.tem

perftmento y esto sin la tri
llada pose: es muy franca,

muy honesta. muy... feme
nina. Es artista porque nació

para ello, porque es de los

temperamentos que se dchen
de expresar por medlo de la
emoción.
Sus emociones son parte

dnherente de su naturaleza
artfstica, y cuando se habla
con ella, se conversa con min

persona por demfis oridnal.
Por espacio de sesenta mi

nutos es todo entusiasmo, vi
vacidad y risa. Hay ocasio
nes en las que se la eneuen

tra cansada. aburrida con

las trIstezas de la vida
meditabunda.
Lo más sorprendente de

Greta Garbo es su edad. En

la pantalla, le vimos "El to
rrente", de Blasco Ibáfie7,
antes de suestreno, que fué
su primera película america
na, demostrando que es una

verdadera artista emocional.
Greta Garbo es nna mujer
con la altivez de la Esfinge,

do
nadie

que Greta.

Greta Garbo
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

enearnando todo el poder y el fuego capaz
de una muchacha. Su cuerpo, delgado y

despierto, como el de la pantera, y su per

sonalidad. encierran profundos misterios.

Y su edad es tan solo ¡ ¡ veinte afios!!
Ni yo tampoco lo creí en un principio.

Cuando la vi por primera vez en la panta
lla, creí que lo de su edad era una de tan
tas tomaduras de pelo acostumbradas, no

solamente por las artistas de la einemato
graffa, sino por el bello sexo en general.
;.Greta sólo tenfa veinte aflos? :QW ridí
culo! Cómo poder aprender tanto de amor,

de alegría y de odio en tan escasos aflos.

Más tarde la conoef y la hablé, y estoy
convencido de que no puede tener un dfa
mfls de los enumerados. Algunas veces has.
ta creo que pueda tener menos afios, por
que sus conocimientos de mujer, son in
fantiles. Es curiosa sin ser bromista, y es

lo que haee una generación, hublera podido
llamarse. medio orgullosa.
Cuando empezó a trabajar, le preguntó

a su direetor:
— Cree usted que serft esta pelfeula- al

go bueno?
Monte Bell, le expresó su parecer con

tofla modestia. y a la vez la interrogó sc

bre el objeto de su pregunta.
Y. con su peculiar gracla, pronunció

quebrado inglés, nuestra- protagonista:
esta pelfeula no resulta buena, él

la verá y dirft: —

;0h, oh! Después un

pitido de tren, des

pués un bareo para
Suecia y... adiás Gre
ta Garbo.
Y esto es lo que

ella considera una

broma con sal.
Tomando en consideración su corta per

manencla en los Estados Unidos, nuestra
linda herofna de Estocolmo, ha aprendido
rápidamente el Inglés.

— Todo el mundo aquí ha
bla muy de prisa — nos ase

vera nuestra entrevistada —

me quedo solamente mirando
y me preguntan: "¿Entiende
usted?" Yo contesto que no,

y entonces lo repiten y vnel
ven a repetir, y se queda una

en Babia.
La expresián de £411 rostro

fresco parece el de una ehi

quilla mal criada, y posee
tanto infantilismo, que a ve

ces es difícil comprender que

ya es toda una mujer.
De pronto cambla de ex

presión y pasa como para
borrar lo dieho, sus manos

por sus cabellos dorados, y

nos habla patéticamente.
— ¡En los Estados TTnidos

son ustedes tan felices! ¿Por
qué son tan felices? listedes
slempre están eantando y

silbando, ¡ qué maravilloso es

su estado!
—¿...?
—¿Dice usted que soy fe

liz? Algunas veces, sí; otras,
no. Cuando no me slento del
todo blen, me enclerro y no

hablo con nadie.
Su lánguida alma extran

jera, se turba ante la acti
vidad de este nuevo país.
—Están ustedes tan ocu

pados aquí. ¿No se eansan

algunas veces? A mf me

agrada el descanso. A las
muehachas americanas me

E 1.. 0 1 N E iii111111111111111111111111111111111
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parece que no, siempre están ocupadas, qui
zá esto sea bueno e instructivo y algo de lo
mucho que tengo que aprender de esta

nacIón.
Los hombres que han tenido la dicha de

conocer a Greta Gar
bo, unánimemente la

proclaman faseinante y
tal vez haya heredado
este poder de alguno
de sus antecesores. Al
guien ha dicho que es

un genio, que enfrente
de la cámara trabaja
instintivamente, p nes

nació para ello.
No se sabe cómo ad

quirid este talento.
pues sus padres no

eran artistas.
En Estocolmo estn

dió en una esenela de
drama y más tard
fué descublerta p o r

Mauritz Stiller, uno de
los directores de la
Tndustria Cine ma to

gráfica de Suecia. En
su primera película
"Goesta Berling". tomó
a su carro el prinelpal
papel. Trabajó en Sue
cia e hizo una cinta
para la Ufa, en la que se distIngui6 nota

blemente, y ahl fué donde firmó un ven

tajosísimo contrato con la Metro Goldwyn
Mayer.
Aquí su actuación ha sido magnífica,

ereando sensación y lo más curioso
del caso es que ella no se ha dado
enenta exacta de su trlunfo. M'uy
preocupada nos dice:
—Usted me informa que yo gusto.

y Lcómo es eso posible, enando no

me conocen? Yo puedo ser muy ma

la. podré ser muy buena, será posi
ble que yo zuste sin que me conozcan

blen?
I Infantil, demaslado infantil! Es

quizá la primera vez que se usa con

entera verdad este vocablo en la his
toria del arte mudo de las tablas.
tratándose de una estrella emocio
nal en toda la plenitud de la vida.
Greta. en su faseinante papel con

John Gilbert en "El diablo y la car

ne", llega a un grado máximo tan
to de maestrfa y justeza en papel. en _

mo de atrayente Sll persona.
La cara y el enerpo de Greta pa -

reeen sumidos en estado de éxtasis
supremo. Su OinS brillan con fue
go de placer, y su carne blanca, tan
blanca como la azucena, la convier
ten en un nAyade eapaz de enloque
cer al más santo varón.
El cadencloao andar de Greta

otro de sus atractivos. Cuando andq
no hay duda que una legión de pig
meos la empujan armónicamente a fin de

que su encanto no se rampa.
Greta es una ingenua incapaz de causar

la más pequefla contrariedad a sus ami
gas. Ella siempre va a donde sus compa
fleras la llevan, y su comportamiento es

distinguido y discreto.
Un eonjunto de bellezas y divinidades es

Greta Garbo. En su pals no fué compren
dida y en Norteamérica, la tierra acoge
dora de todas las grandes figuras de la pan
talla le ha dado vida y forma, siendo la.)y

Greta la mujer más interesante del cinema.
La mayoría se asombra de la populari -

dad conquistada por Greta Garbo en los

Estados UnIdos, en donde en ocasiones,
emoción en las eseenas se toman como blen

preparadasy estudiadas, pero con la deseen
diente del país de "El sol de medianoche".
ha cambiado la actitud, ha reaccionado la
opinión en este respecto... y las muestras
de aprobación han sido nutridas.

Estamos seguros que en su parte ve-

ntteula, en el desempefío de su nuevo papel.
las sorpresas van a ser buenas y grandes.

Greta tendrá todas las oportunidads
para demostrar hasta dónde puede llegar sri

temperamento emocional, nos ensefiará có
mo se siente en el viejo mundo, con ges
ticulaciones y expresiones de fogosidad.
mezcladas a su arte puro, que nadie ie
mostró y sólo ella puede Interpretar.
Actualmente está filmando la grandiosa

obra del conde Leon Tolstoy "Ana Kare

7

nina", bajo la dirección competente de Dl
mItri Bushowetzky.
Greta Garbo es distinta a todas, su figu

ra se destaca porque, sin ningún género de

dudas, ha traído un algo nuevo que mucha
falta haefa a la In

dustria cinematográfi
ca.

Y mientras tanto,
ratos medita melaneó_
licamente y después
sonrfe faseinante y
tentadoramente, la in

comparable luminari.i
Greta Garbo.

:ros. POLONSKY

eulver rity. 1927.
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Masearillas del film

LAURA
LA PLANTE
El intérprete einema

tográfico debe tonfun
dir su personalidad en

el carácter íntimo del

personaje que repre
senta, para 1noldearlo a

la realidad, no con la voz, como el actor
teatral, sino con la expresión en un máxi
mo de realismo.
La mayorfa de los artistas cinematogrfi

Ecos actúan con naturalidad y elegancia.
pero pocos son los que poseen un tern

peramento asimilador de todos lo

estados de alma, para representarlo:
en forma original y comprensiva.
En el grupo reducido de los gran

des artistas, podemos citar a Manen
Nixon. Norma Talmadge, Mary Pick
ford, Alla Nazimova. Lillan Gish. Po

la Negri. Pauline Frederick, Fran
cesca Bertini, Gloria Swanson, Mary
Philbiny algunas otras. En esn nó_

mina, no debernos olvidar a la en

cantadora rubla Laura La Plante.
Esta actriz, de notable belleza y de

elegante fignra, ha logrado imponer
se a todos los públicos, por el versfi
til y vibrante dinamismo de sus crea

eiones. Hay en ella fibra de un tem

peramento sugeridor, que se revela
hasta en los más infimos detalles.
Laura La Plante, la actriz de "E!

sol de medianoche" y de tantas otra,

pelfeulas notables, guardaí en su de
liciosa feminidad, el embrujamiento
evocador de talento múltiple y vel

dadero.

Su labor ha dado al cine norte

americano prestiglos brillantes y

triunfos clamorosos, que producirán
siempre como una grato recuerdo
arte y de belleza.

Pues, Laura La Plante es la gran actriz
inolvidable.

JAIME AGUILERA SABI.
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S. A. Micón en Barcelona
El próximo sábado o domingo, espera es

tar entre nosotros, per breves dfas. el pres

tigiosa periodista madrilefío, compafiero de
Itedacción y apreciado amigo, Sabino A.
Micón
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RODANDO EL FILM

.•. Anécdotas del arte mudo .•

Vera Reinolds, nos enseña, al mismo tiem
po que a manejar el ldtigo, sus esculturales

pantorrillas

• Ya hace mucho tiempo; sueedió en «el
principio de los comienzos» de la cinema
tografía en Madrid, a cuyos principios
asistió el ya hoy prestigioso director
Fernando Delgado, realizador reciente
de «Las de Méndez», que fué a quien se
lo oí referir.
Por lo tanto, lector, como me lo con

t,aron te lo cuento. «Relata refero» quediría cualquier ciudadano del romano im
peno.
Privaba por el tiempo a que anterior

mente nos referimos (no el romano sino
el madrileflo), la película de aventuras
de frac. Y rodábase •en aquel entonces
una cinta cuyo, asunto transcurría en
una Corte intrigante.
Una de las escenas era un Consejo de

ministros; y en emulación a los Consejosde ministros operetescos de las pellculas
extranjeras, se ordenó que todos los «se
cretarios» del Rey fuesen de levita.
Así sucedió. T a sesión transeurrió tran

y la orden para el día siguiente
fué la de «mafiana a las ocho todos aquí»Al otro día se presentaron todos los
actores menos uno. Faltaba un ministro;
y precisamente un ministro de imposible
sustitución, un ministro barbudo, enig
mático, imponente. ¿Qué hacer?
Hallábase presente el entonces conse

jero de la Sociedad y veterano cineasta.
don Gerardo Vargas Machuca. No re
cuerdo de quién snrgió la idea; pero el

Vera Reinolds y Rod La Rocque, se pre
guntan de quién serán las pantorrillas que

se interponen entre ambos

caso es que propusieron al
simpático consejero hacer de
ministro sustituto. Dos reales
de crepé de una próxima ca
charrería y un tubo de sinde
tikon realizaron el milagro.
El nuevo actor podía pasar
por el ausente; más no de per
fil, porque la barba con
las prisas y la carencia de
elementos, más que barba pa
recía un barbuquejo. Pero ¿y
la levita? Afortunadamente
era invierno, y el gabán ex

pertamente abrochado daría
la sensación.
De esta manera se reunió

el Consejo para tratar nada
menos que de destronar a su
Monarea.
Y cuentan «las crónicas»

que durante la escena nadie
se atrevía a mirar al intruso

Leatrice Joy, la ex esposa de John Gilbert,
que asegura ser más feliz en sw estado ac

tual de divorciada, que casada.

secretario, que por su parte
sentía cómo el «barbuquejo»
se iba desprendiendo lenta
mente, y cuándo quedaba al
«descubierto» en tan solemne
ocasión.
Así se haclan las películas

hace unos cuantos años.

Se impresionaba en Sevilla
«Currito de la Cruz». Aquel
día le había tocado el turno
a la cárcel, en concepto de
escenario.
Julián Torremocha, «as» de

nuestros luminarios cinemato
gráficos, manejaba los arcos

ayudado por dos reclusos.
Todo estaba dispuesto para

la impresión.
El pito funcionó y comen

zaron a rodar las manivelas.
En tal momento, uno de los

reclusos que ayudaban a To
rremocha, desconociendo las

•

Charles Rail, el discutido badalonés, duer
me como un bendito, sin darse cuenta d,

la prectosiciad que tiene a su lado

prácticas cinematográncas, «enfró en
campo» y estropeó con su irrupción la
escena.

La indignación de don Alejandro Pé
rez Lugín, autor y director de la obra,
no tuvo límites; e ignorando sin duda de
quién se trataba, exclamó:
—¡A ver! ¡Ese hombre! ¡Que lo echen

a la calle!
A lo que el preso contesto por lo bajo:
—¡No me lo «jarían giieno»!

El maestro don Jacinto Benavente,
creaor de las Mág célebres y agudas fra
ses que corren por las tertulias de los
intelectuales, ha becho también una alu
siva al arte productor cinematográfico.
Al menos, a l se le atribuye, y, si no

fuese suya, merece serlo:
—En teatro — ha dicho el insigne dra

maturgo—, todo el mundo opina; en el
nematografía, todo el mundo dirige.

ALBUM FILM
Elegante tomo que contieine 200
retratos y 200 biogratias de los
artistas con su edad, estado, pe
so, etc. — Precio TRES Ptas.
Pedidos a EL CINE

Séneca, 11. — Barcelona.

La solución a las pantorrillas es ahora bien
fácil de saber, pues pertenecen a Julia

Faye, que sabe las tiene bonitas
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La película de la vida

EL ROMANTICISMO Y EL CINE
Una de las revelaciones cinematográ

con su lectura es la narración france
sa «Ah Jennesse!», de Georges Courteli

ne Tiene, a mi entender, esta obra, una

gracia y un espíritu de observación,
realmente extraordinario. La trama, es

quemática, es la siguiente:
Un muchacho, casi adolescente,

asiduo concurrente de un pequefio café
concierto de una población burguesa, se

íngenia en forma que logra en

trar con entera libertad, a su

gusto, en el escenario. La «ve

dette» de la revista que se re

presenta en el mismo todas las

noches, se fija inmediatamente
en la presencia del muchacho,
empezando desde aquel momen

to el juego, bien fácil, de reali

zar, en calidad de víctima o

vencedor, de reírse de un ser

fácilmente sugestionable en la
edad más crítica para las cri
sis sentimentales.
Nuestro protagonista, no se

da cuenta exactamente de lo

que sucede y, claro está, se to
ma las cosas en serio. Un día,
se decide a dar un paso indiscu
tiblemente trascendental. -A
fuerza de economías ha llegado
a reunir lo preciso para una

cena e invita a la artista.
Al día siguiente el hombre se

dirije al restaurant, discreto y
elegante, se sienta en una mesa

previamente reservada, pide
un vermut y en estas condicio
nes empieza a esperar. Pronto
las emociones diversas de la du
da y de la esperanza se adue
flan de su ánimo, hasta que
cansado, deshecho, se marcha,
bajo las miradas irónicas de los

camareros, llevándose una lec
ción que queda dignamente en

remate frente a la mujer que ni
siquiera se acordó del convite.
Es imposible refiejar en estas

meras palabras todo el senti
miento y verdad, que Courteli
ne pone en las incidencias de
su novela.
Su estilo, claro, cortante, lle

no de agudezas, toma en esta
obra, frases y momentos litera
rios que logran comunicar al
lector toda la vulgar y pequeña tragedia
del ingenuo enamorado. Su habilldad
consiste en trazar-literariamente un he
cho corriente y que por sí solo caracte
riza nuestra primera juventud. La vida,
toda ella, está integrada por conflictos,
semejantes, en el fondo, como el que nos
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ocupa. Conflictos sin trascendencia, pro
vocados por nuestra credulidad o por
una sujectividad llevada a la ridiculez.
Así el gesto grandilocuente, la actitud

dolorosa, el concepto magnífico del ho
nor, según nuestro teatro clásico existe
en el arte, pero de ninguna manera en
el realismo de nuestra existencia coti
diana.

De todo ello se saca el convenci

El cine se ha dicho necesita acción, y
observación, afiadimos nosotros. Las

grandes obras cinematográficas recien

temente producidas por Lubistch, son

obras de crítica a nuestras costumbres,
hechas frente a la realidad de la vida

con un espíritu remarcable de observa

ción, con una ironía positivamente mor

daz.
Una de las revelaciones cinematográ

ficas de la temporada actual, ha

sido «Varieté», una película ale

mana basada en un hecho nor

mal, edificado todo él, con deta
lles de un realismo cruel.
No es posible dar forma cine

matográfica al romanticismo

clásicamente conceptuado, co

mo tampoco lo es la filmación

del lirismo puramente litera

rio por bueno y bello que sea.

En cambio, es dable dar una

visualidad cinética a la trage
dia vulgar de un personaje de

Courteline.
El cine lo admite todo, mien

tras el caso a filmar contenga
de fondo o de forma, una base

real.
El caso que cuenta nuestro es

critor, es algo natural, casi

esencial en la vida, y, por lo

Buster Keaton en dos escenas de la dive'rtida farsa
"El boxeador"

miento de que la vida, en su fundamen
talidad, contrasta violentamente con las

grandes situaciones literarias creadas
el romanticismo.

Hoy, absolutamente fuera del teatro y
de la novela.
Esto lo demuestra el protagonista de la

narración, de Courteline, que no es pre
cisamente un romántico, a lo sumo, un

sentimental, y su caso tiene una huma
nidad vulgar.
En nuestro tiempo el romanticismo,

en la definición clásica de la palabra, no
exi ste.
Existe el hombre sentimental, el con

flicto sentimental, la vida sentimental.
Y este espíritu lo encarna el cine a la

perfección. La mayor parte de las pelí
culas que se proyectan corrientemente,
están Ilenas de un sentimentalismo más
o menos logrado o falso.

tanto, fácilmente asimilable al

film.
Una afirmación como esta

queda plenamente demostrada,
con el éxito oeue Jacques Feyder
obtuvo con la filmación de 'Cra

inquebille', la narración de Ana

tole France.
Y i,«Crainquebille», no es otro

caso sentimental, sin intriga y

sin acción aparente para un

film?

Estoy firmemente convencido

que las tendencias modernas

del cine se dirigen hacia la

adaptación de estas obras, sin

t ruculencias, sin grandes y
emocionantes anécdotas, en vez

de las grandes novelas de intri

ga y de romanticismo.
Es posible que muerto éste

en la literatura, y agonizante
en el teatro — melodrama —

cierto sector de público, encuen

tre en el cine un substituto pa
ra esta clase de espectáculos.
En todo caso, éste sería un cine caren

te de todo lo bueno que contiene el arte

cinematográfico.
Nos hemns puesto serios, y la verdad,

nuestro personaje no tiene nada en el

fondo que llame a la seriedad.
La juventud es así, tal como la descri

be Georges Courteline.
Y las mujeres también.

Carlos GALLART.

Lea Vd.

Heraldo-de Barcelona
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El periódico de más lujo de España

Sale todos los sábados
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Ivan Moskine, en uno de los

"Miguel
momentos más emocionantes de

Strogolf'

TODO TIENE SU FIN

Desde hacía tiempo las compañías productoras ame

4canas empleaban de cuando en euando, es deeir, slem
>re que neeesitaban masas de más de mil hombres, los
loldados.

Todo iba viento en popa, los productores, con un

)equeño regalo y un espléndido ágape, salían del paso.
thorrAndose de 5 a 10 dólares por persona; en resu

nen : un negocio de consideración.
Pero todo tiene su fin y al negocillo de las casas

íroductoras también le llegó el suyo. El gobierno ame

leano recibió una protesta de la Asociación de "extras"
m la que le exponían la precaria situación en que se

.ncontraban y el grave dafío que a sus intereses infería

De la Farándula AIRES DE FUERAE!1
el gobierno autorizan
do el empleo de sol
dados como "extras".
El gobierno ameri

cano encontró justa
la demanda de los

"extras", y lanzó la
orden prohiblendo el
uso de soldados nor

teamerieanos como

"dobles" en las pelí
culas.

PRONTO NO HA
LLARAN LOS VISI
TANTES ATRACTI
VO HOLLYWOOD

¿No eneontrar
atractivo Hollywood?
I Vaya una quimera!
Y, sin embargo, pron
to será una realidad
de no remediarse las
cosas.
La Metro Goldwyn

Mayer, según deela
raciones recientes de
Mr. Louis B. Mayer,
uno de los principa
les jefes de la citada
manufactura, le ha
costado a la sociedad
más de 500,000 dóla
res en un atio lal en

trada en sus estudios de los

visitantes.
Con gasto tan enorme —

quizás sea una cifra fantás
tica como inútil, los di
rectivos de la Metro Gold
wyn han tomado el aeuerdo
de prohibir la entrada a sus

estudios de Culver City
toda persona ajena a la so

ciedad.
Esta medida ha sido apo

yada por los actores, direc
tores, etc., que han manifes
tado que los visitantes en

Una suntuosa escena en el palacio del Zar, que aparece en "Miguel Strogoff"

tretienen a los artistas y "extras", entorpeeiendo tam
bién el montaje de los eseenarios y además los artistas
se ponen nerviosos a la vista de extrafíos.

Según manifestaciones de Mr. Mayer, el diluvio de
visitantes Ilegó a un grado mhximo en los tres últi
mos meses, durante los euales entraban diariamente en

los estudios unas 500 personas de diferentes razas y
nacionalidades.

("onque ya lo sabes, querido lector o leetora, no

vayas a Culver City a ver estudios, pues quizás rnafia
na te Ilevarás un ehasco.

Olive Borden, la delticadtisima estrella de la Fox, que se dice está prometida conGeorge O'Brien

LOS CASINOS NE0

YORQUINOS ESTAN
EN CRISIS

Aunque parezca ex-I
trailo, es eierto. Los
casinos de la gran
eiudad de Nueva
York andan mai des
de hace un mes apro
ximadamente. El mo

tivo es muy sencillo.
En el Gaiety, uno

de los tantos teatros
del Broadway, están
proyeetando "El Rey
de los reyes", la fa
mosa película bíblica
cumbre, de Cecil B.
de Mille y que ha
ciendo caso a nues -

tros compafieros de
allende los mares, —

lo digo bien, earo

anonimista, remiten•
te de gaeetillas su

plicadas un tran
seunte, al pasar ante
las puertas del Gaie
ty, dijo :
— Ilace varias no

ches estoy es,perando
eneontrar una perso
na que después de
asistir a la proyee
ción de "El Rey de los re

yes", vaya a pasar un rati
110 a un cabaret o a un club
noeturno.
Los comentarios no son

necesarlos.

¡A VER CUANDO LLEGA
EL DIA EN QUE NUES
TROS PERROS CASEROS
VALGAN MILES DE DO

LARES!

Todos los perros del globo

Natalia Kovanko e Juan Moski ne, protagonistas de la hermo
sa cinta "Mig uel Strogoff"

están interesadísimos esperando conoeer el resultado del
pleito entre la Warner Brothers y Lee Duncan, manu
factura de las películas y el duefío de Rin-Tin-Tin, res

peetivamente, y Arnold Stolz y Arthur J. Horwitz.
El amo de Rin-Tin-Tin y la Warner han hecho esta

reclamación en vista de que Stolz anuncia en sus tea
tros un Rin-Tin-Tin hijo, en la siguiente forma:

Rin-Tin-Tin hijo; Ron hijo de Rin_Tin-Tin; Ron
Ton—Ton; Ron—Don—Don, y alegan que el nombre
de Rin-Tin-Tin es hoy una marca comercial registrada
en los Estados Unidos, que dicho perrito ha interpre
tado 10 películas con un costo total de 1.250.000 dóla
res. desde 1923 a 1927, y que además les ha costado
675.000 dólares de propaganda.

Espléndida escena que representa el despacho del Zar, en "Miguel Strogoff"
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Avances de la técnica

Cinematógraio cromático

Siempre fué aspiración humana la re

producción artística de la naturaleza,
desde los burdos disefios rupestres de

los hombres primitivos, hasta la moder
nísima einematografía, hallamos a tra

vés de los tiempos, un rudo batallar por
la plasmación artística cada vez más

veraz y exacta de las cosas que nos ro

dean. Al calor de esta aspiración, de es

te instinto humano, nacen la pintura, la
escultura, el grabado..., el paso sorpren

dente, que imprimió un eambio rotundo

a aquel fenómeno, fué. la invención del

cinematógrafo. Este constituyó el trán

sito de lo estático a lo dinamico, de lo

inanimado al movimiento. Antes las fi

guras interpretadas careclan de vida

animada, aunque estuviesen plenas de

expresión, hoy las figuras se mueven

ante la imperfección de nuestros sentidos.

Pero el genio creador no se estanca nun

ca ; ya no está satisfecho con la perfección
alcanzada : quiere todavía más vida; as

pira a que la reproducción de la imagen en

el einematógrafo sea de una luminosidad

tan intensa que se pereiba su colorido na -

tural.
A este fin se encaminan desde hace mu -

chos aflos todos los esfuerzos de sabios v

técnicos. Problema en apariencia sencillo

pero en la práctica espinoso y durísimo de

vencer. Tan duro que no se había resuelto

todavfa a pesar de los mtiltiples ensayos,

y tentativas equivalentes a otros tantos fra

casos.

Pero el enigma que se presentaba inven

cible para todos, ha roto su secreto. a la

voluntad infatigable de un gallego. Enrique
Barreiro. Su nombre es desconocido, pero

pronto sonará y se impondrá como todo

ipositivo valor y será una gloria más para

que va despertdndo poco a poco de

su perezoso letargo. Es de Pontevedra. en

donde sus padres tienen un modesto taller

fotográfico, imoulsado ahora a más grandes

vuelos por el talento artístico de Ramón.

'hermano del inventor.
Solicito de Enrique Barreiro una entre

vista y soy conducido hasta un pequeño
cuarto en el que en inverosímil algarabía,
se amontonan frascos de los más distintos

aspectos, máquinas, fragmentos, ruedas

erairford y NO¡(y oX ciii, en una es

cena de la película "Como las mariposas'

dentadas, trozos de pellculas. Más que ga

hinete de trabajo de un estudioso y cons

tante trabajador, parece el tabuco fantas

magórico de un nigromante.
Reunidos como antiguos amigos y sin que

se dé cuenta de que le estoy interviuvando

a sucesivas preguntas mías como simple
curioso, va hilando con palabra justa y lla

na de hombre modesto, la historia, evolu
ción y desenvolvimiento industrial de su in

vento, así como su comparación con lo oh

tenido por otros investigadores hasta la fe

cha. Se expresó así
"Hace ahora justamente cinco años que

concebi teóricamente ml procedimiento, con
sagrándome desde entonees por entero a su

estudio y realización. El primer obstáculo

fué la falta de medlos económicos; esta
earencia de aparatos, máquinas, locales y

material exprofeso para esta clase de tra

balos reta rda ron mucho mi labor; Pero
siempre tras la idea fija de llevar al terre

no práctico la einematograffa en colores na

turales. vencí uno tras otro estos obstácu

los. construyendo yo mismo los apartos
neeesarios, logrando al cabo felizmente mi

cometido".
"Mis nrimeros ensayos tuvieron como ba

se el eonocido método tricromático, que es

afin el usado en casi todos los proeedimien
tos de fotografía de colores y one se debe

en su mayor parte, a los franceses Ducos

du Hauron y Bequeret. v es tan viejo
como los comienzos de Ir

fotografta".

(;(rtrude Olmstead Zazu Pitts, en una

‘'seena de la película "Montecarlo"

"Consistfa principalmen
te mi primer método, en

tomar sobre la película el

nematográfica, sucesivamen
te y en orden alterno, fo

tograffas seleccionadas, a

través de filtros complemen
tarios, rojos, verdes y vio

letas; por lo que al eorrer
se la cinta en el aparato

proyeetor, reconstitufan la

escena en sus colores natu

rales".

"Mas este sistema que
presenté en Madrid a la

aprobacIón del director tée
nico de la casa Kodack.

Dr. Mees. aprovechando su

El invento de un gallego

paso por la capital de España en viaje
de inspección, tuvo por resultado el con
vencimiento de que en la práctica trope
saría con dificultades de todo punto im

posibles de veneer".
"Estas dificultades consistían en lo si

guiente: el fundamento de toda la ei

nematografía estriba en la imperfee
ción del ojo humano, en su tardanza en

darse euenta de las mutaciones de imá

genes, cuando éstas se realizan rápida
mente. Esta imperfección de pereepción
origina el que obtengamos al pasar la

película la sensación del movimiento de

las figuras. Pues bien, para que esta sen

sación se produzca sin imperfecciones en

la película negra, se necesita que pa -

sen por lo menos diez y seis imágenes

por segundo; en mi primitivo procedi
miento, dadas las tres áreas consecuti

vas de colores filtrados, para obtener la

persistencia de un color, era menester co

rrer tres espacios, y por tanto para lograr
una visión buena de movimiento y colorido,
se necesitaba triplicar el numero de lmáge -

nes que se necesitan para la película ne

gra; es decir, que para conseguir una bue

na proyeeción era necesario que por lo me

nos pasase la película a una velocidad de
euarenta y ocho imagenes por segundo. Y

esta dificultad era insuperable, porque no

hay máquina que pueda resistir mucho

tiempo tal velocidad, ocaslonando además
una fuerte trepidacl6n, que se retlejaba en

las lmágenes, molestando la vista del ex

pectador".
"Hasta que escuché la opinián del téc

nico señor M.ees, creía que tal defecto po
dría salvarse construyendo una maquina
ria adecuada, que multiplIcase la velocidad
del movimiento, pero después de sus razo

namientos, me convencí de que mi primer
ensayo había fracasado".

"No me desanimé por ello..."

Sigui6 bablando, siempre contestando a

mis preguntas, diciendo cosas interesantf

simas sobre su invento, pero por no can

sar al lector, las expondré en otro articulo
con la mayor veracidad posible y compren.
sión de todos.

M. RIVAS VILLANUEVA.

AM.0).08a ,I•eM1 1 la bonita pclieula "La

nrio fingida"
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Las mujeres malas pero bellas

Las "vampiresas" de la pantalla son el atractivo del placer
peligro de algo fatal, extraño y tenebroso

Relieves fabulosos adquieren, ante

el concepto del público, las «vampire
sas» de la pantalla, contornos de ti

pos de leyenda y bellezas hiperbóli
cas...

Son, para muchos, mujeres fatales,

cuya accidentada y brillante existen

cia ofrece la sugestión del misterio, el
atra.ctivo del placer y el peligro de

algo fatal, extrafio y tenebroso...
Para otros, la «vampiresa» es un

tipo artificial, falso, híbrido, cuya vi

da es un compendio de pequefias co

medias insignificantes y huecas.

Y para algunos, los menos, es ona

pebre mujer que ante el objetivo de

be mantener una personalidad que no

es la suya..., porque hay que vivir.

i,Cuál de estas opiniones se acerca

más a la realidad?
Posiblemente las tres.
La primera, por tratar y definir

ese tipo sensual y fastuoso, que ya
es popular como propio de la «vam

piresa» y de nadie más.
La segunda, porque, para quien ha

vivido recogiendo experiencia de

hombres y cosas, la mujer «vampire
sa», en la vida real„, es un ser exen

to de sentimentalismos y debilida
des propias de todos los humanos.

Su rol negativo en la vida, justifi
ca su atrofia sentimental.
La tercera opinión, que afirma que

la «vampiresa» de la escena es una

pobre mujer que finge todo ante la

pantalla, puede que también esté en

lo cierto y acaso más cerca que las

otras de la verdad.

Porque, indudablemente, ní todas

las «vamplresas» de «cine» son tales
en la vida, ni las que lo son en la

realidad lo exhiben en la pantalla.
No puede hacerse a este respecto

una determinada especificación.
Pina

eesea Pertini, Theda Para, Párbara

la Mare, etc..., eran mujeres de sin

gular belleza v gran fuerza de exnre

sift, rovas exhiciciones einematoerA
firas acusahan temneramentos opues

tos. eustos enntrarins v hasta — po
drIamos elecir — maneras amorosas

muy diversas entre sí.

En nada coneordaban moralmente,

v, sin emharen. a todas se las cali

firahn con una sola determinariém:
,vomniresa».
T,n viAn íntima de la Miniehelli era

una sureción de nnasinnades eornon

res, de los rginlos uu corn7f,n lmn

malfrerlio coda la Ttnro

;;SENSACIONAL!!
No deje usted de adquirir EL CINE la

próxima semana y hacer que hagan lo

mismo sus amistades. Publicará algo que

les interesa mucho. No dude que nos lo

agradecera.

Fay Larnphier, Miss Arnérica, en actitud

fascinadora, parece invitar a que el lec

tor la acompafte.

ei

fastuosa, superficial, «pour la ga
lerie», era teatral en todos sus as

pectos; lo mismo la de Theda Bara,
pero no la de Bárimira la Marr, or

denada, seria, de gran espiritu de
ama de casa y pos.eedora de un no

ble amor a la familia.

¿Cómo se explica, entonces, que
siendo tan diferentes entre sí, con
cordaran en su aspecto artístico?
Eso prueba la razón que asiste a

quienes afirman que la doble per
sonalidad de la.s «vampiresas» es

una realidad. Tomemos, por ejem
plo, la más moderna, la que arre
bata a los públicos actuales cuan
do desarrolla en toda su amplitud
sus grandes recursos escénicos: Po
la
Pola Negri es el espanto de las se

veras mamás tradicionalistas. En
cambio, es el encanto de los jóve
nes «an dernier eri», de las jóvenes
al día y de respetables ancianos, que
piensan que sus earteras no estarfan
llenas como están, si ellos se encon
traran más cerca de Pola.

Y quizá Pola, la mujer satánica,
rfa, de esos arrestos donjuaneseos y
se pase muy bien sin ellos, pues, a

lo mejor, 511 satanismo es «pour la
galerle», o mejor dicho, para el car

tel.
Si no, /,cómo Valentino pensaba

centraer enlace con ella Segfiramen
te, no era ciego ní se lo podrfa su

poner tonto...
Ahf tenernos entonces una «vam

piresa» muy familiar, mii:v decenti
ta y más que nada, de acentuado es

pfritu burgués.
Se cuentan de ella innumerables

anécdotas que la deseriben como una

muiercita seria, laboriosa, enemiga
da frivolidades...

Ella misma se ha comnlacido siem

pre en destacar su afición al hnear.
como preocupación esencial de su

vida.
Una de las razones de su divorcio

con aduel noble polaco — su primer
esposo — fué, segán narró a sus 1n
timos, el hastfo del amblente frivoln
aue éste la haefa freenentar.

Su fama de evamniresa», muier
frívola, etc.. fué heeha nor la reela
Tne de sus empresarlos.

Doris O'NEILL.

Tos ÁTIT,PIPS, abril de 1927.

Le. mejor lámpara inrompible

RAY
Montada con

ALAMBRE CONTINUO

Rambla de las Flores, 16. - BARCELONA
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El Mundo de la Cinernatografía
Barcelona

POR ESOS C1NES

Karxaul y Cataluña. — Metrópolis, Ufa.
— Un gran triunfo de la cinematografla
alemana, euya presentación e interpretación
portentosa pone de manifiesto lo magnifica
que es esta cinta de la casa Ufa, que

no ha escatimado nada para que re

sultara una verdadera maravilla.
El argumento de la cinta encierri

(lentro de una forma exagerada. al

guna.s veces quizás excesivamente, un

profundo estudio del eterno problema
social, la lueha entre el capital y el
obrero. El ideal que se persigue es

bello y digno de toda clase de ala

banzas, pero la forma en que está ex

puesta. la injusticia de la situación
a que el clominio de la máquina so

bre el hombre puede Ilevarnos, resulta

en algunos momentos excesivamente

deprimente para el espectador.
Fritz Lang, el gran director alemán.

ha realizado indiscutiblemente con es

ta cinta una de las más portentosas
y grandes hazafias del mundo de la el

nematograffa. Es tal el cuidado que

ha puesto este hombre en la direceión
de la pelfeula, que en todas y cada
una de las eseenas, se advierte la in
tervención de Sll mano experta y eon

elenzuda. pues ni el más Ilgero deS
euldo, ni el más Insig-nifieante detalle

que pueda perjudicar la erandlosidad
de la cinta se advierte en el trans
curso de su proyeeción.
La parte técnica y de presentación.

es otro alarde de dominio, y de •

cono

eimiento, que vlene a cimentar el va

lor de los elementos que intervienen
en la filmación de la pelieula. Las vis
tas de la eindad subterránea, asf co

mo.las de la eindad superior, con sus

jardines, terrazas, calles, ete., y las
transformaciones que eree ver el pro

tagonista al oeurrir la explosión de la
sala de máquinas, es algo prodigioso
y nunca visto.
La interpretación es también insu

perable, sobre todo por parte del pro
tagonista y de la muchacha que tiene
a su cargo el papel de herofna. joven

, obrera conductora de muchedumbres.
Una nota discordante entre la gran

diosidad de esta maravillosa "Metrd
polis", son los titulos d(1 gran dra
maturg) linares Rives. No hay duda

que Linares Rivas s un preclero es

critor, tanto en la novela como en el tea
trG. pero sus tftulos no son tan
como sus obci; en una palabra. AO sen

cinemotográtlet.s, pero esto no quita mér,.tc
a la cinta, que triunfa por si sola.
";, Quiere usted hacerme su esposa?".

Príncipe Films.— Pelleula algo antigua y
con un argumento que carece en absoluto
de novedad, y sólo tiene esta cinta el mé
rito de estar interpretada estupendamente
por Alice Joyce, la mejor; Virginia Lee
Corbin y Malcon MacGregor.
"Ricardito, hijo de millonario", Gau

mont. Lo que siempre interpreta este

intrépido saltarfn y que hace pasar agra

dablemente el rato.

Pathé y Capitol Cineme. "El tumbón",
Fox. Una pellcula con mucho más sen

tido comán que la mayorfa de las que nos

presentan por est,; locales de Dios y que

no obstante, no acaba de convencer! al

Nosotros, sinceramente lo decimos, es

lo mejor de Buck Jones, y quizás de lo

DORIS KENYON
en un tnomento "arrebatador de corazones"

mejor que en el género a que pertenece nos

ha sido presentado hasta la fecha. El pd
blico deberfa situarse más en el ambiente
en que se desarrollan las cintas y tomar
más parte en los problemas que viven los

intérpretes, y entonees comprenderla y aco

jerfa como se merecen, estas producciones.
que son merecedoras por todos conceptos,
de las mayores consideraciones. Madge Be

Ilamy y Buck Jones, los intérpretes prin
cipales, bien, como siempre, secundándoles
acertadamente Leslie Fenton.
"Juanito, córtate el pelo", Metro Gold

wyn Mayer. — Buena ha de ser esta cinta

y estupendo el trabajo de Jackle Coogan,
cuando consigue que durante la hora y me

,
dia que dura su proyección, y pesando co

mo pesa toda ella sobre el pequeflo artista.
no Ilegue el pdblico a sentir cansancio
aburrimiento.
Es una comedia de ambiente deporti,vo,

en la que nos muestran un Jackie igual y
diferente al que habfamos visto en sus an

teriores producciones, y en ésta asisti
mos al traseendental eambio que ha
sufrido este muchacho, mimado de to
dos los públicos, al perder sus carac

terfsticas meIenas. A pesar de que
éstas desaparecen, él continda siendo
el magnffico artista de siempre, que
con tanta facilidad pasa y os hace pa
sar de la risa al, Ilanto y que lo
mismo que antes nos demuestra en es

ta cinta que lo mismo interpreta un

drama que una comedia. Esperemos a

ver su próxima producción, en la que
ya le admiraremos del principio al fin.
sin sus melenas, y ojalá que podamos
emitir un juicio tan satisfactorio co

mo el de ahora.
e07iRellM. — "La dama indómita".

Paramount.--No corresponde esta ein

ta. por su argumento y presentación, a

la eategorfa de los artistas que la in

terpretan. todo ellos son. Indudahlemen

te dignos de tomar parte en pelfenlas
mejores, en las que puedan lueir más

ampliamente sus grandes dotes y con -

dielones de artistas verdad. El argu

mento está bastante sobado, y suerte

que la interpretación corre a cargo de

Gloria Swanson y Laurence Gray.
"La fuerza del querer", Paramount.
Poca novedad tiene también esta

einta, realizada en 1925 y que en

aquella época hublera sido de las me

jores, pero que ahora, con lo rápida
mente que adelanta el einematógraf
ha quedado relegada a ser una cinta

medianeja, sin más mérito que el tra -

bajo que en ella realizan Lila T,eP

Tomas Meighan. Fran ea Milefl 11 s'

Wallace Beery.
JUNTOR.

Madrid
"TRES HOMBRES MALOS"

Mucho se ha hablado de esta pell
cula en España y fuera de ella, pero
aún no lo suficiente; merece más co

mentarios si cabe. "Tres hombres ma

los", es reahnente el más grande
acierto de la Fox; constantemente

1108 está dando esta poderosa empresa ame

ricana, excelentes films, pero ahora ha ve

nido a demostrarnos con tan magnifica cin

ta, que puede y sabe hacer peliculas de in

discutible valor.
"Tres hombres malos", es una pelicula

insuperablemente ambientada, de interesan

te argumento y magnifica interpretación.
Los realizadores han logrado reunir ele

mentos valiosísimos, que han dado como

resultado una colaboración diffeilmente su

perada. No cabe duda que ha tenido que

preceder un concienzudo estudio psicológico
de cada Intérprete a los trabajos de impre
sión y que ese es el seereto de haber ob_

tenido tan ópimo resultado.
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Una pelicula deseada

El ingeníoso hidalgo don Quijote de la Mancha
La casa Gaumont, de Barcelona, pre

sentó ayer en el Tívoli, una de sus gran
des exclusivas: «El ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Mancha».
Para España esta presentación tiene

un enorme carácter de tras

cendencia; no es solamente
un gran acontecimiento de
orden cinematográfico, sino
también de orden nacional.
laDon Quijote de la Man

cha» en película!
Hacía mucho tiempo que

esperábamos poder decir es

to, pero esta es la primera
vez que una editora acome

te la empresa árdua, sutill•
sima e intensisima, de la es

cenificación de la obra de Mi

guel de Cervantes. .

Esta es la primera vez que
una productora, la Palladium
Film, de Copenhague, con

armas ligeras y muchos

arrestos, se ha enfrontado
con las dificultades de todas
clases que representa la tras
lación al celuloide del monu
mento glorioso de nuestra li
teratura.

Muy peligroso y temible de
bió ser el gigante de la re

alización de esta película,
cuando los famosos paladi
nes cinematográficos ameri

canos, ingleses, alemanes y
franceses, no se atrevieron a

retarle, sino que bajaron pru
dentemente sus lanzas y die
ron vuelta discreta a sus ca

ballos abandonando el campo
donde se ofrecía a su es

fuerzo una tan resonante vic
toria.
Y en las páginas densa:

del libm inmortal, quedó D. Quijote de

la Mancha, batallando con las exaltacio
nes de sus ideales transformados en ves

tiglos y endriagos fantásticos, sucurn•

biendo a las artes de los encantadores
de sus desalientos, o soflando las mara

villas de un Dulcinea imposible...
Quedó, pues, todo el espíritu español,

-todo el rancio espíritu sofiador y arroja

la vida gráfica de la pantalla?
Y así hemos esperado año tras afio,

que una sensibilidad y también una au

dacia extraordinaria, empujasen hacia
el castillo encantado donde se reserva

ba la grande empresa, al es
forzado caballero que debía

ganarla lanzándose a la

magnífica aventura.
Y el héroe surgió por fin:

Lau Launtzen, el director de
la Palladium, con un amplio
y hondo conocimiento del
gran personaje cervantino y
del alma de la obra, ha esce

nificado sus aventuras más
célebres: los molinos de vien
to, los galeotes, las contien
das de las ventas, los encan

tamientos, la apoteosis en ca

sa de los Duques, la muerte
del hidalgo, etc., etc., desen
volviéndolas entre el bello ro

mance de la historia de Lus
cinda y Cardenio el Roto.
Los soberanos paisajes de

Sierra Morena, los campos
de Castilla y los solemnes mo

numentos históricos avileses

y toledanos, han formado el
fondo de la acción, todo pure
za y propiedad.
Por esto pensamos que si

Miguel de Cervantes hublese
presentido el cinematógrafo,
habría hecho que un Cide
Hamete Benengeli diligente
trasladase a la pantalla las
aventuras más ignoradas y
los pensamientos más secre
tos del Caballero de la Triste
Figura y de las andanzas de
su donoso escudero Sancho
Panza.
Y se nos ocurre también

raza, al que sólo el verbo que una película como la que ha produ
profundo y fecundísimo del principe de cido la Paladium Film, sería la que
los ingenios, pudo dar cuerpo y figura. hubiese imaginado Miguel de Cervantes.
¿Qué habilidad escénica podía llevarlo a I. M. POLO.

do, de

Don Quijote y Saneho Panza

la la

papeles en los que puede lucir su extenso

¿Se debe decir. guardarropfa.

Mny difícil sería poder decir quién es

el "árbitro de la elegancla" en la pantalla
en lo que al sexo masculino se reflere. El

joven Ford Sterling, más conocido por el
herofsmo con que recibe los pasteles que
le arrojan a la cara en un sinntImero de

escenas cómicas, que por el corte irrepro
chable de su Indumentaria, es hombre que
al entrar en escena se adapta al papel
que representa y olvída su gusto personal
en el vestir. De ahl que el ptIblico no pue
da conocer al artista que en Cinelandla
viste con mejor gusto y a quien se con

sidera como "el árbitro de la elegancla",
en la colonia dinematográfica de Holly
wood.
Unicamente en eus tIltimas produccio

nes para la Paramount, Mr. Sterling se

presenta en la pantalla tal cual es en los
salons del gran mundo, caracterlzando

- visto
dos"?

ya "Gigantes y cabezu

hace unos dfas

Reforma.

--14Cómo, si se estren6 en el teatro TI

volí hace cuatro días, como quien díce?

Sí, hombre, no hay que ser primo.
—No te entlendo.

—Pues me explicaré. En el teatro Tf

voll debe haber costado la entrada dos

pesetas, mlentras que en el cine que la vi,
sólo cuesta 60 céntimos, y casi tan pronto
como allí. ;.Me entiendes ahora?

Sí, ahora comprendo...

* * *

en el cine de la

Sobre la marquesina del Capitol, de la
Rambla, se alza un cuadro metido dentro
de un cajón, con un acorazado pintado.
cafioneando algo que parece un pueblecito
de la costa rifefia.
Nuestra felicitación a la notabílidad que

lo pintó por la sensación de realídad que

produce su "rífeñada".

* * *

Hemos recibido los últimos números
de la espléndida revista "Fotogramas",
de Madrid, y de la simpática "Escena
rios", de Valencia, cuyas mejoras y éxi
tos celebramos.
Menecen narticular mención las nota

bles críticas, ceflidas siempre a la ver

dad, que publica la notable publicación
hermana "Fotogramas".

¡Animo compafieros madrilefíos! La
tarea es muy ingrata, pero el triunfo se

rá al fin nuestro.
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NUESTEOS REPORTAJES EN HOLLYWOOD

Rod La Rocque
Maflana de primavera, hermosa y fra

gante. a todo gas, a primeras horas de
la misma, me dirijo hacia Culver City,
donde segtin promesa del propletario del
nombre que encabeza estas líneas, espero
intervinarle.
Sin ningfin tropiezo, cosa rara, pues mi

cacharro tiene ya una edad bastante con

siderable, llego a los Estudios de De Mille,
donde encuentro la primera dificultad del
día, el portero, guardiAn o careelero, lill
mesele como se quiera, de los mencionados
talleres productores. Hillard, el negro flel
simpAtico cumplidor de las órdenes que le
dan sus jefes. Me recibe con cara "fero
chi". y con ánimo de no dejarme pasar,
pero mediante la presentación de una tar
jeta de Mr. De Mille, en la que se ha
ce constar se me deje libre el paso, el mis

Rod La Rocque en una escena de "La ca

ma de oro", actuando con Vera Reynolds.

mo me conduce al cuarto del actor prefe
rido, del "mago" de la cinematograffa, Rod
La Rocque.
El nombre de este artista, sindnimo de

esfuerzo y éxito, pues es uno de los que
más rápidamente ha pasado de los tiltimos
puestos del mundo de la cinematografla a

uno de los lugares más pree.minentes entre
los cultivadores del séptimo arte. No es

que haya alcanzado esta altura explotando
la popularidad de otros o blen el escánda
lo sensacional, sino que lo ha hecho gra
clas a su egfuerzo personal y a su gran ta

Rod La Rocque y Vera Reintolds en la cinta
"Pies de aretlla"

lento artfstico, y cuando la fama
se ha conseguido merced a esos

medios, es indudablemente digna
de toda admiración y respeto.
Estas consideraciones las voy

haciendo mientras me dirijo, guia
do por el portero, al cuarto fie
Rod y cuando llego a éste, me en

cuentro al simpático galán, pre
parándose para rodar unas esce
nas de su última producción.
Cruzamos los saludos de rúbrica

y él se disculpa por verse obli
gado a que la entrevista sea bre
ve, pues Mr. de Mille alejando
el magnffico dis que hace quiere
filmar unos exteriores, por lo que
inmediatamente empiezo el inte
rrogatorio.

¿CuAl es mi opinión sobre la
mujer y el matrimonio?
Mi tipo ideal es una mujer delleio

sa, mucho de modernidad y afloranza
de los tiempos que fueron, o expre
sado de otra forma, una mujer muy
siglo xx y al mismo tiempo muy si
glo xix, cosa que es una creencia
particularlsima, que quizás pocas ve
ces halla realización en las mujeres
de hoy dfa. y que estoy convecido
que no gusto a todo el mundo.
En cuanto al matrimonio, creo quela pareja ideal es la que esta for

mada como la nuestra, es decir, por
dos individuos de la misma profe
sión, pues así, estando los dos acos
tumbrados a la vida y a las
exigencias de los estudios, no
siente molestia alguna por las
salidas y ausencias algunas ve

ces intempestivas e imprevistas.
Considero que la peor desgracia que

puede ocurrirle a un artista. hombn
o mujer, es que el compafiero de sa

existencia sea celoso, pues debido a
nuestra profesión, lo que en otros
matrimonios es un contratiempo que
puede ocasionar disgustos y dispu
tas, es en nosotros una verdadera ca
lamidad. que no tiene arreglo y que
forzosamente conduce al divorcio.
-- Cuál es su opinión sobre las

modas masculinas y femennias ac

tuales?
Considero que las mascull

nas. si se exageran, son una
verdadera estravagancia, muy a

propósito para realizar, mediante su

concurso, una pelfeula cómica o una
comedia bufa, pero aceptando solamen
te la parte discreta y elegante de las
mismas. creo que son mucho más có
modas y elegantes que las que hace
diez o doce aflos.
En cuanto a las femeninas, por el

sólo hecho de ser las mujeres las que
las aceptan ydifunden, debemos con

siderarlas como buenas, por extrava
gantes y absurdas que sean, pues
mientras la mujer no plerda su fe -

minidad, todo lo que haga y Ileve ha
de ser forzosamente bello y atractivo.

me dice usted de su espo
sa Vilma Banky?

Rod La Roque y Vera Reynolds en "Pies
de

---,Por lo que le he dicho a usted sobre
mi tipo ideal, habrá comprendido, si ha
tratdo a mi mujer, que es la esposa por mf
soflada, y realmente, a pesar del poco
tiempo que Ilevamos de casados, me he con

vencido de que nome be equivocado al juz
garla y al escojerla por compafiera de mi
vida, es buena, complaciente, cariflosa.
económica, amante del hogar y al mismo
tiempo sabe vivir la época actual, sln de
jar de ser por eso, hacendosa y creo que
con el tiempo, si Dios quiere, será una

buena madre de familia. Es decir, que mi
Vilma es la mujer que más se asemeja a!
Ideal por mf forjado,

é,Le gustaría más que fuese chico
ehica su primer hijo?

Rod La Rocque y Leatrice Joy en la cinta
"El triatnfo"

—Le diré; como preferir, preferirfa qtus
fuese las dos cosas, pero como eso no es

posible, no quiero demostrar preferencia por
ninguno de los dos sexos, para no sufrir
luego una desiluión.
Vilma si, dice que quiere que el primer

hijo nuestro sea varón y que se parezca a

su padre.
Yo, interiormente, y sin que se Ilegue a

definir blen el deseo, ,creo que preferirfa
una encantadora nifla que sacase todas las
virtndes y eualidades de su madre, pero co

mo le he dicho antes, no llego a concretar
el deseo, pues no quiero que al nacer mi
primer hijo, si es varán, sufra una desilu
sión, que en los primeros momentos haga
que lo mIre con antipatfa.
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—¿Le gusta más la tranquilidad en

una hermosa casita de campo, junto con

su esposa, o bien el movimiento y aglo
meración de una gran ciudad, o los
viajes?
—La vida de campo me encanta, so

bre todo después de un perfodo de gran
actividad productiva, pero a la larga me

cansa, y entonces mi gran placer son los
viajes, quizás porque a Vilma le entu

slasman.
La vida en una gran ciudad, debido a

mi mucho trabajo, no he podido sabo
rearla. pero he de decirle que no me

gusta el movimiento, el barullo y la

aglomeración de gente que hay siempre
en ellas, me marea y hace que aborrez
ca esas aglomeraciones humanas, que se

Ilaman grandes ciudades. Sin embargo.
también me gusta pasar una temporada
corta en ella, pues a todo debe aeos

tumbrarse el hombre y nunca debe sen

tir aficiones u odios exagerados po”
nada.

Se halla usted satIsfecho con su

actual lugar entre los "actores" del ci
nema?
— Satisfechísimo y creo no lo merez

eo. pues a pesar de que Ceeil ha hecha
de mf un buen actor, reconozeo que no

me corresponde el lugar que la afición
me ha asignado.
Todos mis esfuerzos han de encami

narse, como ya lo hago, a demostrar al
pfiblico que no trata con un desagrade
eido ,y a lograr que el lugar que injus
tamente hoy ocupo, puedo ocuparlo por
derecho propio, y mereed a un trabajn
que sea verdaderamente merecedor Je
esa recompensa que el nfiblico por ade

.4111119Ma4a~,~ ..ava"

El 0 ecío
Si Víctor MeLaglen y MeNamara

perdieran alguna vez su empleo como

actores de películas, les esperaría una

fortuna como saltarines y corredores. En
"El preclo de la gloria", ambos tienen
que hacer una carrera en motocicleta.
para volver a sus bases militares, a 100
kilómetros por hora. McLaglen, que ha

ce el papel de capitán Flagg, ha pasado
baAtante tiempo en Bar4e-Duc, y de

pronto ve que sólo le faltan dos horas

para volver a su puesto, no quedándole
otro recurso que sentarse en el side-car
de una bicicleta y ver en qué tiempo
ésta puede recorrer los 140 kilómetros
sobre carreteras franeesas. Flagg se

siente algo débil, después de una se

mana de juerga, y MeNamora, su asis

t—ente, se siente todavía peor.
—Abora — les dijo el director

Wals a la nIida. diciéndoles lo que

tenfan que hacer marchen a una ve

locidad terrible, Inciendo zig -7ag d: un

lado a otro de la carretera. paaen a un

milímetro de ij carro de paja, y por

fin, atásquense (9 un hoyo, saltando tos
dos por enelma del manillar, l no es

tán ustedes bien deeididos a hater esto

recurtiremes al truco de ponerles susti
tutos,nero...

Rod La Rocque, de arriba a abajo, en "La
caina de oro". "Pies de areilla", "El triun

fo" y "La cama de oro"

lantado me ha otorgado y al que estoy
muy agradecido por su favor.
Protesto enérgicamente de los concep

tos expresados por Rod y le hago saber
que la afición no otorga su favor así co
mo así y que cuando ella le ha otorgado
ese título, lo ha hecho porque realmente
lo merecía, y porque es un gran artista
que no tiene por qué tratar de superar
se, pues ha Ilegado ya a un grado de
perfección en sus interpretaciones, que
pocos actores aleanzan.
Niega semejante suposición, yo le hago

algunas observaciones más, pero debido
a su modestia, que se empefia en dismi
nuir su valer, y en vista de que no lo
graríamos ponernos de acuerdo, lo dejo
correr, y paso a mi última pregunta,
pues ha venido bace ya un rato un em

pleado a decirle:
—Mr. Rocque, Mr. De Mille le llama

a escena.

/Piensa usted volver a filmar au

Europa?
_,Por ahora, no: pues aparte de que

me lo impide mi contrato, me lo priva
también el agradecimiento que deb,,
este gran país, que ha heeho de mí en

poco tiempo un artista célebre y -

de todos los pfiblicos.
Salimos del camerino, él hacia su tra

hain. y yo hacia casa, para poner e2

limpio estas sabrosas declarciones del

gran artista francés, triunfador de HŒ
Ilywood, todo modestia y seneillez, qu:
se llama Rod La Roeque.

ALAN ROBERTS.

Los Angeles, abril 1927.
re:

6,(P~"gra

de la Gloria
MeLtgl..1 v MeNamara, se miraren

uno al otro y wiraron luego la trotoci
eleta. Parecía esta un mecanismo _

ofensi.,,) y dAirle.se una última mIrada
el uno ni oh o, se montaron, dignuest» a

hacer lo qce les deeían, o morir, Empe
zaron a zigzaguear y a pasar a milUne
tros de carros, y McLaglen sometió,
hasta que le tomaron primeros términos
en el side-ear, ensefiando la expresl
de su cara al tomar una revuelta a cien
kilómetros por hora. Fué una escena

tan divertida, que los comparsas se des
ternillaban de risa.

Al fin vino el choque, y aunque las
instrucciones eran que fuera sencilla
mente una patinada, por medio de m

cual fueran los dos despedidos, MeNa
mara, en el último momento, perdi6 la

dirección, resultando un verdadero vuel
co de la motocicleta, cosa que tenían or

denada, pero que McNamara quedase
debajo de ello, como sucedió, es más de

lo que se les había dicho. McLaglen,
tomado por sorpresa, salló despedido cou

la cabeza por delante, describlendo tres

completos saltos mortales y haciendo
desencadenar tales carcajadas en los que

lo estaban observando, como no se había
visto nunea en semejantes casos.
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NUSTBO CONCURSO

Gazapos pelícu
leros

«LOS HIJOS DE LOS HOMBRES PO
BRES». — Al principio de esta película,
cuya acción figura que se desarrolla en
unos cinco o seis años, las hijas del he
rrador Juan y de su esposa Alicia, o

sean Teddy y. Buddy, de siete y cinco
aflos, respectivamente, son las mismas
en estatura y edad al finalizar la pelícu
la, pues no han cambiado en nada. Me
parece que aún llegaré o tiempo de co
nocer algún específico cinematográfico
que a los viejos los volverá jóvenes. ¡Así
seal. — J. A. S., Tarragona.

«DICHOSA JUVENTIJD». — Jorge
O'Neil pregunta al camarero de un bar
por el domicilio de la sefiorita Eva, pero
el hermano de ésta, que está allí, hace
sefias al rmarero pkt•z, que calle y así
lo hace éste. Luego, en otra escena, Jor
ge llama en casa de Eva. ¿Cómo, cuándo,
dónde supo Jorge la dirección de Eva?
Si no es ningún pecado creo que el pú
blico puede saberlo. — J. G. L., Zara
goza.
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PEDRO MARTIR, 50 •

▪
Telefono 2975 G. GRACIA •

•

Peluquería de Señoras
• ANTONII0 VILA

Masaja, Manicura, Depilación de
Iiilas cejas, Champú, Ondulació
e (Marcel v permanente), Tintura
• Henné a 12 pesetas aplicación.
• SANTO DOMINGO, i, y SAN

«RIN-TIN-TIN». — En una de las
principales escenas, el abuelo Carlos,
que es ciego, plercle el bastón al caer

por unas rocas„ y en el resto de la pe
lícula aparece llevándolo. Me 'parece ex
trafro porque lo más difícil de recuperar
es un baston o un paragutts. — J. G. L.,
Zaragoza.

«EL MISTICO», — Dice el letrero «...y
se encontraron los corazones...» y sc, vé
subir al protagonista al «Metro» y nada
más. Supongo que los otros corazones ya
habrian tomado las de Villadiego. —

J. M. C., Barcelona.

«YARIETE». — Emil Jannings, des
pués de haber matado a Martinelli, en
la habitación de éste, sale de la misma
abriendo la puerta sin utilizar la llave
que se guardó en el bolsillo cuando la
cerró por dentro. He ahí planteado un
nuevo problema, ¿para qué sirven las
llaves? — A. B., Santander.

«EL SUENO DE UN VALS». — Rokof
se hace servir una copa de champarla
en una cervecería. El carnarero se lleva
la botella acto continuo (¡podía haberla
dejado!) y Rokof apura todo el conte
nido de aquella y al poco rato vuelve a

beber. ¿Cómo pudo repetir estando au

sente la pródiga botelllla y vacía la co

pa? ¿Para ilusionarse de que volvía a

gustar el rico espumoso? Sería un caso
de autos.ugestión digno del ,análisis (sin
champafia), de los sabios. — D. R., /14:
drid.

«CAMINA, FLOR DE GAI,ICIA». —

Cuando el seductor, en casa de Carmi
fia, se reconcilia con ella, que está en la
cama, la habitación tiene un fondo de
pared rústica, y cuando la imagen del
seductor aparec después aumentada en

el lienzo, tiene un fondo de cortinajes
muy lujosos. ¡Pobre Carmifia, si ella se

lo merece todo! — P. V., San Quirico.

«HOJAS DE PARRA». — Cuando apa
rece Adán tomando el desayuno demues
tra prisa por marchar a la oficina. ¿Có
mo pudo ser esto últirno si entonces sólo

cuidaba del l'araíso? — Srta. C.,
Tarrasa.

Cninenos de

5minuto.9

Óescwarecen
pelas superflua3

.gracza.9,21.
»epilatovio

Maria.,Stuard, único
queno perjudica elcutispormucl3o
quese u5c - 40afios c)e exito -

OLVENTA EN PERFWIERIA5

120 LA V1RCEN DE CALIFORNIA

América tenía la producción de películas, que arrojaba
uno de los mayores coeficientes de exportacion en los Es
tados Unidos.

Por otra parte, las tendencias y las profesiones de los
rusos emigrados eran casi todas ellas anormales. Forzosa
inente se veían obligados a dedicarse a actividades que a

otros les hubieran parecido absurdas y excéntricas; pero
no podía olvidanse que los emigrantes rusos esparcido,-;
por el mundo eran, en su mayor parte, gentes inl
para el trabajo físico, antiguos nobles y militares que
pasaban el tiempo, en Rusia, en una vida de holgariza
esparcimiento.

Al hablarle de sus proyectos y de qi Norah Hatki
wicz había entrado a formar parte de la cqmpañía «Nor
ma», Schuroff le dijo

—Yo puedo darle una carta de presentación para un
compatriota nuestro que tiene en la «Norma», en los es
tudios de Hollywood, un cargo importante en el deparia
mento de modas. Si puede servirle...

Ponisowsky la aceptó, explicándole que aunque su car
ta de recomendación a Norah había bastado, no estaba
do más el ser presentado por alguien.

Schuroff y Ponisowsky pasaron una inafiana feliz. Vol
vieron a sofiar. Todo no se había perdido las influencias
e intereses para que se viniera abajo el régimen políticode Rusia subsistían a pesar de aquel contratimpo.

Ambos estaban de acuerdo en que precisaba hallarse
preparados, pues lo saxreglos económicos con Alemania
en los compromisos de reparaciones de la guerra iban ha
cia su fin y era éste el primer paso para que el mundo
culto dirigiera su atención a lo que acontecía en Rusia.

Schuroff sofiaba aún en ver al buen Guillermo rigiendolos destinos de su país, y Ponisowsky en el retorno de la
influencia de las ideas moderadas de Kerensky.Desde luego, pensaron que precisaba activar las in
quietudes bélicas de Georgia y fomentar la revolución des
de Polonia.

Y feliz, niuevo, reconstruído, salió aquella mafiana el
bailarin Ponisowsky de su visita con el cervecero Her
mann Schuroff, anfiguo encanto de las damas de Berlín.

J. CALVO ALFARO 11

Ponisowsky se había transformado por completo. Habíase vestido por un buen sastre neoyorquino, pidiendodinero prestado a uno de sus compatriotas, y parecía,
ahora, un resucitado. Trabajaba febrilmente, manejando
papeles y escribiendo sin cesar. Sus ojos recuperaron
aquel brillo peculiar de genio y de dominio.

—La virtud no peligra cuando es verdaderamente vir
tuosa... Tú eres fuerte, Norah. Tu virtud no puede naufra
gar. Es algo sólido que se concreta en tu ser como esencia
de tu vida.

Y la hizo reflexionar que aquelloS primeros pasos junto
a Freedman eran un simple capítulo, corto, fugaz como
esos pasajes de las novelas, accesorios, verdaderos puentes
para in en busca de lo definitivo que en este caso era el
triunfo.

Narah volvió a sentir la sugestión de Ponisowsky. Elantiguo oficial del Zar conienzaba a agitarse, a sentir ydominar, acaso sin él, Norah hubiera rerrunciado a todo,
a la. gloria, a la fortuna, al triunfo, y se hubiera recogido
en sí inisma, cansada de luchar, en un ambiente de í
bajo metódico, rítmico, en alguna oficina de Nueva York,
olvidando el pasado y las glorias perspectivas dei nor
venir.

l'ero Ponisowsky, a su lado, redivivo, con deseos de
lucha y de victoria, era su juventúd de Moscou; era el
fastuoso palacio de su padre; era todo lo perdido y quepodía recuperar.

—¡Triunfarernos, Norah! — la dijo Poniswsky—. h
pesar de todo, triunfarernos. Tú me has salvado, me has
ayudado en los instantes más trágicos de mi vida, acaso
más que los propios momentos de la catástrofe de Rusia,
y yo, allora, te ayudaré. Iremos los dos a los estudios de
la «Norma». Trabajaré yo allí también, junto a ti, para ve

por ti, y para darte alientos.
El ruso hizo fluir a sus labios una sonrisa irónica.
—;Freedman! ¡Freedman! ¡Bah! Créeme: eso es un

puente. El te ayudará también y no debes despreciar suauxilio. Después, ¡qué se te importará de él ni de los
demás! Sólo necesitamos ser humildes mientras le,,,coata
mos nuestra fortaleza. Después...
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LA LEY DE LOS PUIRDS. — Charles

Jones, al echarse desde el techo del fe

rrocarril a una de sus plataformas, da

dos o tres empujones, involuntariamen
te al padre de la protagonista, y éste

dice airado... «telegrafiaré a la estación

próxima par que detengan a éste...»

Parece extraflo que desde un tren en

marcha se pueda telegrafiar. «ICosas ve

redes el Cid, que farán fablar las pie
dras!» — M. M. E., Valencia..

VENDABAL. — Al salir el perro co

rriendo con la misiva de Olive Borden,
un automóvil le fractura una pata, y en

resto de la película sale a escena sin

una venda siquiera. Si el perro no era

de goma merecía serlo. C. G., Vitoria.

EL AGUILA NEGRA. — Cuando Ro

dolfo Valentino, èn la posada, pide co

che y caballos, se ve como los paga, 4có
mo se explica que el cochero resultas<

luego ser un teniente de Rodolfo, y qut

pagara el servicio de éste al posadero
Esto es una trabacuenta. •Oue venga ui

contable! — Srta. L. J. C., Barcelona.

FAJAS "MADAME X"
PARA ADELGAZAR

Antes de Imeeree n,,pdo compre usted le tam de Cauchodrus

"MADAME X" •I mstante reduedvi •LA remdteart

ou linea mmoreri •11 sllusta y en Poces smmenss

MADAMIEX>

"

.D AME X

ESTAILECIIIIENTO EXCIUSITO Pill 5110(13

PASED DE ORACIA itt

SECCI1511 11111 CAláLlf101

RONDA DE 1ÁN PEORD, 11

Comprmis V direetemente de Febnea

sM intermedianos y si lueso con.ensen

te as le hará zu ima medida

Enmarnos catidoso Iluettedm

Contestemoe correspondencl,.

EL AS DE ESPADAS. — En la esce

na de un ciclon de arena en el desiert,o;
william Desmomi y Mary Mc. Ainster

que son los intérpretes) caen dentro ue

utt gran hoyo ue arena moveuiza.
sa£auos ue ella por un compa,nero, ve

mos a vvilliam que sate tuuo sucio comu

es natural; pero ai inslante ya lo vemos

utra vez timplo conio antes. iaqui ue la

habiLiUad de regon y de la lijereza
los limpia-botas! — M. H. LasteliÓn.

EL SEPTIMO CHICO. — Cuando San

plicio Honanza va a entrar en su casa y
su mujer ie manua que se quite los za

patos para no manchar ei piso de narro,

este oaeuece enseguida, pero al quitar
selus observo que estos estan compieta
mente limpios, y no lienos de barro co

mo uecía su «costilla.»». He de suponer
que Bonanza uegaría en aeropiano.

—

M. Ch. 1-1, Aficante.

«SCARAMOUCHE». — Mientras el

protagonista Ramón Novarro recane lec

ciones de esgrima, hay, en primer térmi
no de esta escena, un espectador que se

coloca unos anteojos de modelo moder

no, y la época a que se refiere aquella
no existían de esta clase. A cada época,
sus cosas y cada cosa en su época, ami

gos peliculeros, y perdonad el plagio. —

A. Ii P., Mahón.

«CALABAZAS». — En una escena,

Charles Ray, probando una manguera,
propina a su padre una ducha involun

tariamente, que le derriba al suelo, pero
al levantarse, el buen hombre no cho

rrea ni una gota de agua por remedio.

Esto tiene toda la apariencia de un la

vado en seco, ¡,no les parece? — Seflori
ta L. B., Barcelona.

am.

«SIN FAMILIA». — Cuando están ba

flando al perro Carpi, que es de pelo ne

gro, aparece blanco en el Denzo y mas

pequeflo, y luego se vuelve de pelo ne

gro otra vez. Si el perro usara camisa

cambiaría de ella como de color. — J. O.

B., Sallent.

¡N0 EMPUJAR! — Hemos recibido
amables cartas de estimados «gazapis
tas» preguntando por sus gazapos; sí los

hemos recibido, -a qué esperamos para

publicarlos, que si esto, que si lo otro,

etcétera. Nadie se impaciente. Están en

sal, pero ya irán saliendo a la superfl
cie de este lienzo, uno a uno, avivitos y
coleando». Rogamos, pues, a todos los

buenos amigos que se interesan por las

cosas del Cine en esta sección, que ten

gan un poquitín de espera. Procurare

mos complacerles lo más pronto posible
y a satisfacción.

siSOMBREROS

M. RIEMBAU

1
4

anuviiiiiiiiiiinruffseommumn1110
La casa preferida por to

das las señoras elegantes

por su gran variedad en los

modelos, chic y economía.

Recibida la nueva colec

ción para la presente tem

porada.
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IX

UNA HORA DE CONSPIRACION EN UNA CERVECERIA

Ponisowsky se lanzó aquella raafla,na a la calle con un

torbellino de ideas y de proyectos.
Su primera visita la hizo a su amigo Schuroff. Era

éste un antiguo militar alemán que estuvo de moda en

Berlín durante los tiempos felices del emperador Gui
llermo.

Entonces era Hermann Schuroff un oficial pulcramen
te ataviado, de uniforme limpísimo y entallado, obra

maestra de un gran sastre berlinés. Las da.mas de la cor

te lo perseguían para bailar con él, porque Hermann

Schuroff era un gran danzante.
Dura.nte la guerra luchó como un valiente, y en la paz,

cuando se impuso el gobierno socialista, tuvo que huir a

Baviera, donde conspiró por la reposición del emperador,
haciéndolo de un modo tan audaz que fué expulsado. En

tonces se entregó de lleno a la contrarrevolución rusa.

Había pasado tiempos felices en la corte del malogrado
emperador moscovita.

Hennann Schuroff estaba arruinado y su carrera mili

tar deshecha. Emigró, como tantos otros, a América del

Norte, y después de mucho bucear y pasar hambres y mi

serias, montó en Nuvea York un modesto bar, que andan

do el tiempo se convirtió en un magnifico music-hall.
El music-hall tenia, claro está., cuartos reservados, y

entre ellos uno tan reservado que para llegar a él preci
saban muchos requisitos y circunstancias. En esta habita
ción apartada se reunía un buen número de amigos de

los tiempos felices. En aquella habitación se habían fra

guado muchos proyectos de contrarrevolución y a ella

había llegado dinero en abundancia.

LA VIRGEN DS CALIFORNIA I I

Aquel grupo de conspiradores se ayudaban los unos a

los otros, obrando con la solidaridad de una secta.

Cuando llegó Ponisowsky a Nueva York, su primera
visita fué para Schuroff, al que llevaba una carta que le

entregaron al salir de Inglaterra.
En ella se recomendaba muy eficazmente a Ponisowsky

como elemento muy útil para la causa.

Schuroff le pidió detalles de la situación de Londres,
con cierta ansiedad. De allí lo esperaba todo. No tenía
confianza en París. Creía que sólo la influencia de Daw

ning Street podía arreglar las desgracias alemanas y or

denar las cosas rusas.
Cuando la bancarrota financiera del «Trust del Crédi

to Continental», Schuroff fué una de las víctimas, per
diendo una buena parte del dínero ganado en unos aflos

con el negocio de su music-hall, que le iba bien.
El grupo se desmoronó provisionalmente. Los amigos

que conspiraban allí eran casi todos antiguos ricos y pode
rosos de la corte. Los unos se dedicaban ahora a negocios
de contrabando de alcoholes, muy lucrativo en América;
los otros eran joyeros y anticuarios, que habían podido
salvar, de su naufragio, algunas alhajas v objetos de va

lor histórico; algunos eran peleteros y varios modistos

que comenzaban a disfrutar de alguna fama por sus auda,

cias estéticas. Todos tenían algun rencor que vengar
«allá». Padres, hermanos, esposas, muertos o ultrajados.
El odio los solidarizaba y eran románticos que soflaban en

poder influir en la caída de Lenin y sus secuaces.

Cuando falleció I,enin, se reunieron en un banquete
op1paro, brinando por la agonía del gobierno llamado por
ellos faccioso.

.
Schuroff recibió a Ponisowsky con verdadera alegría.

Estaba informado de su enfermedad y le crela medio muer

to. Cuando le vió, un poco pálido y delgado, pero con la

misma luz de vida en sus ojos, creyó que le habían exa

gerado al hablarle de sus dolencias.
Junts planearon aquella misma maflana la reorganiza

ción del «grupo». Y Ponisowsky volvió a hablarle de sus

proyectos cine4natográficos.
A Schuroff no le extrafló aquella obsesión de Ponisows

ky. Conocía d sobra la importancia económica que para

,40#
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El pirata de los dientes blancos
POR

Rod la Rocque
Mildred Harris "Lista de oro para 1927-28"

PRIMERA PELICULA DE LA

DISTRIBUIIDORES: Julio César, S. A.
BILBAO - BARCELONA - MADRID - VALENCIA

Nuestro concurso Gazapos pelicuieros
Es de todos bien conocida la importancia y maestría que ha lograd• alcansar

la chtematografía, pero tampoco nadie ignora que a pesar de todo, en la confección
4. algunas peliculas suelen escaparse algunos defectillos, como ton las equivocaeiones, de contrasentido, falsedad de época o lugar, descuidos. títulos intempesti
vos fuera de sitio, mala redaeción, etc., que causan tanto la indignación de les
amantes del arte silente, como la risa del publico.

Tales equivocaciones o descuido. son ea su mayoría corregibles, y a fin de
ayudar con nuestros pequenos medios a los cinematografistas, y al mismo tiempo
que sirva de solas entretenimiento a nuestros queridos lectores, hemos creído adivi
nar el pensamieuto de millares de personas, inaugurando esta nueva, a la par que
interesantisima sección, en la cual podrán colaborar todos nuestros lectores, con la
ánica condición de que sus notas ban de ser fiel reflejo de la verdad, y revestido
de la más absoluta buena fe.

El A E
Toda nota debe venir acompañada con el cupón convenientemente llenad.o

que insertamos al pié, en sobre abierto y franquoa,.o con un sello de cinco céntimos
sin cuyos requisdos no serf publicada.

De la veracidad del escrito enviado responde únicamente el remitente, no

haciéndonos, en caso alguno, solidarios de las notas enviadas y publicadas.
Las notas remitidas serán publicadas por orden riguroso de recepción.

OS
Measualmente se premiarán los Cuatro rnejores Gazapos recibidos con la suma

de so pesetas el primero; toel segundo y 5 pesetas cada uno, el tercero y cuarto.
El importe de los mismos será remitido, bien por giro postal u otra forma más

conveniente, a la dirección del concursante premiado, inserta en el cupón.

1

CONCURSO DE GAZAPOS PELICULEROS
D. Itabitante en

Provincia de calle núm.
.6iso puerta remite Para ei concurso, y de absoluta conformidad con las

bases bublicadas, eé gazapo de ta belícula

que es como sigue
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Esta Revista se imprime sobre

pape 1 elaborado exprofeso por
La Papelera de Ceoama
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El famoso.
collar de las Selecciones
Gaumont Diamante Azul

cuyos refulgentes destellos
iluminan el mundo

cinematográfico

(\\
011.44r.
Gumoof
'41tieg#
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