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B E T T Y  F I E L D <
Kay que ser muy inteligente para que no se 

note el paso de una artista del teatro o la pantalla.
Buena prueba de ello es la correrá artística de 

Betty Field, que ha dado muestras, a  través de una ^  
serie de películas, "Cabeza de turco", “La edad fe
liz", en papeles de muy diversa índole, así como 
en "Victoria", la versión cinematográfica de la no- 
vela de José Conrad del mismo título, con Fredric 
March, de unas condiciones poco frecuentes, de un i ^ J  
tolento excepcional.

Betty, actriz dramática de gran porvenir, no obs- 
tante trabajar desde hace muy poco en la  pantalla, 
actúa a  intervalos en Hollywood y en un gran tea- 
tro de Broadwoy. Fué aquí precisamente donde dió 
a  conocer su nombre y adquirió los títulos que lúe- 
go le valieron ser llamada por una de las más ía- 
Q10 8 Q8  casos cuuericoncis.

Y ella; que sobe bien lo que vale, decía hace 
muy poco: "Hasta ahora me agradan iodos los pa
peles que he hecho. En primer lugar, porque la na
turaleza tuvo a  bien dotarme con una fisonomía 
gue hace convincentes esos personajes, y en segun
do lugar, porque tales papeles me han dado oca
sión de representar sin obstáculo alguno y de pro
bar que no hoy incompatibilidad alguna, ante la 
cámara, para una actriz de teatro que se precie 
de sus buenas cualidades dramáticas. Esto es lo 
más importante pora quienes me acosan en busca 
de datos pora sus biografías."

Hace muy poco los periódicos publicaban en sus 
ediciones de la noche, y bajo títulos grandes y sen- 
sacionalistas: "La actriz que trabaja descalza". No 
era una de tantas informaciones más a  la ame
ricana.

Los lectores podían compsobor, a  poco, que se 
trotaba de una de sus estrellas favoritas del cine, 
de Betty Held,

Desempeñaba entonces el papel principal de la 
película "The Shepherds of ¿te Mills", en nuestro 
idioma “El pastor de las colinas", y lo hacía ente
ramente descalza. La acción de la misma se des
arrollaba en las montañas de Ozork, y compartían 
con ella los honores del reparto John Wayne, Harry 
^®ey y Beulah Bondi, bajo la  dirección de Henry 
Hathaway. Las exigencias de su papel le impusíe- 
fon este no pequeño sacrificio, por lo que los pe
riódicos destacaban entonces su extraordinaria vo
luntad y su gran carácter, a  causa principalmente 
de que había sido difícil encontrar una artista de 
su categoría que pudiera vencer tontas molestias y 
dificultades.

Por encima de todos sus méritos, la Field es con
siderada como una de las artistas más jóvenes y 
de mayor belleza de esa nueva generación que ha 
invadido recientemente los estudios.

—¿Cómo le diría yo a  usted que considero a  la 
Field?—decía, no hace mucho, el mismo Hatha- 

—. ¿El peso? ¿La estatura? ¿El color de su pelo 
°  de sus ojos? [Bohl, eso no tiene importancia.
Pero si el que yo la estime como un verdadero ca- 
"on de nuestra belleza femenina, a la por que una 
de '
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ILS E  W ERNEfi, ]a d*Iícioia iniirprat*. eoa H*inrleh G*or-
«  P»*! W .g.n .» T  Carola To.Uo. do "Boda
OB BoronhoM , todo* tg u ra *  do lo* oitudiea aUmoBO*.

• He aquí una particularidad 
de! famoso "Torzán", de Johnny 
WeisamuUer, que mucha gente 
desconoce. AI conocido artista 
cinemalográftco, que tan ardien
te adoración siente jjor la nata
ción, pudiéndose decir de él que 
osló en su verdadero elemento 
cuando se encuentra dentro del 
agua, no le gusta el pescado. 
¿Le lleva su idolatría por el 
agua a  la adoración de los ha
bitantes de ese fs-ecioso líquido?

• Ann Rutherford ha sido vista 
en compañía de Skitch Hénder- 
son. Se dice que van a  casarse. 
Se dice también que Ann está 
seriamente enamorada...

• Después de un corto período 
de excursión artística, durante el 
cual interpretó varios conciertos, 
ha vuelto a  los estudios la fa
mosa estrella leanette Mac Do- 
nold.

Jeonefte y Gene Roymond, su 
marido, constituyen la romántica 
pareja de la más emocionante 
de los historias de amor llevados 
a  la pantalla.

En el reparto del film, cuyo ro
daje acaba de comenxorse, y en 
el que Jeonette interpreta el do
ble papel de Üa y sobrina, ena
morada del asesino de la prime

ra, figuran, además, Brian Aher- 
ne, Lan Hunter, Patrick O'Moore, 
Francés Robinsen y el pequeño 
lackíe Homer.

• Hollywood establece los si
guientes porcentajes para los 
gastos de producción de pelícu
las;

Argumento, 5,3 por 100 de los 
gastos totales; adoptación, de 5 
a  7 por 200: intérpretes y figura
ción, 25 por 100; realización, 10 
por 100; operador, 2 por 100; es
cenarios y accesorios, 12.5 por 
100; indumento, 2 por 100; ma
quillaje, 0,9 por 100; publicidod, 
2 por 100.

Estos porcentajes fueron esta
blecidos durante el pasado mes 
de marzo,

• Roaalind Ruasell es la mujer 
que mejor viste. Esta conocida 
estrella ha sido galardonada por 
la  Academia Nacional de Modas 
de América con el título de la 
estrella que mejor viste. Este es 
un premio que debe satisfacer a 
su vanidad do mujer moderna.

• Morio Soldati se dispone a 
empezar el rodaje de la  película 
“Más que la vida", cuya acción 
se desarrolla en un ambiente al
pino.

FILM
M U N D IA L

• "Napoleón en Santa Elena" 
es el titulo de un film que diri
girá próximamente Renato Simo- 
ni. Esta película pondrá de relie
ve la persecución de que hicie
ron victima los ingleses al gran 
corso. La figura do Napoleón se
rá interpretada por Ruggero Rug- 
geri.

• La Lux iniciará en breve, en 
loa establecimientos cinemato
gráficos de París, una serie de 
películas en doble versión, ita
liana y francesa, y en las que to
marán porte muchos de los me
jores actores franceses e italia
nos; entre estos últimos se en
cuentra Assia Noria, que ya ha 
salido para Francia.

• "Terremoto" es el tllulo de 
un film que se dispone a rodar 
la casa Bossoli. La dirección co
rrerá a cargo de Primo ¿g lio , y 
loa twincipales intérpretes serán 
Roberto Villa y Adriana Benetli.

• Se anuncia la próxima reali
zación de un film titulado "El 
barbero de Sevilla". El director

será Ferruccio Cerio, y los prin
cipales intérpretes. Viví Gioi, Gi- 
no Bechi, Anna Magnani, Sergio 
Tofmo, Riña Morelli y Ada Don- 
dini- Es una producción Novissi- 
ma-Fi!m.

• F, M. Poggloli dirigirá próxi
mamente, p a r a  e l  consorcio 
IcoT, una película basada en el 
conocido drama de Giacometti 
"La muerte civil".

• Anna Vivaldl es el nombre 
de la nueva actriz que debuta 
en "Día de bodas", que rueda 
la casa Lux.

• En "Un garibaldlno en el 
convento". Corla del Poggio se 
ha revelado como una gran orna- 
zona, desplazando a  Conchita 
Montenegro, considerada hasta 
ahora en Italia como la  actriz 
de cine que mejor y con más 
ligereza montaba a caballo.

• Con "Hacia el sol" hará su 
reaparición en el cine itallemo 
Ingrid Bergmann, la actriz cono
cida por todos los públicos.

y jT T O R IO  DE SIG A y Giuditta H¡s*on., su rnujei, en una •■cene
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• Los críticos italianos han do- 
clorado qu8 la actriz cuya voz 
reúne mejores condiciones pora 
el cine, por su riqueza de tonos 
y su musicalidad, es Doris Du- 
ronti. Viene después Maria De- 
nis, y más tarde, María Lotti, La 
Valli, etc.

• La tan comentada y discuti
da moda de 1910 aparece en la 
película que interpretan Moría 
Mercader y Enrico Viarisio, cuyo 
título es “Al fin. solos".

• En Cineciitá se ruedan las 
escenos de la película musical 
de corto metraje titulado “Niño, 
nana, papá está en la guerra", 
dirigida por Amadeo Castellazzi, 
que es también el autor. La ac
ción se desarrolla en el elimo 
guerrero de Marmárica. Son pro
tagonistas de este Hlm Amadeo 
Nazzori y Margarita Carosio. La 
música Y las canciones, con le
tra de T. Alimenti, son obra de 
Caslar, uno de los más aplaudi
dos compositores del momento, y 
las interpretará la orquesta del 
Teatro de la Opera, bajo la di
rección de Ricci.

• En la Facultad de Medicina 
de la Universidad danesa se ha 
¡nfroduoldo el film oomo método 
eficaz de enseñanza. Se han fil
mado complicadas operaciones 
quirúrgicas, casos clínicos poco 
frecuentes, experimentos de bac
teriología, etc. Estas breves pro
yecciones ilustran a  los estu
diantes sobre fenómenos que, de 
otro modo, hubieran necesitado 
de un largo periodo de tiempo 
pora llegar a  ser comprendidos 
en toda su complejidad.

• La Sono-Film de Buenos Ai
res ha contratado a  Mona Maris 
pora dos películas, que interpre
tará esta estrella cuando termi
ne la que rueda en ios estudios 
de Hollywood. Se ignoran los tí
tulos de ambas películas, así 
como sus respectivos repartos.

V

D O R O TH Y LAM O U R ) Resalmd Russell y Carola Bruce con las estrellas qus aparecen aqui ante 
esto torta gigante que corto la señora del presidente de loe Estados Unidos, RooeevelL

*  Los laboratorios cinemato
gráficos alemanes pa-oducen se
manalmente cerca de dos millo
nes y medio de metros de ma
terial positivo de actualidades.

*  En los estudios de Viena se 
rueda una nueva película sobre 
la vida de Mozart, dirigida por 
Eduord von Borsody, para la 
Wien-Film y la Terra. Protago
nistas: Hans Holt y Winnie Mar- 
kus.

*  Se dice que en breve empe
zarán a  filmarse los exteriores de 
“Aniki-Bobo", film que Manuel 
de Ollveira e s t á  preparando 
desde hace casi dos años.

E D W  1 G E
FeuiUéie s& "Lo 
dona de Malo
ca", en lo que 
a su b a i l e s a  
a ñ a d e  nueves 
aneantes a ese 
dne froneét que 
ya la consagré 
eeine estrella.

*  Los progresos verilicodos en 
el campo de cine en color por 
el sistema Agfacolor, se acen
túan de día en dio. £! Instituto 
de! Reich de foto y cinematogra
fía aplicados a  la ciencia ha pro
ducido recientemente dos films 
en aglacolot sumamente intere
santes. Se trota de dos operacio
nes quirúrgicas—una cesárea y 
una trepanación—que interesa
rán vivamente a la clase mé
dica.

• 'O  costa do castelo" es el ti
tulo de la película de Arlhur 
Duarle. que interpreta la encan
tadora Tereza Casal.Ayuntamiento de Madrid
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E L  E S C U L T O R  P O R T U G U E S

JU LIO  DE S O U S A
El notable escultor portugués Julio de Sousa ha organizado re
cientemente en Lisboa una exposición muy curiosa, pues h't 
conseguido dar un sentido plástico a  una serie de caricatura- 
de las más renombradas artistas de cine. La observación de tan 
graciosas figuras, de las que reproducimos en esta página la.: 
más celebradas. Justifican la expectación y el éxito logrado cor. 
las obras expuestas por el citado artista del país hermane.
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M E M O R I A S

DE C O N C H I T A  
M O N T E N E G R O

L0S_D.05ES_DE_CERCA

Y VERDAD DE LA VIDA EN HOLLYWOOD

i M i ^

C o n c h it a  H o it te n c Q ro  o fre c e  
t a  im p r e s ió n  d e  s e r  un a  
m u je r  q u e  t ie n e  m u c h a  p r i 
sa . P r i s a  p o r  ¡ le g a r  a l  e s ta 
d io .  P r i s a  p o r  a c a b a r  u n a  
e s c e n a , p o r  c o m e r ,  p o r  c h a r 
la r .  P o r  o in l r ,  e n  f i n .  . i r o s o  
sea  In  a c t r i z  d e  l a  c in e m a to 
g r a f ía  d e  h a b la  e s p a ñ o la  de  
e r i s i c n c la  o r l l . s t lc a  m á s  a g i
ta d a . P r a c t ic a  y  e s c r ib e  c u a 
t r o  id io m a s .  C o n o c e  t a  711111- 

l a  p a r le  d e l  m u n 
d o  h a b it a d o .  P u e 
d e  y  s a b e  r e d a c 
t a r  s u s  iiirnioria^, 

L  T o d a v ía  n o  lo  h a
h e c h o . N i ,  s e g u ra -  
m e n te , d a d o  e l 
d e s t in o  t>«r/i7 í/io- 
so  que p a re c e  h a -  
b e r  lo m a d o ,  ten -  

L. ^  d r á  t ie m p o  p a ra
h a c e r l o  ja m á s '. 
P o r  e l l o  c o n s id e -  
r a m o s  un I r iu h f o  
e l  h a b e r  lo g ra d o  
d e  e l la  e s te  r e la z o  
de  u n a  a  m o d o  de  

a u t o b io g r a f ía .

L
a p rim rn i Is  su fr í e \ü í  rúa-
jr n U  y  í>rho h o ras clr h ab er entrado en 
H oliyuood. A cababan de dejarm e en los 
grandes estudio» de la  Metro. C ientos üe 
hom bre», a J¿nuierda y dererba, caq?ado» 
de bultos y  m áquina», produH an una 

alg arab ía  ind escrip tible . Iban  y  venían los com
p arsas, tocados con sus arreos de escena como 
SI estuvieran  en su casa.

I)e  pronto nos salid  al paso un letrero que 
d e cía : No tresspassing*'. Nuestro a compartan le 
pronuncio e l “s ísam o ” convenido, y  m í herm a
na Ju ste  y yo tuvim os acceso al m ism o edén 
de cuantos sueñan con la quim era del celuloide 

B n  aquella especie de reservado, dentro de 
los inm ensos estud ios, rodábase un film  con 
Jo a n  Craw ford como p rotagonista p rin cip al. 
Cuando nos acerram os al -se t”, pude contem 
p la r  a  m is anchas a la  fam osa actriz. Y com 
probé que lies-aba un tr a je  azul y  rosa de form a 
y co lo r exactam ente iguales que el m ío

A los pocos di a s  de llegar a C in eland ía lo 
graba que se U id era mi prim era prueba ante 
la  cam ara. E l  resultado fué sa tisfacto rio . Los 
teem eos -e sa s  seres tirán ico s qur pueden cam 
b ia r  la  suerte de cu alqu iera—afirm aron que de 
mi m odesta persona podría sacarse un Upo 
digna de ser enfrentado con Ja n e t Ü aynor, la 
j>equffta p elirro ja , celebrada por sus actu acio
nes al lado del apolíneo C harles P arre 11

Yo tenia qulnt'e años. E ra  una cabe/a menos 
alia  que ahora, C mí Ilusión  adolescente se 
o fiv cla  un panoram a deslum brador

OucHari que tra b a ja se  en seguida. D esgracia
dam ente no sabia decir eulances m ás p alabras 
inglesas que -o k ey ”, *‘ol r a il"  v “ham  and

hl apreudlznje de aquella lengua fué mi pri
m era preocupación. Edgar SevUle. que andnba 
lam hieu por esas tie rras, se encargó de In ic iar
me en la  m ateria. Ksluduiha por las noches, 
l  D día llam aron a mi puerta. A brí, extrañ ada 
s ji j im aginarm e quién pudiera venir a esas ha- 
r a s ;  “Soy el nuevo profesor”, n>e d ijo  un hom 
b re  de pelo cano y  so n risa  de nifto,

.Apenas lo reconocí. Charles Chaplin acostum 
b ra b a  a  giiStar brom as de este genero a  todos 
los mi evo» en Hollywood.

I..V PRIM ERA PHVKBA

MI prim era pruebe, ; Ahí es n a d a !; fu é  con 
U a r k  Uable. Me h irieron  v e s tir - s i le Uamau 
vestir B una m u jer cu b rir su cuerpo c o n 'h ie r 
b a s ^  de ha wa la na.

Poco antes hahian  probado a l.u p c  .X M e s .  
Raquel T o r r - .  j  M aría A lba para f l  iiilsnin pa
pel. lenta la scRiiridad de qtir fracasaria .

Rs el rase) que eii la  e .ie iia  tenia que con
vencer a m i am ante de que no le h ab la  sido 
Infiel ron cierto caballero inglés. Pero él du
daba de m í. Según dispuso el director, debía 
p asar m i bruzo alrededor de su cuello. C lark  
iba tam bién m edio desnudo. Idealm eule es
tábam os so los sobre aquel arenoso v húmedo 
m a r o  de las is la s  Haw ai, conslrubío en Los 
Angeles. Pero doscientos purés de o jo s  v una 
dow na de m áquiiw s nos m iraban . Aquello me 
daba m ucha vei^uenza. .\ll ru bor am nenló con
siderablem ente cuando llegó el inslante del 
w s o ;  un beso apasionado y  veríd ico. Creí que 
ba a m orir. Y C lark  buceó con su» labios 

inútilm ente cerca de mi cara. Me negué a l»e- 
sarle. P recisam ente el gesto de abandono v re 
pulsión  que adopté gustaron ex traord ín aria- 
mente I.lonel Barrynm re. experto en la  m ate
ria , a f irm ó : “E sta  ch iqu illa  d ará mucho Juego.”

LO S D IO SES, D E CERCA

h*'*"*^*' director Im portante con quien tra 
té fu é van  D>ke. .Me exam inó de pies a ca- 

fuese un bicho raro. Después 
d i jo :  j B u en o! A p a rtir  de aquel momento

‘ r®h» igual que a las dem ás estrellas. A llí 
lo» d irectores no tienen hum os. Son sencillos 
y  nad a vanidosos.

D tiran lr r l rodajp no hacpii un u^n n fro iifa- 
no il# su aiitonilHil. Muy a l  contrario . I'rcocii- 
p an sf de ap areiTr a f a b l e  y  i>crsua5ivos Esa 
representación de los directores de Hollywood 
en m angas de cam isa y dando grito» conslllu - 
ye una de tan tas Invenciones de los que niinra 
han estado allí.

Igual ocurre con las grandes artistas. Vo he 
teiildo oeasloii de relacionarm e Inlim am enle con 
ellos, descubriendo su verdadero carácter. G re
ta Garbo, por e jem plo, es encantadora, hacen
dosa y nada am iga de “ f lir ts " .  I.o s zánganos 
que pululan siem pre a la  caza de am ores nue
vos tropiezan generalmente con la  frlB ld ad  lem - 
peram enta! de la  actriz sueca.

Xúrm a Sh earer es una de lu» cria tu ras de me
jo r  fondo. A este fin  recuerdo que su m arido 
m- enlonce». el fam oso director y  productor 
Tnalberg . que fa lleció  en la  cum bre de su éx i
to. le h ab laba , a l parecer, de mi hum ilde i>er- 
Sons rom o si fuese una l•evelací«'^n digua de 
« r  tenida en cuenta. Cualquier h em bra, criada 
desde KMoHl a  A lbania, se hubiera m ostrado 
^r. no. V n día me presentaron a
ella . Sim plem ente d i jo :  “A hora veo que mí m a
n d o  tenía razón : me exp lico  que la  adm irase. 
fc>* usted incom parable, sobre todo como ar
tista.

\ se convirtió  en mí proleclora. D ispuso uu« 
me arreglasen la  tez su s propio» m aquillado- 
res, me cedió su s ropas y me invito  a su» 

M?* * i oni o a sus m ejores am iga».
A llí, h asta  entre rivales, las pugnas no l l e 

nen form a de guerra sorda,
Nadie quiere a n iq u ilar a su enemigo ni le 

desea el infortunio. Acaso tratan  de ser me- 
jo ^ s  eclipsando al contrario  p o r lo s  m erecí- 
niiento» de uho m ismo.

A X XA BELI.A . MAC I.AG LEX 
Y MKXJOV

He cerca, todos los «clores so n  d istin tos, n«- 
liir jlr iie iile . de su sersió n  ollci»! en la  pantalla. 
»_a he dicho antes algo referente a G reta v 
Norm a. A nnalw lla, esa  m u jer esp iritu al de los 
llln is de R e y  U a ir ,  no b a  prosperado mucho 
y  X o rleam m ca . Fuera de escena, su carácter 
le gran jea  notables an lip atlas. De o tra  parte, 
en aqu ella  epoea habla m uchos convencidos de 
que era  una m ala  actriz.

I  no de los galanes m ás agradables, dentro 
de su rudeza, es V íctor Mac Lagicn. A veces, 
duda una de su edad. Porque reeiierdu a los 
n inos. Gusta de toda clase de ju egos, ríe  ges
ticu la , hace chistes y se com iw rla en lodo m o
m ento com o si se  hubiera echado e l m undo a 
la  espalda.

Adnlphe .Menjou constituye una m uestra de 
os d islin los punios de vista que im peran en 

los Estados l  n idos con relación a nuestra s*ieja 
E-iiropa. Xo o ls ld a ré  nunca el día en n w  le  cono
c í. Eiiá el año 1D3Ü, en P a rís . A sistíam os a las 
c a r e r a s ,  donde, según costum bre tradicion al se 
exhiben las m ás absu rd as innovaciones de la  mo
da. Pero la  p are ja  Adoíphe .Menjou y su esposa 
s u ^ r a r o n  a cuanto el m odisto m is  atrevido 
hubiera im aginado. Figúrense que ella  ib a  ves
tid a  con un h orrib le abrigo de piel de lagarto 
ro jo , e o n  zapatos, bolso y som brero del m is
mo color. Adolphe R e ta b a  uii enorm e im- 
y r m e a b le . som brero hongo y  botines. Ainárlca, 
sm  em bargo, lo h ab la  proclam ado recientem en
te á rb itro  Supremo de la  moda-

l.A S FIEST.V S DE H OU.YW OOI)

¿G u í d ecir de la s  flestasí E sas flestas cele- 
brados en lo s  palacios de lo» d ioses humano» 
de Ilipllywood son algo único. I.a  prim era oue 
viene a mi m em oria es la  que o freció  Van Dvke 
en h om enaje a Garole I.onibard . Debo advertir 
que la  consigna que existe a travás de dichas 
iriin lon es es la de no tom ar a m al la s  brom as 
del vecino. P ara  nuestra rígida v severa for- 
niación m editerránea hay libertad es y efectos
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(|u« rrhiiltHii poco koportabtp». fm b n r'
go. m ucho. Luego cxu lírar^  algunas.

P o r auuel tíeuipo, C la tk  G able m erodeaba en 
torno a l a  ru b ia  Carole, que d ejábase corte jar,
acabado au breve i J i i io  con W llilam  l'owetL 
Clark no era >»a el hom bre “taxi con la s  por- 
teauelas abiertas**, como se le llam aba años ha 
en Grecia a l desm esiinulo tam año de sus apém  
dices au ricu lares. Vn h áb il c iru ja n o , p o r me
dio de im a com plicada operación , h ab ía  apro
xim ado a svi cráneo aquellas espantosas ore-

tus. ;N ada h ay  im posible para los m agos del 
lisU iti! Hneno, pues C lark  apareció  en la  fies

ta pilotando un Ford  del año- ld l8 , p intado de 
blanco. Vn s ín fin  de corazones ro jos, pacien
temente d ib u jad o s desde el m otor h asta las rue
das traseras , exp resaban la ca lid ad  de la  o fren 
da. Entre los presentes, ello  se interpretó como 
la  m ás delicada declaración  de am or.

Van D yke tenia gran  interés p o r m ostram os 
«XI p iscin a  nueva. A cabábam os de cenar. Tres 
orquestas llen aban  con sus sones el a íre quie
to de aqxiella noche cn lifo m lan a . dulce y suave. 
M illares de grandes focos a lu m braban  la espu
ma rientc de una docena de surtidores. Jlos- 
clcntas veinte copas h ab lan  sido rotas a l  ilnal 
de un apoleósico brin d is. l>e Im proviso, Max 
Baer y el propio D yke se pusieron en pie, d lrl- 
giciulóse a M im a Lo y, a la  que tom aron b lan 
damente en sus brazos, y  la  a rro ja ro n  a la  p is
cina tal como ib a  vestida. M ary Nolan. d im i
nuía y  agresiva, protestó de aquello, Y ín é  lan 
zada al ngi*a sin  contem placiones. W 'allace 
Heery, Garole, G able, R/ifl, F e irb a n k »  y otras 
em inencias del b lanco  lienzo siguieron el ca
m ino de los anteriores. E l resto de los in v ita 
dos, ante la  amenaza de un atuqxie por sorp re
sa, nos decidim os a sume lu irn os v o lu n taria 
mente, .\quello fue una heroicid ad , pues las 
claros aguas no estaban nada callentes. Van 
llyke le arro ju ron  a la  p iscin a  siete veces. Ago
tó sus tra je s . AI Anal, apareció  cubierto con un 
haftadorj “i.\aí os ahorro tra b a jo  V\ dexdaró.

Al día siguiente, Marv Nolan reclam ó un a b ri
go de nutria v un re lo j de p latino, deteriorados 
durante su inm ersión. Vnánim em ente le fué 
reprochado a la  a r lis ta  el a lrevim lento eviden
ciado al ex ig ir  aqu ella  ju stís im a  reparación de 
daños,

VNA BIUlMA DEMASIADO KVERTK

.V propósito  de brom as, me perm ito hacer 
constar que las que yo padecí bastarían  para 
provorar en otros clim as un ostensib le aumento 
de la  crim in alid ad . R esulta que, a poco de mi 
llegada, fxti al Cocoam it Oro ve, reslaurante de 
lu jo , punto de cita  de la s  m ás .destacadas figu
ras, en unión  de otros cainpai\ero8. Sobre la 
mesa h ah ia  cuatrocientas orquídeas. Alguien 
h ab la  querido obsequiarm e con estas ñores. 
Irahias en av ión  desde un rem oto lugar del in 
te riop. Al sentarm e a la  m esa, di con m is es
paldas en el »uelu, Apenax me h ab ia  repuesto 
de la  sorp resa y de la  indignación que el hecho 
me producía, cuando descubrí que la s  patas 
eran de goma, l'n a s  p alab ras de m is com pañe
ros de m esa tu vien m  la  v irtu d  de calm arm e.

poco, oirn so rp resa : cuam lo fu i a a te rra r 
la  cuchara a) p lato , repleto de sopa b iim ranle, 
éste j se me ib a ! . . .  E ra  como si linas m anos In
v isib les le obligaran  a  sa lta r  suavem ente en  d i
rección con traria . Vno de m ís am igos me mostró 
cierto sistem a de gomas que, con un glohlto si
tuado d ebajo  del p ialo , conseguían este insos-

Cpchado truco. LTaoíé a l cam arero. E ra  un hom- 
re <l«* grandes bigotes, con a ire  bondadoso y 

.servicial. Me quejó, cmi toda la energía que po
día |)cpmilír m i corrección , de aquellas in ju s ti
ficadas brom as. Se deshizo en exru sas. Inclino 
au cabeza h asta m is p ies ; pero al hacer este 
m ovim iento, derram ó el contenido de una sa l
sera de m ahonesa sobre m i escole. R ecib í un 
susto espantoso. E l cam arero sup licó clem encia. 
.Se a rrastrab a  in ah  cíalm ente p o r e l suelo. Do ha 
lástim a y ri«a. T rató  de lim p iarm e las m an
chas. Sil] em bargo, cuanto m ás frotaba mi ves
tido, tanto m ás suelo aparecía.

— jP e r o  hom hiT de D io s !-  le grité cNo ve 
que esa servilleta está m an ch ad a?...

- * ; G h !  IP erd ón , señ o rita ; perdóuil- balbució. 
Y en su apresur.im iento, volcó sobre m is ro

d illas m edia botella  de Borgoña que acaboba- 
naos de a b rir . Para entonces, todo el restau ran 
te se b a ilab a  pendiente de n osotros. Mi verguen- 
za era borrlh le . No sabía si iv ir  o llo rar. Al 
cab<i, el cam arero adopló una son risa  am able 
y  sim pática y se presentó a si m ism o:

-  Sov P . R .. acto r cóm ico de la  R ad ío  P ictu- 
í Quó tal lo  hago?

R esultaba que jo  h ab la  sido victim a de la 
brom a m ás vulgar de la  capital del xtIlitoide.

P . R ., en  efecto, suele actu ar con cierta fre 
cuencia en e l Cocoanut o en cualquier estahlecl- 
niienlo s im ila r  cuan<lo se tra ta  de sorprender 
a algún nuevo huésped de Hollywood. P a ra  m a
tarlos, ¿n o ? . .

La vida a llí durante los m om entos de des
canso sr desliza m uy pronto. Y parece como si 
>* se h u bieran  agotado los proeexMni lentos 
usuales de diversión . En una ocasión  re rih í una 
iDv)U4^ión p a ra  acom p añar al m atrim on io  Buck 
Jon es a  p .isar el domingo fuera.

“-¿D ónd e vam os?—pregunté.
— A M éjico.
-  Pero eso está  lejlRímo».
— No im p orta—me respondió B u c k —. Hemos 

pedido un avión. Salim os esta noche, a las 
doce. M añana, a las ocho y  m edia, quiero aals- 
d f  a una fu n ción  en Nueva Y ork.

Asi. del m odo m ás n atu ral, se llevan a  cabo 
pequeñas y grandes rosas que, e n t if  nosotros, po
siblem ente, llen arían  los com entarlos de una 
^niana.

Creo í|^e he escrito  m uchisin io . P erm ítam e: 
¿Quince cu artillas?  ;Q u é h o rro r! H abrá que 
^5*" cara que pondrá Tono. B u en o ; é l, como 
Naville, es un v ie jo  am igo de *‘los que han  v ls-
m Hollywood**..

M.XRTIN .\BIZANDA

más viaja (éSáfaSi ino 
b U m ra l*  c o n  l o s  li

- Y
C A M A } % p &  qu.. 1 ^ 5  ^

d esm en b  a g JT  e sa  mar-rot d esm án ^  a g u í e sa  mar
ca d a  im p rosióaáu e da la  ss- 
trella de tener mucha erisa.
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D [ [  TEATRO  
EN EL CINE
C ADA día aumenta el círculo de perso

nas que tienen de estas dos formas 
de expresión, teatro y cine, un con
cepto que Bobreposa el de los sim

ples limites de lo diversión que proporcio
nan, pora preocuparse por los problemas 
que nos tienen planteados, y en cuya solu
ción se viene batallando en un campo des
de hace siglos, y en el otro, desde fines 
del posado, cuando, entre los muchos in
ventos ofrecidos por la ciencia en ese tiem
po, surge éste, para el que años más tarde 
habíamos de pedir rango y funciones de 
verdadero arte.

El cine es el único conocido que posee 
una fecha fija de nacimiento, o sea un 
acta de estado civil que da fe de su entra
da en vida. Y aunque lanzado, las más de 
las veces, sobre pistas falsas, ha de reco
nocerse los progresos, la evidente tuerza 
expresiva por él alcanzada, que, en pocos 
años, conoce un auge y florecimiento real
mente excepcionales.

Se le ha criticado su servidumbre a la 
mecánica. No está mal la advertencia cuan
do ha sido hecha oportunamente. Porque 
con ella, muchos veces, no se ha preten
dido sino sacar las cosas de quicio. Preci
samente, gracias a  cuanto en el cine exis
te de pura técnica, de mecánica, pudo su
perar, en el primer tiempo, las grandes di- 
üculfades, sus primeros balbuceos expresi
vos, lanzándose luego, como nuevo Ulises.

V i .  ♦

f i

o aventuroB cada día más dlticiles, más 
audaces, más imprevistos.

Por supuesto, que algunas de sus cuali
dades empalidecen al enfrentarías con las 
del teatro. Pero es que la equivocación es
triba en no haber comprendido que ambas 
funciones expresivos, aunque orientadas 
hacia un mismo fin, pudieran ser de muy 
distinta Índole. £I cine es ritmo, y en esto 
obedece a leyes musicales ineluctables; es 
plástica, y aqui cabria intentar un paralelo 
con la pintura; es movimiento, sobre todo, 
y se han de contar en él los valores de la 
palabra, que en cine ha de poseer cualidad 
de gesto. De agui que sea el doblaje ver
dadero fraudo. Se ha de contar, además, en 
él con los valores del sonido. Y éstos no 
han de ser tan sólo, en su feliz agrupamien- 
to. carne que envuelva el hueso de la ac
ción, ropaje vistoso que vista la imagen, 
sino que ha de darnos un modo original de 
expresión, como asi se lograra en la “Ale
luya”, de King Vidor.

El teatro ha sido o ha intentado ser üna 
sintesis de todas los demás artes. Esto, al 
parecer excesivo, y que, en lugar de am
pliar, limita las posibilidades de! artista, ya 
lo intentó Wágner en el pasado siglo. Aho
ra bien, no nos extrañe que el cine haya 
seguido también, alguna que otra vez. es
tos derroteros. Lg aventura era prometedora. 
Si el teatro no es sólo la presentación y la 
representación, la luz o el color, ia puesta

. í s  A

r .

JEAN PARKER, F r a n c é s  Dee,
Satherme Hepbum y Jeon Ben- 
nett. las artistas unidos por un ca
riño fraternal en la adoptación 
i< de "Los cuatro bormaDÍlas''.

en escena, sino que, además de 
ser todo eso, debe contar tam
bién con la música y la coreo- 
grafio pora poder despertar en 
nosotros esa emoción que nece
sitamos para evadirnos del que
hacer nuestro de cada día, justo 
es que el cine intentase también 
esta aventura. Sin embargo, en 
esta carrera, que nunca debió 
ser de competencia, el cine se 
ha asimilado fórmulas tan aje
nas o su ser, que sólo desarrai
gándose de ellos p>odrá alcanzar 
lo meta que le está designada 

Por otra parte, sería hora de 
borrar para siempre una leyen
da que ha corrido de boca en 
boca durante estos últimas dé
cadas; la de la  [vetendida ene
mistad entre teatro y cine. No 
hay por qué creer estas cosas. 
Cuando menos, no se ha visto 
en parte alguna el desprendi
miento con que el primero le ha 
ido prestando ol último sus me
jores elementos. Claro está que, 
llantos voces!, para su mal. Co
mo en su primera, época, en la 
que no iué sino un penosísimo 
remedo del teatro. Ahora bien, 
más tarde, al darse cuenta de la 
equivocación cometida, le sirvió 
para que, como reacción a  sus 
pasados errores, emprendiese su 
verdadero camino. El cine ya sa
bia lo que no tenia que hacer, 
que, en ocasiones, es mucho más 
importante que saber lo que 
debe hacerse.

UNA ESCENA de "El sueño de una noche
de vetase'', que le  cuenta como uno de 
lee primeros ensayos paro la introducción 
del gran teatro, et shakeaperiane, en la 
concepción y técnica del cinematógrafo.

El cine es el arte popular por excelencia. 
Esto es irrebatible. Tendríamos que ir a  bus
car un teotro como el de Lope, en España, 
o el de Shakespeare, en Inglaterra, para 
encontrar un equivalente a  este anhelo po
pular de representación. Y aun aquéllos, 
por la época, quedaban restringidos al ám- 
bito nacional donde se desarrollaban.

Razón de esta popularidad es que su con
tenido responde, en todo momento, a  pasio- 
nes y emociones susceptibles de ser senti
das por la humanidad entera. Sea cual fue
re la dase o condición social de las gentrs 

Aquella pretendida enemistad es pura pa- 
Iroña. Lo que ha sucedido también es que 
en nuestro país, que es donde más corre 
esta especie, el teatro iba decayendo en tal 
forma, que el público se sintió cada vez más 
divorciado de él. Primero fueron las gran
des masas espectadoras, que vieron en el 
cine un espectáculo más ingenuo e, Inlelec- 
hialmente, menos complicado. Es la época 
®n que Victoria' Ocampo, uno de los más 
finos espíritus de nuestra época, dice que 
*1 cine no le hace pensar en nada. Que 
sale de las proyecciones en un estado de 
alma vecino de la  beatitud. Y pora probar
nos que el cine no le da ninguna idea, lo 
■ítie en el hecho de no dársela encierra 
YO la paradoja de habérsela dado, Victoria 
Ocampo llena diez hojas de admirables pen- 
*am¡en1os, suscitados por la visión de “el 
doctor leckyll y el señor Hyde”, una anli- 
3ua Versión del tema de Robertson, inter
pretada -por John Borrytnore.

^o, particularmente, nunca he creído en 
esta rivalidad del cine y el teatro. Que éste 
dé buenas obras y el público culto, en Es- 
Paña, acudirá a  él. Que las dé el cine, y 
las masas, ¡unto a  la gente culta, asistirá a 
3Us proyecciones.

Comenzó esta dependencia cuando en el 
año 1908 el éxito de una cinta francesa ti
tulada ’El asesinato del duque de Guisa", 
hizo que en París se constituyera una so
ciedad con el exclusivo objeto de llevar a 
la pantalla obras teatrales da éxito. Hasta 
entonces el cine habla vivido de tres de 
sus mejores elementos: el documental, el 
noticiario y la  cinta de fantasía, a  lo Me- 
liés. De ahora en adelante, y por espacio 
de muchos años, no se vería en cine sino 
falsa declamación, mal remedo de obras 
teatrales, pobreza de iluminación y decora
dos de teatro. Vemos a Sara Bemhordt, a 
Robine, a  Alexandre, a  Eleonora Duse y. 
por iin, a Francesco Bertini. una de las pri
meros actrices auténticamente cinematográ
ficas, encarnando los personajes de Sardou, 
con su falso tealrolísmo, con su insoporta
ble grandilocuencia y con los paisajes de 

• cromo de la vieja Italia.
Naturalmente, estas actrices, y pongo 

como caso de excepción el de la Duse, de 
quien Maurice Boring ha dicho que toda 
ella era como el "allegretto* de la 'Séptima 
sinfonía" beethoveniana, la  Duse, como de
cía, para simular la carencia de la palabra, 
tendía a  exagerar el gesto y los movimien
tos del cuerpo, aquellos armoniosos movi
mientos del cuerpo de la Duse, y la  cáma
ra, mejor situada que el espectador más 
cercano, exageraba en tai forma lodo aque
lla imponente gesticulación, que los resul
tados no podían ser más lamentables.

En aquel momento, como luego más tar
de, al principio del cine sonoro, en el que se 
cae en las mismas lamentables equivoca
ciones, los productores no supieron darse 
cuenta del error que representaba esta pre- 

■ pondetancia del teatro sobre el cine. Por
que no estriba sólo en la calidod literaria 
de la obra de éxito llevada a  la  p>emta!la. 
En realidad, esto es lo de menos. No im
porta, para sus posteriores electos, que la 
obra adaptada sea de un gran mérito lite
rario, como que sea una vulgar novela rosa, 
como en el coso preciso de 'Los cuatro 
hermonitas". Lo importante es la forma de

desarrollarla cinematográficamente. Que el 
guión, o sea la adaptación desglosada pla
no p»r plano, movimiento p»r movimiento, 
tenga verdadero ritmo cinematográlioo, que 
p»sea sabor visual, un germen do humana 
emoción y, p>or supuesto, que el cineísta 
transforme todo ello en materia de nueva 
expresión.

Por eso tantas veces hemos visto fraca
sar obras de gran mérito literario y triun
far obras de dudoso gusto. Sin contar con 
que el cine hallará siempre dificultades al 
enfrentarse con contenidos espirituales in
trovertidos, que vivan en la pura intimidad, 
sin alcanzar expresión corpórea. De aquí el 
fracaso cinematográfico en los intentos de 
llevar a  la  pantalla a nuestro señor don 
Quijote y, también, a algunos héroes doslo- 
yevskanos- Téngase siempre on cuenta que 
el guión cinematográfico no es una nueva 
lórroula literaria. El guión es una serie de 
anotaciones técnicas, decisivas, pscrsonoles, 
definitivas, en que las pjaiabras llegan a 
convertirse en signos que, como en la mú
sica, sólo podrán ser interpretados por todo 
aquel que conozca su mecanismo y sepxa, 
además, convertirlo en ideas reciamente vi
suales.

Cuéntese también con uno de los impres- 
cindibl;; valores del cine: la iotogania. La 
iologenia, se ha dicho, es iodo cuanto es 
susceptible de encontrar en cine una ex
presión jusla y adecuada. Es indudable que 
el cLne es. ante todo, un arte visual, visua
lidad que apunta a una plástica animada.
El movimiento continúa siendo el mejor me
dio de una cinta, al mismo tiemp» que en
cuadre, y eje que centro todo lo demás. Di
ríamos que circulación y movimiento es la 
motriz que ha de dar íuerza a  las imáge
nes. Por eso se pwesanta como eminente
mente fotogénico todo aquello que alcanza 
limpia y contundente traducción visual. El 
cine que llega al alma, no directamente, 
como la música, sino por el intermedio obli
gado de las ajxiriencias materiales, de los 
valores plásticos, siente natural apetito ha
cia lodos aquellos desarrollos dramáticos ri
cos en manifestaciones corp»rales, en los 
cuales, p»r decirlo asi. el alma asoma inte
gra al exterior.

La llegada de la palabra al cine, hizo 
que se olvidara todo esto. Después de ho- 
ber creado toda una teoría plástica, vuél
vese a  la fórmula fácil de la copia teatral. 
En esta primera época se inicia un forcejeo 
continuo entre el diálogo y la imagen, sien
do ésta derrotada.

Destacaré id importancia que pora el co
nocimiento del teatro extranjero moderno ha 
tenido esta continua intromisión del teatro 
en asuntos cinematográficos. Cerradas nues
tras compañías a todo intento renovador, 
sólo por mediación da la pantalla hemos 
logrado ver la mejor producción teatral ex
tranjera.

Cabria hablar aqui de una obra en la 
que cine y teatro aparecen hábilmente uni
dos. Se trata de "La calle", de King Vidor. 
Todos recordarán esta famosa cinta. Epope
ya de una casa de vecindad neoyorquina, 
llena de una amarga visión de la vida en 
la ciudad. Aquí no cabla hablar de in
fluencia decisiva px>r parle alguna, porque 
los límites se confunden y la obra cinema
tográfica, pese a  poseer el diólogo comple
to de la obra, se presenta como muy rica 
en valoras puramente visuales.

Sucede en “La calle" que el autor, Elmer 
L. Rice, ha sido por muchos años uno de 
los buenos guionistas de Hollywoad. Adies
trado en el oficio de esCTibir para el cine, 
hoy en su obra la impronta de esta nueva 
iorma de desarrollar la acción, ágil, diná
mica. y en los loques pjstcológicos que. por 
superficiales que puedan parecer, calan, en 
realidad, muy hondo.

Recordemos, para acabar, que, en todos 
los casos, en cuanto aporten a la pantalla 
los ingenios ajenos 0  él, lo constriñan siem- 
pro a un doterminado orden cinematográ
fico p.-eviamenlo estcWecído. Aunque lo me
jor seria que cada arte se atuviera a  sus 
propias consecuencias. Sólo en esta limita
ción voluntaria llegarán a desplegar ambos 
la máxima riqueza de sus posibilidades.Ayuntamiento de Madrid
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ALFONSINA DE SAAVEDRA 
FERNANDO

FERNANDEZ DE CORDOBA
CON

RAUL C A N C IO
Y

M A R T A  G R A U  
H t C H E L  

EMILIO GRAELLS 
JOSE MARIA LADO

Di r ect or :  RAMON 9 U A D R E N Y  
Supervisor:
A R T U R O  P E R E Z  C A M A R E R O  
Operador: MA NU E L  BERENGUER 

Intendente general:
S A N T I A G O  D E  G R I Ñ O

Est udi es:  ORF E A  
Sonido: ACUSTICA, S. A, 
Músico: Martínez Tudo 

y Cosas Auge 
Guión: Emilio Groeils
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LA ES TR E LLA  iu« W«rn*r. tan jo-
Ton, no nocoiitó ano^lorss mucho pora 
•1 papol quo loproionlo on "Una boda 
•u BotonhoM". AUá os una mujoicíta. 
Aquí «1 iot&graio la sorpranda an au 
eaaa miantioa prapora un rico bocado.

IRENE VON M EYENDORFF , . . . a a r .
líala da lolanle cuya úllima palicula 
proyactada iué "¿Qué ocurrió an aato 
ñocha"?, con la oiliata húngara LU 
Murati. Aquí damuaatra tombión anta 
al aipajo au ineompatobla ballaia.

L A  G RACIOSA Anny Ondra monlia-
na un caaa al intaróa dal público, come 

I an "El hembra dal gaa". ¿Sa imaginan 
uatadaa lo fácil qua daba aar para un 
ama da caaa cogaraa aal loa puntea da 
laa madiaa an asta poaa invaroalmil?

J U m  FREYBE aa una linda aatralli-
la rubia qua dadica laa horaa qua el 

, rodaja lo deja librea para jugor an al 
jardín con au peno "Fati", au favorito, 
al qua ha anaañado no aolomanla a 
aaludar. aino lambiún a dar obraaoa.

ES TE  HOM BRE divartido dal acordeón.
qua aontía aatiaíacho. la pipa an la 
boca, aa Cari Raddatz, al actor qua an 
BU última palicula, diracción da Cari 
Hittar. interpreta un papal da pariodiata. 
Poraea gualor la proiaaión da roperlare.

S li TIEM PO  libra lo dadica Carola
Hohn a  la gittmaaia, puaa la aa muy 
inlaraaonta aalar ágil aiampra y poder 
aniragaraa planamenta a aua aclivida- 
daa einamalográficaa y teatralea. Por 
aao anaaya ajarcicloa anta al aapaje.

A  W IL L Y  BIRGEL la ancontan loa da-
portea acuáticoa, y como en aaoa aire- 
dadoraa da Berlín, próximo a loa eualaa 
liana au domicilio, abundan lea lagoa, 
halo aquí an compañía de au parro 
daapuóa da unaa aaaionaa da ramo.
m  IN M E R M ÍN N ,, ,  d .
*1 camino da la libertad" y da ”Ac- 

taa aacrataa W. B. 1", muaatra pradilac- 
eión por toa cacharrea antiguea da co
bra qua compra durante aua Tiajaa, que 
aiampra tienen algún recuerdo bailo.
PAUL KEMPf el formidable odor da 
"Pequeño poeta", aa un cenaumado jar
dinero qua atienda por al míame al 
cuidado da laa plonlaa y da laa florea. 
Tiene un pracioao ¡ordín an au caaa y 
eapricheaaa iont aaiaa al alegirlaa.
W IL L Y  FfllTS C H , ai gran galán da
tantea conocidoa filma, y últimamanta 
da "Opereta" y “Sangra vianaaa". aa 
también an au hogar al hombre atilda
do y alagante qua noa muaatra al ca- 
luleida, y no olvida ningún detalla.

L A U R A  SO LAR Ii la contante italia
na en lea aatudioa barlinaaai, ha cona- 
titufdo ya au hogar también allL en la 
eiudod dal Spraa, para podar aator máa 
careo da lea aatudioa. |Y no aa priva 
da nodal, aagún uatadaa puedan ver.
L A  JOVEN RUBIA Giaala ühian,  la
qua por indicoción da Hatu Stainhof 
haca al papal da Hendrilca Sloffal an 
lo palicula 'Rambrandt", aa, aaimiamo, 
muy aficionada a lea porrea y aa dia- 
trea al anaañor al luyo. | "Parrarioa'1

L O TTE  KOCHi la guaplalma aatralla
da tontoa pallculaa. ea aficionada a loa 
daportaa hipicoa, y aquí la tianan uata
daa miantraa acaricia a aaia caballito, 
y an un paaao dado, para diatraaraa, 
por loa obadederaa da au manaión
G R ETA  .W EISER
caaa, ounquo an algunaa palieulaa-no 
dé aaa impraaión por exiganciaa da aiu 
papalea. Aat an ”|Oh, catea hombraal". 
an "iJalee en la caaa da enfrantel" 
y an au última "Niñee dominguaroa"
OLGA TS C H EC H O W A ,
an caaa antea da la terminación do dea 
nuavaa pallculaa, "Andraaa SchuUular", 
la cinta dal Berlín ontiguo, y “Con 
loa ojea da une mujer", aagún la no- 
vela dal aacrilor húngaro Haraany.

F U E R A E F O C A C T O R E S  Y A C T R I C E S
DE L A  P A N T A L L A  E N  E L  H O G A R

l l

— j i .

t

■
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*‘R 0 6 E R T TA Y L O R  inH*l a  lu
••POBO. Bárbara Stanwyck". podría 
tituloTM «tt* plcroo: pare m  trot 
niwno uempr*. da una paIScula 
eaa la aatraDo Mauraan O'Su

va York. El príncipe consorte ha venido a 
Hollywood a acompañar a la reina. Se fes
teja a los recién casados. En el bar, donde 
reina la alegría, estimulada por los “cock- 
tails", un actor, cuyo nombre está en todos 
los labios de América, se acerca al princi
pe consorte y le ofrece un cigarrillo. Este 
inicia el mismo gesto y se asombra al en- 

;  centrar en manos del actor una pitillera de 
oro con el mismo monogromo en rubíes en 
la esquina derecha y una fecha, grabada 
también en la esquina áquierda. El prínci
pe consorte exclama:

— iTomal... Tiene usted...
Y el actor, dándole un golpecito familiar 

en la espoida, replica:
— iTronquilicese usted, amigol... Yo ful 

su primer marido. Somos, pues, un poco 
¿y  ( parientes.

Lo s  secretos de alcoba recorren las ca
lles de Hollywood. La colonia peniten
ciaria del film no tiene más distracción 

que hurgar en la vida privada de las ac
trices. Son las hobladurias de una villa de 
aguas multiplicadas por cien e iluminadas 
por treinta mil bujías.

E S T R E L L A S  Q U E  L L O R A N

E l  día en que se decretó su divorcio 
con Gloria Swanson, Henry de la 
Falaise declaró a  los periodistas:

—La atmósfera de Hollywood es 
perniciosa para los casados.
Tenía usted razón, querido mar

qués. El aire que circula entre Santa Mó- 
nica y Los Angeles oxida rápidamente la 
cadena florida del matrimonio. Los pare
jos habitan una jaula de cristal. Los espo
sos del reino de las estrellas se asemejan 
a esos batracios exóticos que se exhiben 
en los pabellones de los parques zooló
gicos. Ahí están, expuestos a las miradas 
de los curiosos que sopesan la duración de 
los acoplamientos.

Hollywood es una portería muy grande 
en la que diez mil iniciados charlan y co
mentan acerca de los asuntos sentimenta
les de un centenar de personas destacadas. 
Estas, casadas o no, se aburren, se en
guirnaldan, se aman, se detestan, se inju
rian, se reconcilian y se enlazctn bajo las 
miradas divertidas de lo galería, que cuen
ta los golpes, los besos y los suspiros.

Además, ¿no es la vida de una estrella 
como un jardín público? Conocedores del

V  T-e

hambre canina que sienten los espectado
res por estas historias escandalosas y sa
brosas, los agentes de publicidad se apre
suran a satisfacer su deseo. Recientemente 
cruzaba yo por uno de los bulevares de 
Hollywood cuando me llamaron la atención 
los enormes titulares del "Examiner". Ante 
tamaños caracteres, que ocupaban cerca de 
siete columnas, pensé en una catástrofe 
mundial, en el final de la guerra.

Pero he aquí lo que pude leer: 
'Annabella ha despedido a su secretoria " 
Se dedicaban dos columnas enteras a 

este formidable aconlecimiento, a  las dili- 
cultades de Annabella. debidas a  la in
fluencia de un nuevo "flirt" antes de su ca
samiento con Tyrone Power. Comprendí en
tonces. una vez más, que las noches y las 
“rabietas" de las estrellas, según la fórmula 
de luego de Víctor Mature, son el maná 
inagotable de los periodistas que no sa
ben qué escribir.

Una noche, en el transcurso de una re
cepción organizada en casa de una estre
lla, aparece otra actriz, que presenta a  su 
marido. Su enlace se ha verificado en Nue-

Duronte quince días se hablará de los dis
gustos sentimentales de Robert Taylor y de 
Bárbara Stanwyck. Luego, las lágrimas de 
Olga Cassini merecerán letras de diez cen
tímetros.

Lucille Boíl intenta suicidarse. Inmediata
mente las graves noticias de Berlín y los 
asuntos serios de Wáshinglon pasan a  se
gundo término, jackie Coogan disputa con 
Betty Groble al final de uno alegre "soi- 
rée" y amorata el ojo de su adversaria. Al 
día siguiente, sensacionales titulares en io
dos los periódicos.

“Una actriz, golpeada.—En el transcurso 
de una fiesta un actor ha sido detenido."

Nadie prestará atención a  la calda del 
Gabinete de Vichy o de Londres. Pero un 
ojo amoratado bajo urtos dorados bucles, 
eso sf que es actualidad. Y es muy natu
ral. Cuando un amigo nuestro ha sido vic
tima de un robo o héroe de un escándal-o, 
nos precipitomos sobre las gacetillas que 
relatan su aventura. Encontramos en ellas 
un interés personal y directo. Por otro lado, 
en los Estados Unidos todo el mundo con
sidera a las estrellas si no- como amigos, ol 
menos como conocidos, cuya vida privada 
les es tan familiar como la de un tío o la 
de una cuñodo. De ahí el celo de los pe
riodistas, ai^obado por sus directores, que 
saben que seis columnas sobre los amores 
de Irene Dunn# serán devoradas con fruición 
por los lectores de su diario, por muy serio 
que éste sea.

Al  salir del Ciro, curiosa institución de 
Los Angeles, adonde me habían invi
tado a  desayunarme junto con otras' 

ochocientas personas—todos los miércoles, 
ochocientos individuos de ambos sexos tie
nen el valor de levantarse a  las siete de la 
mañana para oír discursos al mismo tiempo 
que beben su café con leche—, me encon
tré con un gran abogado que se ha espe
cializado en los divorcios de Hollywood. For
muló su opinión en los términos siguientes;

"Aquí se tramitan muchos divorcios: "pri
mo", porque la gente se casa como quien 
juega ol póker y, por consiguiente, “se se-Ayuntamiento de Madrid



TYRONNE POWER y Annab«Ua pa
racan Qc olvidar un memanlo au popel 
da figuras coniagradai en al cine; 
tal a i la postura adoptado en al club 
con que las ha sorprandído al fotógrafo.

LU C ILLE  BA LL y Dasi Arnaz. qua 
tienen locos a los murmuradoras con 
su ir y venir y sus axtravagontes ocu
rrencias. prosiguen en Ciro su tácti
ca de divertirse en todo momento,

/ i'

V I C T O R  Y  M A R T A  M A T ü R E
Como nuestros lectores ya sabrán, lo 
encantadora señero qua conquistó al 
hombre más solicitado de Hollywood 
era viuda del conocido Kal Zemp.

ELACTOR BUSCA 
SU

CONTRAVENENO
por

M A U R I C I O
D E K O B R A

paran en cinco seco"; "secundo", porque el 
matrimonio es el medio de unir a dos artis
tas que, coligados, pueden conseguir con
tratos ventajosos, o de unir a  un hombre sin 
talento con una mujer famosa (o viceversa), 
en cuyo caso el actor sin gloria espera 
aprovechar la influencia de su consorte... 
La mayoría de ios cineastas consideran al 
matrimonio como una opción, de seis me
ses o un año, a  la felicidad. Hasta los que 
querrían vivir en una intimidad perfecta re
nuncian a ella a  menudo porque su traba
jo les separa, porque el egoísmo profesio
nal les obliga a sacrificar todo a  su popu
laridad. Las adulaciones del público les 
vuelven orgullosos, nerviosos, susceptibles, 
creídos de su importancia; en una palabra: 
insoportables. La celebridad les desequili
bra... Imagínese la existencia de una estre
lla casada que sale a  filmar exteriores con 
el "regisseur" y su tropa. Pasa tres sema
nas en un maravilloso paraje de las Mon
tañas Rocosas o en Nevada, cuyas noches 
de luna vierten el veneno de un romanti
cismo lócil en las almas demasiado emoti
vas. Los héroes duermen en las tiendas. 
Existe allí la promiscuidad de los "bunga
lows". Brota la chispa. Se interpretan a! na
tural los diálogos del manuscrito. Ya está 
el hogar torpedeado. Por su parte, el mari
do de la estrella, temporalmente viudo, ha
brá encontrado y seducido en el estudio a 
una pequeña extra, fascinada por su fama. 
Los seres humanos no son ángeles, aforiu- 
nadomente. Ya que en un mundo poblado 
de superhombres, los abogados tendrían 
que cerrar su negocio."

. c

IRENE OUNNE ha dejado a Rosalind
Ruasell y abandona el local da las di
versiones con Cory Gront. ¿En busca 
de otra distracción de lujo? Uno de sus 
deportes favoritos es recorrer salones.

k
LO R E TTA  YOUNG, acompañada de
Tom Lewis. acaba de abandonar a Bel- 
te Dawis. Fannie Brice, Fianlc Morgan 
y otros compañeros del club nocturno. 
Buscan la soledad dedos en compañia.

L A  S EN TIM E N TA L Bárbara Stonwyck.
con su marido, Bob Taylor, aquel dia 
en qua lloró cuando Nelson Eddy 
cantó una vieja canción de amop 
Prueba da la fidelidad del matrimonie.

lA C K IE  CQOGAN es desgraciado a 
partir de su matrimonio con Batly Gra- 
ble. Coogan estaba enamorado de la 
famosa bailarina, y aun después de tu 
divorcio esperaba una reconciliación.

EL CONDE y la condesa Oleg Cassi-
ni (más conocida por Geive Tiemey). 
en el Club Ciro. Los murmuradores 
aseguran que los padres de alia no 
han aprobado lodovia su matrimonio,

U NA artista muy joven vino un día a 
Hollyvrood a  conquistar la gloria. Te
nia “chic", un pequeño talento y un 

desprecio total a  los hombres. Se hizo pte- 
sentar a  todos los actores de fama. Tanteó 
lodos los terrenos. Dirigió sus antenas hacia 
cómicos y trágicos, hacia jóvenes galanes y 
actores de carácter.

Con cada uno de ellos se libró a  un jue
go de coquetería, calculado cronométrica
mente. Al fin le solicitó en matrimonia un 
actor muy conocido que. con una sonrisa, 
le dijo su noche de bodas:

— |A1 cosonne contigo, querida, he halla
do mi controvenenol

Hacia ver que bromeaba. Y, sin embargo, 
hablaba como un sabio. Aporte de ejem
plares excepciones, el matrimonio no es 
aquí más estable que esos palacios de car
tón que se levantan alrededor de los estu
dios. Se ama. Pero no es más que un de
seo conjugado. Se aguanta. Pero es pora 
no moverse ante e! objetivo. A veces se es 
desgraciado y se llora. Pero no son más 
que lágrimas de glicerina.

AUNQUE los lohnny Poynes sen tres 
y según se dice van camine de cua
tro y buscan un nidito de cinco ha
bitaciones. tombién se divierten, Ha
cen alegremente lodo lo que pueden.

LOS "M E T E M E  EN T O D O " d e H o u ,.
weod señalaron a Olivia de Havilland 
y Bob Stach como posibles consortes. 
Ella bailo con Gene Morkey. sin duda 
para dejar mal a todos los charlatanes.

Ayuntamiento de Madrid
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L A  D E L I C I O S A
película i t a l i ana  “La 
amante secreta", cuyos 
principales intérpretes 
son Alida Valli y Fos
co Giachelti. es una 
sucesión de planos tan 
bellos como éste, de 
perfecta i nspi rac i ón 
artística y una gran 
realisación  t éc ni c a

¿jÍ * '-  i r .

f  1

A l
" r

V ITTO R IO  D E  S IC A ,
que alterna su obra de 
actor con la dirección 
de films, es aqui el 
intérprete de " la  aven
turera del pise de arri
ba , con la hermosa 
Clora Calamoi. en uno 
obra deirealizodorRoi- 
laelo Matarozzo. llena 
de aciertos y do in
terés cinematográfico.

Ayuntamiento de Madrid
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LA ULTIMA PELICULA DE GINGER ROGERS
La s  crónicas hollywoodenses des

tacan de un modo cxtraordina-• 
rio la última película de Ginget 

Rogers. Sin duda, una de las razones 
del éxito está en la pintura exacta que 
hace de la sociedad americana. Por
que es una descripción más de la lu
cha de las mujeres por conseguir un 
marido rico. Y  esto que, en último 
término, es un ideal femenino apete
cible en todos los lugares del mundo, 
adquiere en todas las películas cali- 
fornlanas. con el carácter de un ver
dadero estribillo, ese inevitable aire 
frívolo y ligero. Ginger, en la pelícu
la original de Paúl Jarrico que. dirigi
da por Garson Kanin, se llama Ja- 
nic. comparte el reparto con George 
Murphi (Tom );A lan  Marhall (Dick) 
y Burgess Meredith (H arry). ]anie 
es aquí una romántica telefonista de 
la ciudad, y cree que es una cosa muy 
fácil el que una muchacha pobre se 
case con un joven tico. Esta idea se 
la dió el cinc. Su amigo Tom, un 
buen chico, vendedor de autos, trata 
de disuadirle de la idea. Se hacen no
vios. Pero Janie no quiere esto. Co
noce entonces a Harry. mecánico en 
un garaje, que le hace el amor. Janie 
está indecisa. Por casualidad, conoce 
a Dick. hijo uno de los hombres más 
ricos de la ciudad, y logra que éste 
se le declare. En su sueño final apa
rece casada con los tres.

>  - »

- V

t  I

/'i

-

y  .s

•l M,.

Sc'j.

ES UNA D E LIC IO S A  com edía lo m á n tíca ,
•ncaatodora y ioutosla, qu# U»va
poi título 'T om , Dick y  H otiy". •• ha dicho 
do la  última polleula da Ginqoi Bogoro. I:Ayuntamiento de Madrid
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EDGAR N EV ILLE  #n HoUywood. d m o m . «1 roda{. d« "Ei pr*i¡dio". •] año 1930, «n •«•
P«ríodo de adaptación como realiiad et en que colaboró con un buen lócnico de la  cántara.

NUESTROS DIRECTORES

D I C E ;
¿Qué es lo que se pretende de nosotros?

P o r  E N R I Q U E  A M B A R D

YA^no son loe creadores del cinem a ni
ños lugondo con coloree m ienlras se 
enorgullecen de sus esfuersos iníetnti- 
les, como dijo en  cierta ocasión Frank 

Copra. Nuestro cine nacional se h a  dado 
cuenta de la s  enormes posibilidades que 
tiene.. Literatura, historia, biografió, proble- 
mos sociales, sucesos del dio, m ú sica - Ma- 
rorillosa m ésela p ara e l gran producto que 
d ebe dar al mercado este arte. L a m eta del 
afán, de la  i^eocupación y  del estudio re
side e n  e l día en que los auditorios de las 
sa las cinem atográficas se emocionen y  se 
entusiasm en más con las buenas películas 
que con la s  otras producciones artísticas. 
La_ "m ateria im aginativa ' do Morbe la  m a
nejan  hoy en e l cine con la  máxima res
ponsabilidad los directores. En último tér
mino, e stá  en sus manos el éxito de un film. 
Por eso e s  interesante que el público co
nozca la  personalidad de los directores.

LA EXPRESION DRAMATICA 
DE GRETA

Edgar Neville es uno de los directores ci
nematográficos contemporáneos de m ás fir
me solvencia artística. No es un imf»ovisa- 
dor. Vino a l cine por vocación, por entu
siasmo, después de un largo aprendizaje al 
lado de Horry d'A bbadie d'Arrast, director

de uno de los mejores Slms españoles, “La 
traviesa m olinera", en la  que Edgar Neville 
intervino en  la  adaptación cinem atográfica 
y  en la  dirección. Este hombre, que h a  vi
vido e n  Hollywood ese mundo de magia, 
sintió e l despertar de su  vocación por el 
cine viendo en  la  pontaUa una jsellcula de 
Greta Garbo: "El demonio y  la  com e". El 
gran ensueño de feminidad de Greta, que 
no necesita iluminar su gssto  con palabras, 
porque por si sólo alum bra con perfecta ex- 
fxesión dramática, hizo que Neville abriera 
de por en por las puertas de su v o cació a  

Edgar e ra  entonces —  y continúa aho
ra  —  escritor y  diplomático. Varios can- 
cillerias europeas conocen su figura, y  los 
lectores de E spaña sonrieron ante e l humo- 

y sutil de sus libros, que se 11a- 
^ Adán", "Don Clorato de Pota

sa",^"M úsica de fondo" y  "Frente de M a
drid . En e l teatro destacó su nombre con 
un a com edia estrenada en  1934, per la  com
p añía  Vico-Carbonell, con el titulo "M arga
rita y  los hombres". H a visto su firma al pie 
de múltiples trabajos literarios en  revistas 
españolas y  extranjeras.

POR PRIMERA VEZ EN LOS 
ESTUDIOS

— Aprendí é l  oficio de director en  Holly
wood en 1930—nos dice Neville.

EN “ FRENTE DE M A D R ID ” , d e n d .  hac.
de actor e s  esta  escena, con varios anti
guos cam arados ds ese auténtico y  glorio
so frsnts de lucha centra la  barbarie roja.

Asesorado por urx técnico am ericano, di
rigió la  versión española de "El presidio", 
cuyo diálogo escribió.

— ■Yo e stab a  entonces agregado a  la  Em
b a ja d a  espoñola en  W áshington, y ful a  
p asar mis vacaciones a  la  M eca del cine. 
Y ganado por completo por aquel am biente, 
pedí la  excedencia en  mi carrera y me ins
talé en Hollywood.

S u  vida a llí fueron cuatro años maravillo
sos plagados de anécdotas que Neville va 
a  condensar en  un próximo libro sobre 
aquella  ciudad.

Aparte de "El presidio" y de algunos en
sayos cortos, la  primera película la rg a  que 
Edgar Neville realizó en  E spaña íué “El 
malvado^ carobel"; luego, "La señorita de 
Yrevélez". Cuando finaliza la  guerra esp a
ñola p asa  a  Roma a  dirigir "Son ta Roge
lio  , "Frente de Madrid" y "La muchacho 
de Moscú". Y últimamente, en  estudios no
cionales, h a  dirigido "V erbena" y "La P a
rróla".

EL GRAN PORVENIR DE 
NUESTRO CELinxDIDE

— ¿Quieres decim os tu impresión sobre el 
actu al momento cinem atográfico español?

—En nuestro país puede ser de un a im
portancia decisiva, s i lo sabem os aprove
char y s ! nos permiten aprovecharlo. Tene-

r y

■L.< N-J

I J

COMO D IRECTOR de “V erbena", la  madrilefiisiraa película, y  mientras se
don ios últiraes loques a  une de los sxeslentes decorados de la  misma.

L A S  U L TIM A S  ad vsrisncias dadas a  les  actores que intervienen sn uno 
escena histérica de su magnifica p r o d u c c ié a  s i "Cerreo ds Indias".

A T E N T A M E N T E ..)  y Y« iniciado el rodaje. Neville sigue el movimiento de 
la  cám ara y de les  octeres en el “set"  de ese mismo film "Corroo da Indias".

mos abiertos, por vez primera, todos los 
mercados del mundo, y la  com petencia se 
encuentra disminuida de un modo conside
rable.

— ¿Cuál d ebe ser nuestro camino?
— Es preciso que sepom os bien claram en

te qué es lo que se  jx-etende de nosotros: 
¿que hagam os "peliculülas" pora que sólo 
se proyecten en España, o grandes produc
ciones que lanzar o l mundo? A mi Juicio es 
necesaria  la  difusión universal de nuestro 
celuloide, y  p ara  ello es imprescindible que 
luchemos con los mismas ormas que los 
otros países; que nuestros películas tengan 
e l mismo tono y  la  misma soltura que los 
de ellos. Eso lo sobem os y  lo queremos ha
cer, pero vamos a  ponemos todos de acuer
do. Quede bien sentado que con películas 
ñoñas, filmando novelas "rosa", no lograre
mos vender un film fuera de nuestras fron
teras. Y  continuaremos con la  misma pobre
tería de an tes hasta que termíne la  guerra 
mundial y  nos se a  imposible la  entrada en 
otros mercados.

PRODUCCION NACIONAL SIN 
LOCALISMOS

Considera Neville que no hoy cine de un 
país ni de otro. Hoy cine bueno y  cine malo. 
El estilo y la  peculiaridad nacional la  dan 
la  personalidad del outor, del director y de 
los artistas.

Deben orientar el cine todas las normas 
artísticos, y  h acer películas de entraña es
pañola, sin localismos que impidan su di
fusión por el extranjero. Como condiciones 
inexcusables p ara  la  buena jxoducción na
cional, debem os observar un cuidado ,mí- 
moroso en e l am biente, utilizar con mesura 
e l color y  el folklore y universalizor e l ar
gumento.

—¿Cómo se dirige un a película?—hamos 
preguntado a  Neville.

—A fuerza de trabajo, de habilidad, de 
buen  gusto, de gritos, de riesgos y... de algo 
de talento.

-.-¿Crees que el director debe estar p ag a
do con esplendidez?

—S I: e l director debe ser rico: no p>or los 
satisfacciones que de ello pueda obtener, 
sino por la  independencia que ello le  da. 
Sólo un director en posición económ ica ven
ta jo sa  e stá  en condiciones de rechazar guio
nes. Y  conste que yo hablo en estos mo
mentos con conocimiento de causa. S i un 
director, a  fuerza de rechazar tem as malos, 
se ve impulsado a  acep tar uno p)eor, a  ve
ces p)or apjremio económico, hará una m ala 
película, y  luego le  echarán a  é l toda ¡a  
culpa; la  suya y lo  del productor que le 
obligó a  filmar el 'guión integramente, aun
que fuera desastroso. Cuando se disfruta de 
un a posición económ ica saneada, podemos 
seguir rechazando guiones hasta enconúar 
el que nos convence.

Así nos h a  hablado Edgar Neville, em ba
jador español de magnifica capacidad  en 
el mundo de la  m agia cinem atográfica.Ayuntamiento de Madrid
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C R A F JA í LA IN TER- 

P R E T A C J O N  DE 

M A TILD E NACHER 

Y  D E  R O S IT A  AL

B A , D E M O S T R A N . 

DO A M B A S  UNA 

C A PA C ITA C IO N  SIN 

IGU AL, Y , SO B R E  

TO D O , E l. D E S IE R 

T O : E S E  SA H A RA . 

EN EL QUE POR 

V E Z  P R IM E R A  EN 

LA H IST O R IA  DE 

N U ESTR O  CINEM A. 

U N A  E X PE D IC IO N  

C IN E M A T O G R A F I

CA , Q U E O RG AN I

ZO P R O D U C C IO N E S  

Z E N I T ,  REC O RRIO  

OCHO M IL K ILO M E

T R O S , A PRO X IM A - 

D AM EN TE, P A R A  

FO T O G R A FIA R  SU 

M A RA V ILLO SA  B E 

LLEZA .

I  L E G I O N  D E  

H E R O E S !  H A C O S

TA D O  LO S M A Y O 

R E S  S A C R IF IC IO S, 

Q U E A L G U N  DIA 

SERAN  CO N O CIDO S 

CON D E T A L L E ; P E 

RO E L  ESFU E R Z O  

NO H A SID O  VANO. 

PRO N TO  TEN D R E- 

M OS O C A SIO N  DE 

A D M I R A R  E S T E  

FILM  TRA SC EN D EN 

T A L  E  IN O LVID A 

BLE Q U E  D E JA R A  

T A N  P R O F U N D A  

H U E U .A  EN TO D O  

EL MUNDO.

ARM ANDO S E V IL L E  Y  JU A N  FO R TU N Y  HAN R E A L IZ A D O  EN EL  SA H A RA  E L  FILM  M AS SENSACIONAL 
DE LA C IN EM A T O G R A FIA  ESPAÑOLA,

TO D O  E L  M IS T E R IO  D E L  A FR IC A  L E JA N A ..., EN E S E  C O N TIN EN TE DE AM OR Y  D E  M U E R T E , SE  DES
A RRO LLA  UN E X T R A O R D IN A R IO  PO EM A , A LA R D E DE SE N SIB IL ID A D  Y  DE T E C N IC A , ORGULLO DE 
N U ESTRO  CINEM A.

EN E L , T O D O  E S  D I S T I N T O .  LA G EN IA L R E A L IZ A C IO N  D E  S E V IL L E  Y  FO R TU N Y , E L  ARGUMENTO, 
LO S E SC E N A R IO S, LA IN T E R P R E T A C IO N  DE EM ILIO  SAN D O VA L, COMO P R O T A G O N IST A , CU YO  RESUL
TA D O  E S  TAN  P E R F E C T O . QUE LE  SIT U A  EN UN P R IM E R  PLANO D E ST A C A D ISIM O  DE LA CINEMATO-
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N C H E Z

UN DECORADO DE S CH ILD  para  l«  p*lieula "E l atoinbro d* DomwKo", cuyo director. loed Ldp«i Rubio, bo to-
nSdo muy on cuonta ••• om bioni* oxacto «n ol qu« debon mOTotto loa paraenaiaa on la  citado producciin.

GEORGE M sliés tuvo el mérito de ser 
el primero en  recoger el cine de la  
calle 7  recluirlo en un estudio. Cíen 
veces se h a  contado la  historia anee* 

dótica del acontecimiento. Por entonces, fi* 
nales del ochocientos, cuando pocos creían 
en  el porvenir dei cinema, aquel hombre 
gen ial h acia  vivir o  sus personajes iontás- 
ticas historias entre extrañas acumulaciones 
de cortinas, m uebles y objetos destinados a  
deslumbrar la  im aginación de los esp ecta
dores. S in  em bargo, no puede atribuirse la 
condición de decorados a  todas aquellas 
cortinas y cartones pintados con m ás o me
nos lantasia. Evitaban, el, la  intemperie a 
los personóles, acotando un horizonte de 
col y de osfalto; pero rara  vez estaban  con
cebidos con arreglo a  un plan en  estricta 
sumisión a l espíritu de la  obra, y su impro
visación era  tan sólo un atisbo de ia  mi
sión encom endada a l decorado.

A caso los R im eros podemos encontrarlos 
en aquellos films am ericanos de la  etapa 
que inaugtiTÓ Griífith con "El nacimiento 
de una nación*. Algunas películas de Cha- 
plin o Etouglos tenían numerosas esce
n as en  interiores bastante acep tables. "In- 
teleroncia" y  "Cleopotra"— 1916 y  1917-— 
mostraron y o  decorados suntuosos que con- 
tribuian en forma asom brosa a  crear la  at- 
m éslera del film. M as, pese a  estos esfuer
zos aislados, en  la  historia del decorado 
existe una lech a  decisiva— 1921—, de la  que 
es preciso estudiar todo su trascendental 
significado.

En 1921— el film h abía  sido producido 
en 1919—Robert W iene lanza "El gabinete 
del doctor G alligari". Por primera v er la  c á 
m ara recoge un tortuoso droma psíquico y 
demuestra que el cine es capaz de abordar 
y resolver todos los jiroblem as del conflicto 
psicológico, en e l que un dia llegaron a  ser 
m aestros los franceses. Entre asombros y 
protestas, ‘ El gabinete del doctor Colligori*, 
en su puro estilo ez^ esion ista , d a  su lec
ción m agnífica que, bien aprovechada por 
los directores alem anes, va a  provocar un 
formidable ovance del cinema. Pero el film 
no es únicamente un ensayo logrado de 
expresionismo; por primera vez también, la 
pantalla nos d a unos decorados au d aces y 
fantásticos, plenamente identificados con el

espíritu de la  obra, que en  algunos momen
tos se convierten en  protagonistas por su 
asom broso acierto de reolización. Es posi
b le  que la  idea del film naciera  con el pro
pósito de lanzar unos decorados revolucio
narios. T éngase en cuenta que Robert W ie
ne e ra  un pintor notoble, y que asimismo

eran pintores dos da sus decoradores, Wál- 
ter Heimonn y  Hermán Warm; el otro, Wál- 
ther Rohrig, ara arqulteclo. Mas lo cierto es 
que oquallos extraños personajes vivían su 
trogedia atorm entada en un escenario  ad e
cuado que rea lzab a  la  emoción de cad a 
estado p>asionol y  d aba la  ilusión perfecta

i /

- —ák

/A

CON SEGURIDAD que Vicent Rorda no h a  visto este conjunto; pero lo ha creado m e
diante la  mezcla de vanee elem entoi técnicos que tienen su fundamento en la  realidad.

Ayuntamiento de Madrid



de un mundo iontástico dentro de una ciu
dad normal y sencilla. Todo ello se debia, 
en buena parle, a  la colaboración y equili
brio del decorado con el drama de los per
sonajes.

Fué como la  nube rasgada que dejó al 
descubierto un mundo apenas vislumbrado 
por Mumou en su "Nosieratu*. Adentrándo
se por lo ruta del exjvesionismo, una legión 
de realizadores alemanes comenzó a  lanzor 
sus atrevidas concepciones, que se suce
dían con rapidez, en alud incontenible. Fué 
entonces la  apoteosis del decorado, que sir
vió para dor brillo al genio de Frit Lang. 
Los seres debian habitar un mundo desco
munal, del que habia desaparecido la no
ción de la medida exacta. Resignados bajo 
el peso de estancias grandiosas, de calles 
desproporcionadas y geometrias fantásticos, 
los hombres se movían con dificultad, redu
cidos a  la condición de pequeños muñecos, 
o los que se había dotado de audaces am
biciones. La carrera hacia lo monumental 
tuvo, di fin, su término. Aquella pesadilla, 
sin embargo, sirvió pora pulir el inaprecia
ble elemento del decorado y dor la medida 
de sus posibilidades. En adelante seria ya 
imposible prescindir de su concurso.

Norteamérica, entretanto, presa en las 
nerviosas contracciones de la postguerra, se 
habia lanzado a  un realismo exagerado, 
desbordando a  directores comoPorter, Black- 
lon y Gfiiiith, que constituían hasta enton
ces lo más re]3resentativo del cinema yan
qui, y al que puso término la consigna dada 
desde las altas esferas recomendando la 
vuelta a  la normalidad. Se acudió con fre
cuencia al teatro en busca de temas, que 
con ellos ofreció la enseñanza de empleo 
del decorado. Precisamente éste habla sido 
afectado por las revolucionarios teorias del 
teatro libre. En su afán por barrer lo artifi
cioso, aquel teatro sentio con exceso la pre
ocupación por un realismo, a  veces conver
tido en rabioso naturalismo, que se tradujo 
en unos decorados copiados exactamente 
de la realidad. Se nos ofrecían fachadas 
con puertas y balcones auténticos! habita
ciones amuebladas con muebles verdaderos, 
y allí donde era preciso colocar una lám
para o una chimenea, se tomoba este ob
jeto en cualquier tienda y se utilizaba con 
absoluto desprecio a  la fantosia. Pero esto, 
que en teatro resultaba a  veces despropor
cionado y con frecuencia constituía un 
atentado a  la poesia, fué poro el cine un 
hallazgo que supo recoger en forma ade
cuada. Vino asi e! cinema a  convertir en 
poética realidad aquel sueño de los pro- 
pugnadores del teatro libre y daba consis
tencia a aquello ilusión del cuarto muro es
cénico—aumentada luego con el empleo del 
contracampo—, dándonos la sensación de 
asistir indiscretamente al desarrollo de cual
quier vida tomada al azor. Entre aquel ex
presionismo del dne alemán y este realis
mo posterior se encontró la justa proporción 
de los decorodos, que en una continua su
cesión de perfeccionamientos y aciertos han 
llegado a  ser hoy uno de los elementos 
más valiosos del film y un medio eficaz de 
fomentar la educación estética del público.

AI decorado corresponde una función 
esencial en la emoción artística de la obra 
cinematográfica, y es elemento esencial en
tre los que el director dispone para expre- 
sor su pensamiento. El decorado comienza 
por situar adeeuadomente la acción, aean- 
do el ambiente exacto en el que unos per
sonajes han de desarrollar su vida. Bosta 
Xin decorado bien concebido para emplazar 
convenientemente al espectador sin necesi
dad de otros ayudas que repercutirían en 
perjuicio de la Ünea recta que debe seguir 
•1 film. Ello, noturqlmente, aumenta la res
ponsabilidad del decorador, que debe inter
pretar justamente el espíritu de la película, 
envolviendo cada Instante de la acción en 
una atmósfera emocional predsa, encerran
do la ilusión del espectador en los limites 
fijados por el realizador. De ahí que entre 
acción y decorado sea necesario un medido 
equilibrio, una identidad espiritual absolu
ta y una identificación ton estredia que sea 
imposible su separación. Un buen decorado 
debe abarcar toda la acción reclamada por

el escenario, manteniendo siempre la armo
nía, morcando a  veces el matiz y subra
yando cada momento de la  intriga que es
tán viviendo los personajes. El decorado 
debe ser, más que copia de la realidad, su 
interpretación poética, incluso en aquellas 
películas que, como las históricas, parecen 
reclamor mayor exactitud. El realismo tiene 
siempre el peligro de derivor hacia zonas 
alejadas del arte.

Lo más Interesonte del decorado es su 
emoción, que tiene traducción inmediata en 
la ilusión de los espectadores. Por eso no 
admitimos como justificación a  un mol de
corado el que la película sea barata. No es 
un problemo de dinero, sino de saber inter
pretar. Es suficiente muchas veces un pe
queño trozo de’ decorado para dar carácter 
a  una obra, lo que otras veces no consiguen

grondes decorados construidos a  fuerza de 
dinero.

Hoy cada avance técnico del cine tiene 
su inmediata repercusión en el decorado, 
y el decorador debe cada día renovarse en 
su oficio. Trovelings, grúas, requieren deco
rados apropiados, y, por otra parte, el cine
ma en color plantea problemas pora cuya 
resolución hace falta auténtico espíritu de 
artistas.

Por fortuna en España, los decorados, en 
su mayoría, han conseguido la perfección 
por la que se ha luchado durante tantos 
años de románticos esfuerzos. El cinema es
pañol cuenta con la espléndida realidad 
de unos decorados que pueden competir con 
los reolizados en el extranjero, y constitu
yen el avance más decisivo dado por nues
tro cine en los últimos años.

UNA ESCENA de ’^ileirópeli", de Friti Lo»g. A la vista de ella puede jusgatee por 
qué esta película se eensideré entonces la  apoteosis del decorado, odentrade ya el 
cine per la ruta del expresionismo, que siguió una legión de rtoUsaderes alemones.

pvai’.

COMO TODAS las manifestacionss expresionistas de la pantalla, en los realisaclo- 
Bes de Lang los seres perecen habitar un mundo deseomunid, del que hablan des
aparecido tedas esas máximas de una medida exacta, como este plano de ^Metrópoli".

A V E C E S  es un mundo de pesadilla el que se descubre por obra y gracia de la 
cámaro, bale la dirección del mismo Lang. y  tambión on 'Tlotrópoli'', aun reconociendo 
que su inSuencia sobre el decorado tirvió pora pulirlo y  destacar más sus pesibilidodes.
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A M P A R ITO  flIV ELLES  y Alfredo
Mayo, o una estampo española del 
amor en la  pantalla—ly fuera de 
ellal—, podría titularse a  este pla
no de ’̂ alroloca". la gran película 
de la que ambos son protagonistas.

\ .
I * '

DOS NUEVOS FILMS E SPAÑ OLES
**
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EL CUTIS MATE 
Y EXPRESIVO

£S ALMA Y VIDA DE LA BELLEZA
Tros el reposo y la nutrición de su cutis 
duronte el sueño, el moquillaie matinal 
adecuado a su piel grasa o seca, y lue
go el punto de grado de un empolva
do perfecto.

Lo» polvo» llilo r  ocontvon le o»pfo- 
tión y el ofolpa^o malo do modo. 
$0 odhioron intfmomoMo o lo los o 
tgvolen tu moiis con oiqul»<ta no- 
rwroltdod. Lo* do hmovo crooclón, 
Kíslor Alie Rango» »oo IndUodiilmei 
poro culis dolicodes o mvy Anos.

PO LVO S
Y C R E M A S

H» oqyi los tres foses principóles del Trofomiento Ris- 
ler. Si quiere simplificarlo, use los Polvos Risler Alto 
Rongo, eslerllizodos, nuevo fórmulo que contiene finí
simas partículas de crerno oflnodora, y así sólo será 
necesario que se aplique lo crema motmol de tarde 
en tarde.

Ü  f í S i f í
POWOS Creo«íones Ri»J«r

R O l V O | . - O e i  lamoAo».  
RO I  V O S  A i r O  A A NO O. 

t i io r i l ís e d o » .  E»po<ioloi p o ra  
culi* dolicedo» o muy nnoj. 

CRI MA OC DI A. • Cutis »ococ.
Cutis «roso».. Medole torro. 

Cromo do dio. normol. y  Cromo 
do no<ho.- tros modofos.

Dé nvovo OOÍ comunicomos con ustéd, 
porque hoy mát que nunco estomos 
seguros de (o cohdod de nuestras (rea
ciones. Nuestros químicos analizan y de
puran los substancias que componen los 
productos Risler, y  venciendo todas las 
difieultodes han conseguido los máximos 
pureza, perfección y eficacia. Risler si
gue su marcho, sumando las prestigios 
de hoy a los de ayer.

H U M O R  E N C  I N  E  M  A
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L A  P E L I C U L A  D E  E S T E  M E S
" H O M B R E  DE A R A N "

( " M a n  of A r a n " )
Producción Gaumont-British, 1933
KF.PAUTO; E l hom bre <le Aran, 
i.oiriian Kiiig (TiRer K iiiR i; su niu- 
|ir, MuRRlf D lrran e; su h ijo , M¡- 
i'hori D illan e ; prsrndores ile tibuvo~ 
lies; I'nl Miiltin, Pnli'h lliiad h  (B ar- 
lia rii'Jn ) y TuUheeii Miiniliiii rem e
ro s; BlR P aid ieen , .Slophen Itllrane 
y i*al Mr D onougli.- ÍM reiior, lln- 
l>ert Flnherly, ron la  rolahorai-lúii 
de Joh n  (ioliim an y  Frailees 11. 
l'lah erly . Escen ario  ilr Joh n  (iolil- 
man. .VeomiinAanilento im isiral lir 
•fohii (ireeiivMiiul, ejeciitailo  b a jo  la 
■ iiverrióii <Je l.o iiis I.esy . Eshiilios 
liiiiiisboroiiRb, IslinRloñ. I.iindfes. 
Esti-emula e| 2:1 de m avo de IDUÓ 

en el M ndrld-Paris.

El cinema debe a Rober! Fla- 
herty aus mejores hallajgos en 
escenarios nalurales, en ambien
tes inéditos y. sobre todo, en el 
fervor con que ha demostrado 
siempre la fotogenia del aire li
bre. Solo, o en colaboración con 
Murnou y Van Dyke. ha logra
do esos magnifieos exponenles 
de documental que se llaman 
'Nanuk el esquimal". "Aloma 
de los mores del Sur", "Moana", 
Sombras blancas", "Tabú" y, re- 

cieniemenle, "Sabú". con Zoitan 
Kordo. En tod as estas obras
—ningún aficionado lo ignora_
existe un leve argumento, encor- 
jado de situar la aventura omo

rosa o la  peripecia anecdótica 
en los paisajes naturales, cara a 
la Naturaleza, que sirven de Ion- 
do a estas bellas e ingenuas na
rraciones de libro de viajes. En 
esta ocasión quiso Flaherty ha
cer el documental puro, sin tra
ma preconcebida ni concesiones 
a  la comercialidad del film. Y lo 
consiguió plenamente. Instalado 
con su equipo en la isla de 
Aran, al oeste de Irlanda, fué 
copiando los episodios a medida 
que se iban sucediendo en la 
realidad: la tormenta, la pesca 
del tiburón, la pérdida de una 
barca...; todo lo que constituye 
la vida de los habitantes de 
aquel peñasco, hombres y muje
res en lucha constante con el 
mar. Ni un solo actor profesio
nal figura en  e l  reporto de 
“Hombre de Aran"; son pescado
res auténticos los sorprendidos 
por la cámara en las escenas 
que desempeñan, con el realis
mo y la naturalidad de quien no 
ha hecho otra cosa en lodos los 
dias de su azarosa existencia 

Acierto rotundo este documen
tal de Flaherty, con dimensiones 
y calidades de película grande, 
que batió el record en la obten
ción de recompensas concedidas 
a las mejores realizaciones del 
oño 1933

EL GRAN A C TO R  ciaemotogrófico Lew Cody. uno de esos
artistas, hombres grises que tanto resultado dieron después 
en la pantalla, iué el galán insuperable de Norma Shearer.

C E L U L O I D E  E S P A Ñ O L  O L V I D A D O
La compañía titular del Teatro 

de la Comedia, de Madrid, se de
dicó hace unes cinco lustros a 
la reproducción fotográfica de las 
obras teatrales que mayor éxito 
habían alcanzado en aquel tiem
po Una de estas comedias, "La 
dicha ajena", que todavía figura 
en e! repertorio de muchas for
maciones, se estrenó, convertida 
en película, el 4 de mayo 
de 1919, en el Gran Teatro. Sus 
intérpretes eran Margarita Du- 
bertrond, en la damíta; Manuel 
González, en el galán, y fuan 
Bonaié. Pedro Zorrilla y cuantos 
en la escena hablan desempeña
do los papelea creados por los 
hermanos Quintero.

Un excelente ensayo de dibu
jos animados se estrenó en Ro- 
yalty el 29 de mayo de 1919. Se 
titulaba: "El toro fenómeno", y 
su autor era el gran dibujante 
Fernando Marco. A pesar del 
éxito alcanzado por la cinta, no 
recordamos que llegase a la 
pantalla ninguna otra del mismo

UNO DE LOS más emocionantes fotogramas de "Hombres de Atan", la gran película de 
Robert Flaherty, o quien el cine debe los mejores hoUazgos en las escenas naturales y en el 
prodigio fotográfico logrode en las mismas, de un auténtico carácter e inspiración documental.

autor, ni siquiera la  que se 
anunciaba en aquélla pora fecha 
inmediata “De Texas arriba". 
Sin duda, el resultado económi
co no fué lo que se esperaba. 
[Hemos prestado siempre tan 
poca atención a lo nuestro! Asi 
perdimos, una vez más, la opor
tunidad de haber conseguido en 
España un material por el que 
tanto dinero hemos pagado des
pués a los productores extranje
ros.

Asunción Santana, Henry Víc
tor, Moría Comendador, José 
Montenegro, Rafael Santana y 
Carlos del Mudo eran las prin
cipales figuras de ‘  ¡Cuidado con 
los ladionesl", realización de 
José Bucha para la Atlántida. y 
estrenada el 26 de este mes del 
año 192! en el Real Cinema.

La popular zarzuela de Ami- 
ches y Jackson Veyan, "Loa gua
pos", llevada al celuloide por 
Manuel Noriega, para la  misma 
productora, se proyectó por j»i- 
mera vez en el Teatro Cervantes 
el 19 de mayo de 1925. Eugenia 
Zúffoli, la bella actriz teatral, y 
Javier Rivera, el galán que más 
películas hizo en los tiempos de 
nuestro cine mudo, tenían a  su 
cargo la pareja protagonista.

La novela de don Juan Valero, 
"Pepita Jiménez", pasó a  la pan
talla con Josefina Tapias y José 
Romeu en los primeros papeles, 
bajo la dirección de Agustín G. 
Carrasco. Fué estrenado en el 
Palocio de la Música el 28 de 
mayo de 1928.

C A S A M I E N T O S
1929.—Día 9: John Pringlo (ei 

célebre John Gilbert, divorciado 
de Olivia Harwell y de Leatrice 
Joy) con Ina Cloire (actriz tea
tral, a  quien hemos visto recien- 
femente con Greta Garbo en 
"Ninotchka"),—Día 12: Jacqueli- 
ne Logan (bellísima estrella, in- 
olvidoble María Magdalena de 
"Rey de Reyes") con Wllliam 
Winston.

1939.—Día 14: S. Arl ington 
Brugh (e! famoso Robert Taylor, 
que hacía su fximer popel de 
marido luera de los estudios) 
con Ruby Stevens (la no menos 
famosa Bárbara Stanwyok, di
vorciada de Fronk Fay), contra
jeron matrimonio en Hollywood,Ayuntamiento de Madrid



EL C I N E M A  Y S U S  P R E C U R S O R E S
El 5 de mayo de 1894, CossarI 

polenta su "cronofológrolo", que 
es un avance más hacia la per- 
tecla regulación de la película 
en su paso ante el objetivo to
mavistas.

El "kinetoscope", de Edison, 
patentado en 1891. llega a  Ma
drid con el nombre de “aninia- 
tógraio". As!, las primeras pe
lículas americanas se exhibieron 
en el Circo de Price el día 1! de 
mayo de 1895.

Y cuatro días después, el ci
nematógrafo Lutniére, que con
taba ya con un año de existen- ‘ 
da, proyectó las primeras cintas 
francesas en la capital de Espa
ña, en un local situado en la 
carrera de San lerónimo, 34.

En el desaparecido Salón Re
gio, de la plaza de España, se

IM-esentó el 19 de mayo de 1912, 
en pni ba privada, el "cronófo- 
no*. Una de las pslículas pro
yectadas recogía algunos esce
nas de la popular zarzuela "El 
perro chico", cantadas y baila
das por la famosa Tortajada.

El 9 de este mes del año 1914 
se inauguró el Cine Royalty En 
este salón, que durante muchos 
años, hasta que se construyeron 
los suntuosos locales de la Gran 
Vía, mereció el título de aristo
crático. se han estrenado los me
jores films que hemos visto en 
las pantallas madrileñas.

Uno de los más ilustres pre
cursores del cinema hablado, Leo 
de Foresl, dtó a conocer en Ma
drid las pruebas de su invento, 
el "lonolilm'’, el 28 de mayo 
de 1923.

RALPH A R TH U R  Roberts y suc muñecos parlantes, en "Ha
salido un ladrón", de Schwatz, estrenada coa gran éxito en 
une de nuestros cines, en el Colino, el 22 ds moyo de 1933.

A

GAR Y COOPER, que nació en moyo, y ha sido, es y será el 
ptimere, y bastaría pora demostrarlo comprobar cómo sigue 
obteniendo premios en Hollywood, como los buenos estudian
tes. El tiempo, que no ha podido sumirlo en el olvido, confir
ma que también en los estudios la antigüedad es un grado

ASTROS QUE NACEN
Dio i, losephine Dunn, Daniel- 

!e Dorrieux, Henry Koster (direc
tor) y Enrique Guitart; día 2, Ñor 
ma Talmadge, Brian Aherne y 
Carmen Larrabeiti; dia 3, José 
Nieto, Aliñe Mac Mohón y losé 
Calle; día 4, Mario Corda; día 5, 
Alice Faye, Ed̂ vin Carewe (di- 
lector) y Else Kundiger; día 6, 
Rodolfo Valentino; día 7, Gory 
Cooper; día 8, Lucma Alcañiz y 
Ferandel; día 9, Richard Barthel- 
mess y José Gimeno; día 10. Mae 
Murray y Clarence Brown (di. 
rector); día 11, Kent Tcylor y 
Jessie Malthews; día 12, Fridel 
Schust;r; día 13, Jack Holt y Fritz 
Rasp; dia 14. Bíllie Dove, Lolito 
Benavente y Hans Stuwe; día 15, 
Anny Ondra y Matheson Long; 
dia 16, Margarel Sullavon, Jan 
Kiepura y F. Freyde de Andra- 
de; día 17, Jeon Angelo. Maureen 
O’Sullivan, Jean Gabin y Alfredo 
Mayo; dia 18, Theodor Loos y 
John Shalton; día 19, Nicole Vat- 
tier y Carey Wilson; dia 20, Es- 
telle Taylor, Conslant Remy, Pa
tricia Etiis y Paúl Kemp; dia 21, 
Lola Lañe, Richard Bennett y 
Robirt Montgomery; día 22. Lau- 
rence Olivier y Alia Nazimowa; 
día 23, Dorothy Lee, Herbert 
Morshall, Jomes Gleason y Dou- 
glas Fairbanks; dia 24, Libertad 
Lamarque y Lotte Rausch; día 
25, Luis Marquina (director) y 
Lizzi Walsmuller; dia 26, Al Jol- 
son y Paúl Lukas; día 27, Dustin 
Famun. y Macario; dio 28, lean 
Galland y Phil Regan; día 29, 
Otto Gebuhr y Fernán Charpín; 
día 30, Stepin Fetchit; día 31, 
Samsón Fainsilber y Fernando 
Fresno.

GARY COOPER

Gary Cooper vino al mundo 
en Helena (Montana) el 7 de 
mayo de 1901. Llegó a  Hollywood 
cuando tenía poco mós de vein
te años, y después de probar 
fortuna en diversas ocupaciones 
—corredor de comercio, carica
turista, agente de publicidad—. 
empezó a  trabajar como extra 
en películos del Oeste.

Entre 1 a s obras de Gary 
Cooper que no han llegado toda
vía a  nuestras pantallas se en
cuentra una nueva versión de 
’Beau Geste” y algunas pelícu

las de caballistas: "El cow-boy y 
la dama", con Merle Oberon; "El 
hombre del Oeste", con Doris 
Davenport; "Uno aventura de 
Buffalo Bill", con Jean Arthur y 
"Policía montada del Noroeste", 
con Madeleine Carrol!.

D E S A P A R E C I D O S
El 7 de mayo de 1936 moria, 

en Nueva York, Marilyn Miller, 
famosa estrello de las comedias 
musicales de Ziegfeld. Una sola 
película de la extraordinaria bai
larina recordamoá haber visto en 
nuestras pantallas: "Saliy" (20 
octubre 1930). No tuvo suerte en 
el cinema la gran estrella del 
teatro, a  pesar de sus reiterodos 
intentos, uno de ellos cuando se 
casó con Jack Pickford, y el otro 
cuondo hizo el ñlm que mencio
namos, repetición, filmada, de su 
triunfo en las tablas. Como neta 
curiosa, consignaremos que ella 
se llamaba en reolidad Marilyn 
Reynolds. Recientemente,  una 
nueva estrella de lo pantalla, 
auténtica Marilyn Miller, ha cam
biado su nombro por el de Ma
rilyn Vernon, en respeto a la 
memoria de quien hizo famoso 
aquel apellido en la escena nor
teamericana.

Pauley, simpático actor del ci
nema francés, muere el 13 de 
mayo de 1938. El excelente y vo
luminoso cómico—pesaba ciento 
diez y ocho kilogramos—ha to
mado parte en numerosas pro
ducciones, entre los que señala
remos "Topoze" (15 mayo 1933) 
y "El príncipe de medianoche" 
(30 diciembre 1937),

Un modesto director, fallecido en 
Hollywood el 12 da mayo de 1939. 
Se llamaba James Porrott, y todos 
los aficionados al cinema le de
bemos muchos rotos agradables 
Porrott es el realizador de la se
rie de iilms cómicos interpreta
dos por Charlíe Chase y de mu
chas de las comedias de Stan 
Laurel y Oliver Hordy, en su 
buena época, cuando todavía 
encontraban trucos originales y 
no eran, como hoy. ios ■eternos 
repetidores del mismo tema. Una 
de las mejores obras realizadas 
por James Porrott con la popular 
pareja iué "La vida nocturna" 
(8 mayo 1930).

Ayuntamiento de Madrid
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T R A D I C I O N  
P I C T O R I C A

'  V LAS
PELICUUS

EN
C O L O R E S

P O R

L ui s  Gómez Mesa

' '  LA S  M U JE R E S " . . . . . .  „ „
•“/ . l  u qu. aclualmsBle te rueda en Am.Eerdam, bajo la dirección

de Han* SlemlioH. mepirada lodo eUa en la misma obra pictórica de aquel genio. Uno 
de tos matrimonios más felices de Amslerdam: HembrandI y Saskia (HertL Feiler)

.

. : * V

uL “r  deslumbrante beUesa. posa como modelo de Rembrandt. Este
es uno de fes más conocidos cuadros del cólebre pintor. La modelo se ha convertido en 
la m e n j/ ‘'q ° 't^ ' '  de Rembrandt. ya viudo, que quiete hacerla su esposa, pero el les
amente de Saskia se lo prohíbe. Los más famosos cuadros sirven de inspiración al cine.

E
l  TOlor en el cine abarca dos aspectos, 

técnico uno, y oiro, artístico. En el 
primero, después de diversos ensayos 
y experimentos—desde la lenta e in

genua iluminación a  mano" al directo de 
los colores naturales"—se han logrado im

portantes adelantos. Pero ¿y en el segundo?
La mecánica fllmica, por mucho que 

avance hacia la perfección, carece de ver
dadera eficacia si no sirvo a  un ideal, a 
una inspiración artística. La técnica por sí 
sola no es nada: precisa de un latido, de 
una vibración emocional que anule y ani
me su frialdad En toda obra de arte—y 
las películas deben mirar a  esta enaltece
dora calidad—es su fondo, son sus valores 
espirituales los que la dan categoría y afi
nan la permanencia de su éxito, más que 
su forma, que su técnica. Y el cine cromá
tico, como el estereoscópico o en relieve 
—este último en sus albores científicos—, 
pertenecen todavía únicamente al área de 
lo técnico.

¿Qué película en colores, más o menos 
naturales, resalta una autenticidad, una 
innovación o una trascendencia de arte? 
Como si bastase su maquillaje excesivo, en 
un juego engañador de la vista—movilidad 
de calcomanías y de gayas monerías sin 
alma—se descuida lo fundamenta!; es de
cir, su aleccionador empleo pictórico.
, ,  X 1° vista es, en efecto, el sentido más 
tócil de enqanor, ello no disculpa las men
tiras y falsedades ópticas que se perpetran 

cine en obuso de sus trucos de su 
técnica

El cine policromo, más que un problema 
técnico—ya casi resuelto—es una cuestión 
de arte. Las películas de estas peculiarida
des tienen que obedecer a una estética pic
tórica. Son como retablos movidos y unidos 
por un mismo ritmo e idéntica aspiración' y 
comprensión de belleza. Y por esto, sus 
ambientes mejores son los antiguos, los de 
tiempos pasados, los de otras edades—co
lorista^ pictóricas—y no los contemporá
neos. En el género de las biografías: las 
vidas de célebres pintores.

España, que se halla en el cine en eta
pa de aprendizaje, en la pintura disfruta de 
nuiy merecida, arraigada y universal fama. 
¿Y sabéis lo que esto significa? Sencilla
mente: que nuestra qrande y triunfa! tra
dición artística nos obliga a  vencer y con
vencer en el cine por los senderos y los 
procedimientos de la pintura.

Acaso parezca ese empeño una desorbi
tada ombición, una típica paradoja espof.o- 
lo. Y, sinceramente, ¿no es justa? Tierra y 
cielo—más cielo, vuelo, eitcelsitud. ílusio- 
nismo e imaginación, que realidad y mate
rialismo—, nuestra patria descuella y des
tella geniales pintores: e! Greco, Zurborán 
Velázquez, Murillo, Goyo... Cada nombre 
es una época y un estilo diferente. iSupe- 
radora y orientadora oriqinalidad hispana!... 

Hasta ahora no se ha hecho ningtviQ
Ayuntamiento de Madrid



J6=:

* v

0<̂ <,

/  '

E >

UN EPISODIO d« la »ida da Ram biandt tal como aparece en la  película. 
La obra del pintor representa, artísticam ente, la  lucha de la  luz y las 
sombras, Todos sus cuadros asom bran por su lamoso claroscuro. Pero éi 
pintaba con colores mientras que la  cám ara sólo posee lus y sombras.

LA M ISM A  ESCEN A, representada por la mano del maes
tro. Este es el famoso autorretrato de Rembrandt con su es- 
posa, Saskio, cuya atm óslera trata de reproducir la  cám ara 
en la  anterior lotograHo e l  o p e r o d o r  Richard Anqste.

película en colores de la biografía de un 
pintor. Ni siquiera los yanquis intentaron 
acometer esta tarea.

Y cualquiera de esos cinco magníficos 
nombres citados — todos decisivos en la 
trascendental aportación española a la his
toria de Ja  pintura—esplende mil inspira
ciones.

¿De su vida artística, o seo de la que 
sugieren sus cuadros, los asuntos, los perso
najes y los ambientes de sus obras o de su 
existencia humana y terrenal? Pora la ver
dad del arte siempre resalta más interés 
el estudio y la difusión de aquélla que el 
conocimiento — generalmente desilusiona- 
dor — de su conducta como hombre, raro 
vez en armonía con la dignidad y excep- 
cionalidad de su labor, por muchas pinto
rescas, agradables y atrayentes anécdotas 
—exactas o no—de que se exorne su per
sonalidad.

Pero como el cine, a  la postre, es un es- 
^ctáculo, un esparcimiento — el prelerido 
del público—apreciado asi, hay que incli
narse del lado novelesco, de la anécdota 
intrigante, sea o no rigurosamente cierta.

Y si la biografía de la figura elegida 
destaca suficiente sensacionalismo, que no 
necesita de fantasías, el trabajo del cngu- 
nentista es facilísimo.

No obstante, en una pura linea de exi
gencias, de superaciones, debe cumplirse 
siempre una tarea creadora Ser artista 
¿y qué mejor coyuntura para este elevadc 
menester que relatar la vida precisamente 
de un gran artista?

Las obras de nuestros pintores realizan 
sueños excelsos.

"El entierro del conde de Orgaz", de E! 
'jreco, sugiere una milagrosa teoría del 
cine pictórico; pero no de colores alegres. 
Irivolos, amanerados, sino de tonos senos, 
severos—no tétricos “a lo Valdés Leal"—. 
“̂ si grises, como la fotografía de contrastes 
sntre los matices negros y blancos. Y más 
?ue cinegrafiar un episodio de la vida del 
we<», ofrece m'^or iüterés irazar una pe
lícula también biográfica, pero del conde de 
yfgoz, don Gonzalo Ruiz de Toledo, con to
aos los personajes—los de! cielo y de la 
llena—del prodigioso lienzo.

Ln_Velázquez existe un luminoso mundo 
®spanol—cortés y cortesano, señorial y ama- 
“le.Teligioso y guerrero, y el reverso de sus 
feiratos de bufones y seres deformes—, ins- 
PiMdor de atractivas tramas íílmicas.

Y la obra maravillosa de Goya refleja 
época con autenticidad de lo plástico

Abramos, en consecuencia, los ojos a la 
^^"Qd de nuestra grande y triunfal trudi- 
f, ” JU'l'stieo y veremos que en las bioqra- 
‘‘05 de nuestros pintores—o en la histeria 
ce sus cuadros—el cine español, con la 
cyuda de expertos extranjeros, puede oiré- 

el inundo, a  su admiración y ejemplo, 
Wilculas en colores enteramente logradas’ 
®n los dos aspectos, técnico y artístico.

i t .

MENDIGO PINTADO p«t él. Durante toda su vido
se preocupé el maestro da estudiar el rostro humano.

E W A LD  BALSER , protagonista de lo película, per
sonifica a  Rembrandt en sus años mozos y románticos.

Y E S TA  es la  magistral expresión
de un cuadro sa  la  nueva cinta.

HE AQUI un outorrotrato de Rsm-
brandt hecho en el año de 164$

Ayuntamiento de Madrid
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A l a s o c ia r s e  lo c o n o c id a  a c c ió n  

t e r a p é u t ic a  d e  la  A s p i r i n a  c o n  

los e fe c to s  e s t im u la n te s  y  tó n ico s 

de lo c a f e ín a ,  se ha c o n s e g u id o  

un m e d ic a m e n t o  q u e  e l im in a  to da 

c la s e  d e  d o lo r e s  r e o n im a n d o  a l 

propio tiempo las e n e r g ía s  v i t a le s .  

E s ta  e s  la  c l a v e  d e  la  s u p e -  

' r i o r i d a d  d e  la

Caflaspírina
(  on.tiillr ron  au m riliro.

A »fe b «4 o  por íq  C e n M o  So«Meri« N  * t.399 ^

\ : V . : .
t i ;  - í  .£ :

^  6  \ T  ^  S
ANTES DE USARLO
Por ALBERTO ARENAS

/
Se ha casado Jean Parker con 

nuestro querido compañero de 
profesión George Mac Donald, 
a q u i e n  la estrella conoció' 
cuando el periodista fué a vi
sitarla para hacerle una inter
viú.

En cuanto a la fecha de su di
vorcio, no ha -sido fijada to
davía.

También se ha casado Lucille 
Ball con un nuevo galán de 
Hollywood: Desi Amaz.

Arnaz nació en Cuba.

-*v  A
Un actor a  quien por aquí no 

tenemos el gusto de conocer to
davía, es Stirling Hayden.

Stirllng Hayden ha sido, du
rante un corto espacio de tiem
po. un rompecorazones de bas
tante prestigio.

Sin embargo, cuando se ha 
hecho realmente famoso SUrl- 
Ing Hayden ha sido ahora.

Voluntariamente, este galán 
de moda ha dejado de ser galán 
de moda después de hacer unas 
declaraciones nada corrientes. 
Se ha comprado un barco y se 
ha Ido.

Ahora nos gustarlo saber por 
donde va a navegar el pollo con 
su barquito.

Porque están los mares como 
para darse una vueltecita tu
rística.

.A l!

El protagonista de "Sin no
vedad en el frente”, Lew Airea, 
no quiere Ir a  la guerra.

El se ha unido a ese nume
roso grupo de compatriotas su
yos que a la hora de alistarse 
alegan "escrúpulos de concien
cia”, como se puede alegar un 
reuma articular o una estrechez 
del perímetro torácico.

Sin duda, podía haber dicho 
también que ya tuvo bastante 
guerra cuando se casó con Gln- 
ger Rogers, la que se divorció 
de él después de haberle acu
sado de "crueldad mental" y 
quizó algo más que mental.

No obstante, ha preferido lo 
de los escrúpulos, y ahora pa
rece que va a ser Internado en 
un campo de concentración de 
escrupulosos.

Tomen nota sus admiradoras 
de su nuevo domicilio para sus 
envíos de correspondencia.

En contestación a una pre
gunta de encuesta sobre la mú
sica en el cine, un Joven com
positor contesta que el cine al 
servicio de la música tiene un 
gran panorama. Por si acaso 
cree alguien que se ha equivo
cado. recaica la frase: "el cine 
al servicio de -la música".

Nuestra ingenuidad nos había 
llevado a creer que era la mú
sica la quo tenía que ponerse al 
servicio del cine; pero si el jo
ven compositor cree que debe 
ser al revés, no tenemos nada 
que objetar.

Pongamos el cine al servicio 
de la música o. como dice el 
Joven compositor, acoplemos los 
argumentos a la música.

Conseguido esto, marchémo
nos a  casa a los acordes de un 
pasodoble.

¡Porque cualquiera se queda 
en el cine!

• a

Judy Garland no es sólo una 
excelente actriz, sino, según sus 
propias manifestaciones, u n a  
magnifica cocinera especializa
da en ensaladas. He aquí su úl
tima y maravillosa receta para 
cuatro personas:

"Macérense en mortero: tres 
zanahorias, apio, mostaza, pi
mienta. mermelada, salsa de to
mate. Añádanse pepinillos en 
vinagre.”

Avísese al médico para cuatro 
personas también.

Hay artistas que, sin duda por 
la ley de las afinidades, nos su
gieren en el recuerdo determi
nadas cosas.

Asi, a Mae West no nos la 
podemos figurar sin acordamos 
en seguida de una paloma blan
ca con mucha pechuga.

Leslie Kdward nos trae a la 
memoria un pirulí.

Oliver Hardy, un camión de 
diez ruedas.

Willlam Powell, un h u e v o  
duro.

Laurence Olivier, un canuto 
de crema.

7  asi sucesivamente.
También hay una actriz co

nocida nuestra que nos sugiere 
muchas cosas.

¡Pero cualquiera se tas dice!

Ayuntamiento de Madrid
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P o r  A N G E L  Z U N I G A

En cuanto a la producción, nuestros estudios siguen trabajando 
cor absoluta regularidad. Tenemos a  Carlos Arévalo acaban
do "Ayer y hoy" (¿titulo definitivo?), con Enrique Guitort, Ana 
Mariscal y Raúl Cando, mientras en sus horas de ocio prepa

ra cuidadosamente el guión sobre el caballero castellano que en 
buena hora ciñó espada, a  José María Castellví. presto a dar la pri
mera vuelta de manivela de "40 horas", adaptación de una novela 
del infatigable Benítez de Castro; a  Iquino, amenazándonos de nue
vo con otra de sus cintas,- "La culpa del otro", y a^Rafael Gil, con 
la inefable Luchy Soto. Antonio Casal y el exceleníe actor Alberto 
Romea, terminando también "Viaje sin destino", según el humorís
tico argumento de José Santugini.

Sin contar, por supuesto, con Edgar Neville, que a estas horas 
termina el montaje de los exteriores de "Correo de indias", toma
dos en Barcelona; ni con Antonio Román, a  quien cacé al vuelo, 
con un pie en el estribo del expreso de Madrid, pora sacarle unas 
declaraciones mientras el añil del cíelo ciudadano se adornaba 
con el inconcreto vaho de la cercana locomotora. Siempre resulta 
de interés saber qué piensa de su nueva posición cinematográfica 
un evadido de la zona periodística.

—¿Qué piensa del cine como arte de creación?—le espetamos 
a Tony, tranquilamente, entre una pa-ofusión inoudita de adioses 
de despedida.

_El cinema, como indiscutible arle representativo, pertenece a
nuestra época, que es la suya propia; por eso, a  mi entender, el 
cine nunca es más cine que cuando sus historias ponen en juego 
teléfonos, ascensores, rotativas, trenes y autos lanzados por aluci
nantes autopistas.

—¿Cuál fué la mayor dificultad que tuvo que resolver?
—Llegar a  dirigir una película de largo metraje. Para el director 

de documentales y films cortos, la mayor dificultad es encontrar a 
ese productor ideal que se crrriesga a poner en sus manos la res
ponsabilidad de defender la considerable suma de dinero que su
pone una película larga y que a  él puede llevar al éxito o al ¡rá
celo, sin que para predecirlo existan muy seguros elementos de . 
juicio y antecedentes. Desde el punto de vista técnico, la mayor 
dificultad que tuve que resolver acoso hayan sido las transparencias 
aéreas de "Escuadrilla", por ser la primera vez que en España se 
intentaba una transparencia de gran tamaño.

—¿Está satisfecho de su labor?
—Todavía no. La razón es muy fácil de adivinar.
—¿Qué opina de la anterior generación de directores cinemato

gráficos?
—Desde que ingresé en el gremio de directores me retiré de la 

cKtica con carácter absoluto e irrevocable. Contestar a esta pre
gunta sería una claudicación en mi propósito.

—¿Qué género de cintas preferiría dirigir?
—El género psicológico y humano de Murnau, Paúl Czinner, John 

Ford. Para ello no me considero aún suficientemente preparado. En 
mis actuales films de acción voy aumentando gradualmente su 
dosis para abordarlo de lleno algún día, si mi conciencia deja de 
juzgarlo como una audacia.

Apenas tiene tiempo Román de contestar a  esta última pegun
ta, ya que el tren ha comenzado su marcha. A lo lejos, va perdién
dose entre espirales de humo. Pronto es ya un solo punto en el ho
rizonte. Y con él se van hacia la capital española loa futuros y 
ambiciosos proyectos del realizador de "Boda en el infiemo".

Mientras camino hacia Montjuich, entrada la mañana, cuando 
la vida vuelve a recuperar su ritmo, voy cavilando en lo de siem
pre en los pecados del cine español. Uno de ellos, y no de los 
más veniales, es el cometido por sus argumentos. No comprendo 
todavía por qué no se entra de lleno en una órbita emocional, sin 
ñoñeces ni sensiblerías. He visto hace pocos dios cómo una pro
ductora iba lo que corrientemente se llama de cabeza por no saber 
qué tema escoger. [Y necesitaba hallarlo con urgencia! No quiere 
decir esto que en sus manos no tuviera asuntos. Por el contrario, 
los habla a  montones. Pero, por su falla de consistencia, comple
tamente irrealizables. Ayunos ellos de la más mínima visión ci- 
neraatogrólica. Y es lo que yo me pregunto: ¿cómo serion de me
diocres cuando fueron considerados como mucho peores que los 
que a  diario se filman? Porque esto lo hemos podido constatar aho
ra mismo en una cinta anunciada al son de bombo y platillos, y 
cuya proyección hemos visto con bastante rubor. Y es que siempre 
seró penoso comprobar cómo algunos extranjeros han sabido calar 
más hondo, pero mucho más hondo que nosotros en algunos temas 
nuestros, como le sucedió a  lulien Duvivier con "La bandera" ai 
exaltar el espíritu de la Legión.

Pero la realidad me apea ahora del vehículo del pensamiento. 
He llegado frente a  los Estudios Trilla Orphea. La mañana, ebria 
de luz, me despide, antes de entrar en ellos, con su luminosidad 
mediterránea al mismo tiempo que rasga el aire el canto sonoro 
de un ave perdida entre las arboledas de la Exposición.

Recapacito ahora sobre las preguntas que ontes dirigí a  Anto-

H -
a : í  '

R A FA EL G IL, guión en mano, explica a les actores el significa
do y la actitud exocta con que han de rodar esta escena de "Vio- 
je sin destino", que se acaba de filmar en los estudios borceloneses.

'  r

GARLOS A R EVA LO  con Ana Mariscal y Raúl Cancie, después de
la lectura del guión ante Ies actores que interpretan “Ayer y hoy", 
la película que empezó a rodarse en les estudies de la ciudad condal.

nio Román. También aquí, en Trilla, otro periodista prueba el azar 
de la dirección cinematográfica. La identidad de destinos asedia 
mi conversación con Rafael Gil. Los escenarios, a tono con el ca
rácter policíaco de la cinta, se animan sólo con la presencia feme
nina, que a  todos nos inquieta, de Luchy Sato. Abordo, en defini
tiva, a! director de “Viaje sin destino".

_Esta pregunta puedo contestarla, parodáilcamente, con un nue
vo interrogante. ¿Hasta qué punto es ya el cine una creación autó
noma? Cuanto más quiero y siento el cine mós me asalton tam
bién esta duda y esta inquietud. Estamos tan acostumbrados a  que 
el cine sea unas veces literatura o música y otras plástica o sim
ple juego cerebral, que nada tiene de particular que vacile antes 
de admitir el cine como creación o como expresión. Por fortuna, 
yo, como todos, tengo abierta una ventana a la esperanza de que 
el cine es el nuevo arle que con egoísmo buscamos, aunque sólo 
sea por el placer de sentir lo que otras generaciones no sintieron. 
Las anónimas películas del Oeste, los grandes documentales del 
estilo de “Turksib", "Chang", “Hombres de Aran"; el buen cine có
mico de Chaplin, Larry Semon o Jimmy Aubrey; o bien esos mo
mentos cinematográficos indefinibles, como la escena final de "El 
pan nuestro de cada dia", de Vidor, me dicen que, electivamente, 
el cine es capaz de crear, de hacer surgir del ritmo de sus imáge
nes una emoción nueva que, lógicamente, puede llamarse cinema
tográfica.

—i- ' ?
—La rutina obliga a  responder casi siempre que no. Sm em

bargo, yo mentiría si dijese rotundamente tal cosa. Mi primera pe
lícula me ha dado la posibilidad de hacer otras nuevas. Debo es
tar satisfecho de ella, por tanto, ya que el cine es mi vocación. 
¿Que artísticamente tengo mayores aspiraciones y que deseo llegue 
en que considere inadmisible todo lo que ahora he realizado?. . 
De acuerdo. Pero para vivir esos tiempos hay que pasar forzosa
mente por los actuales. Admitámoslos, pues, en su justo sentido, 
agradeciéndoles lo que en nuestro porvenir puedan influir. Si ha 
de ser pora bien, cloro es.

Las luces están ya convenientemente preparadas. En el escena
rio—el vestíbulo de un hotel pintoresco—se aprestan los intérpretes, 
Luchy Solo y Alberto Romea, a "decir" la  escena. Rafael Gil les 
da, antes, sus instrucciones. Atiende, con mimo, el encuadre. Y, ya 
satisfecho, pronuncia con emoción de rito antiguo la pxalabra ca
balística; "Motor". . "iCámaral", le contestan ahora. Y el̂  chico de 
la claqueta, vivaz como todos, canta la escena y el número de la 
toma, mientras Luchy, fina sonrisa, grácil silueta, mira a  Alberto 
Romea, buen actor de depurada escuela. Pienso que es hora de 
marcharme. Afuera esp»ra la tarde. Por la Avenida de la Exposi
ción me asaetean recuerdos nostálgicos de sus gloriosos días inau
gurales. Al fondo, al pie de las montañas que circundan la ciudad, 
contemplo mi Barcelona querida, llena de grises tonalidades a  esta 
hora augusta del atardecer.

Ayuntamiento de Madrid



LUCHY^ SOTO iuc* «ata marovilloBo traja de casa an "Viaja sin
daatino , que la haca tan linda y tan diaiinguido como alia 
es an lo vida real y fuera da los estudios einemalogróficoi.

N 0 T  I C I A R I

• Ella y él trabajaban en el 
cine. Antes de leraiinar una pe
lícula en que trabajaban ios dos, 
ella pidió que te mostrasen al
gunas escenas. Al verlos quedó 
horrorisada y corrió a  casa a In
formar a su marido.

—¿Y bien?—preguntó él.
— lOh, espantoso!—gritó ella 

desesperada, a  punto de desha
cerse en llanto. [Yo salí horrible, 
monstruosal [Si eso parece in
creíble] [No, nol |Yo no sigo con 
esol [Me muero del disgusto!

—¿Y yo, qué tal salí?—pregun
tó él.

— [Oh. encantador, querido! 
¡Como eres siempeel Tendrás 
que arreglarte un poco, pues no 
se te ven los labios; parece co
mo si no los tuvieras. Eso es todo. 
[Pero yol (Oh, yo no puedo apa
recer así! [Mi vos suena como 
en un puro grito; no tengo ojos; 
la  cetra parece la de una muer
ta; no sé lo que hacer con lets 
monos y los pies, y los muevo y 
me los miro oomo un campesi
no en una sala. lAy, qué angus
tia! iTe digo que yo no puedo 
aparecer así, pues me moriría! 
Estoy loca y no sé qué hacer. 
¿A ti no se te ociure algo para 
sacarme de este atolladero?

Después de meditar uno o dos 
minutos, él contestó alarmado:

—Conque solí sin labios, ¿eh?

• "Tres en Marruecos", argu
mento original de Josita Hernán 
y Rafael Durdn, va a  ser llevado 
a  la pantalla. Ello ocurrirá en 
los Estudios Orphea, y Enrique 
Ciómez se encargará de dirigir 
la cinta.

• Por si fuera poco el llevar a 
la pantalla "Mosquita en pala
cio", de Adolfo Torrado, en cuya 
elección de protagonista femeni
no ha habido agudos forcejeos, 
ahora el autor de aquella obra 
ha escrito otro argumento origi
nal para el cine, que se titula
rá, nada menos, "El padre gua- 
PO'-

• Quizá sea Enrique Guitort el 
protagonista de "Vidas cruza
das". según la obra dramática 
de don Jacinto Benovente.

• Mercedes Fórmica y Soña 
Morales han escrito un argumen
to pora el cine que interp-etorá 
Ana Mariscal.

• Pora muy pronto el dinámico 
maestro Guerrero anuncia la lle
gada a España de las artistas 
cinematográficas Anny Ondra y 
Marikka Rokk.

• Carlos Arévalo prepara un 
guión cinemotográiice sobre la 
figura heroica de! Cid.

• También está en proyecto de 
realización el de la adaptación 
de la comedia de Enrique Jor- 
diel Poncela "Eloísa está deba
jo de un almendro".

• Rafael Gil dirigirá la adap
tación cinematográfica de una 
novelita de Wenceslao Fernán
dez Flórez titulada "Huella de 
luz".

• "La cena de los detectives" 
es el atrayente título de un asun
to cinematográfico original de 
Carlos Fernández Cuenca.

• Pora el día 22 de moyo se 
prepara, en la  PlazaMonumental. 
de Barcelona, un festival lauri
no. En el mismo serán motado- 
res Roberto Font, Rafael Durán, 
Antonio Casal y el guardameta 
Mortorell. Sus cuadrillas estarán 
formadas por conocidísimos ar
tistas de los teatros y estudios 
barceloneses.

• Más películas cortas. "El tes
tigo del éter" y "Coniusión dela
tora", de corte detectivesco, son 
sus títulos. Ambas, inspiradas 
en una emisión radiofónica, ori
gina! de Domingo de Fuenraa- 
yor. En ambas cintas desempe
ña el principal papel femenino 
Ana María Campoy, acompaña
da de Julio Alimón, Alberto Ló
pez, Alfonso Albalat y Matilde 
Artero. De la parte técnica se 
ocupa Jaime Piquer, y de la di
rección, Antonio Santillán y An
tonio Porellada,

• Una nueva editora asoma en 
el panorama barcelonés con el 
nombre de Producciones Gea. De 
momento, dedicada a materio) 
oorto. Con planes muy ambicio
sos, ya que anhelan recoger 
cuanto de interés, industrial y 
artísticamente, nos ofrece Espa
ña. Por de pronto, acaban de 
rodar un documental sobre la 
fabricación de la mantilla, al 
que seguirán otros no menos im
portantes. Y F>ora más adelante 
preparan la edición de cintos de 
largo metraje. Cuidan de los des
tinos de la editora don Salvador 
-Heredia y de Vargas-Machuca y 
don José M. Alvorez Reymunde.

• Un interesante acuerdo pora 
la elnematogroiia es el de los 
Estoblecimientos Cinematográfi
cos C. E. A. Convocada por su 
presidente, don Rofoel Salgado, 
ha celebrado junta general ex
traordinaria, y en ella han sido 
apreciodas las perspectivas del 
cine en España. Se tomó el 
acuerdo, por absoluta unanimi
dad y en medio del mayor en
tusiasmo, de aumentar el capi
tal social.

As! podrá la Cea intensificar 
su producción, sin privar de sus 
servicios a  los demás producto
res. Con este importante acuer
do está de enhorabuena la in
dustria cinematográfica espa
ñola.

Como más inmediato, señálose 
la instalación por ella de dos 
nuevos platós en sus estudios.

• José López Rubio realizará la 
película, de colaboración ítalo- 
española, "El asombro de Da
masco". Intérpretes: Miguel Lige
ro. Corlo Campini, Clara Cala- 
mai y Resina Mendfa. Se empe
zaré a rodar en breve y en Bar
celona.

• Recién adquirido, empezó el 
rodaje de "Viaje sin destino", de 
Rafael Gil, con Antonio Casal, 
Luchy Solo y Fuensanta Lorenle.

• He aquí los recientes conve
nios españoles para exhibición 
de películas en Francia

"La Dolores", "El lamoso Car- 
balleira", "Es mi hombre", "In
dustria lechera", "Boda en el 
pueblo", "La industria del hie
rro", "Campos de oro", "Suite 
granadina", "Feria en Sevilla" y 
"Noche de San Juan".

• Freyre de Andrade ha firma
do con Cifesa para un año.

• En vista de las innumerables 
peticiones de fotografías que 
constantemente recibía Cifesa, 
ha montado un servicio dedica
do exclusivamente a  los admira
dores de sus artistas, a  través 
del cual se sirven cuantas soli
citudes se hagan con este ob
jeto.

Para complacer a  todos, ade
más de las colecciones en color, 
que han alcanzado una gran 
populoridad, se han puesto en 
distribución colecciones encarto
nadas y nuevas ediciones de fo- 
togredias en diversos tamaños de 
los ^stros y estrellas de nuestra 
pantalla. Por este servicio, al 
igual que otras casas america
nas Y europeas, se limitan a  co
brar el coste de los diversos tra
bajos Y los gastos de franqueo.

• La importante distribuidora 
búlgara Ideal Film, da Sofía, ha 
firmado contrato pora la explo
tación de las películas "Morena 
clara", "La Gitanilla" y ‘ iHor- 
cal" en el territorio de Bulgaria.

E S P A Ñ O L

• José Buchs hará, en Estudios 
Bolleslotos, "Un caballero lamo
so", guión de Matías Cirici Ven- 
talló y Juan López Núñez.

• María Bru y Alfredo Herreros 
se han incorporado al reporto de 
“Madrid de mis sueños".

• Guillermina G r i n será la 
protagonista del film "48 horas", 
gue dirigirá José Moría Castellví, 
en Estudios Orfea, con Antonio 
Ulloa. Aparte, claro está, de la 
película en preparación "Euge
nia de Montijo".

• Han sido contratados por Ci
fesa. para actuar durante un año. 
los directores Rafael Gil, Iquino 
y Gonzalo Delgrás. Gil y Del; 
3rás tendrán que hacer tres jwo- 
ducciones cada uno, y cuatro 
Iquino.

Por su porte, Juan de Orduña, 
una vez terminada triuníalmen- 
•e "lA mi la Legión!", se oiona

lo puesta en punto de su pró
xima película para Cifesa Pro
ducción, ’Bécquer", biogralia ci
nematográfica del genial poeta 
romóntico.

• La Barcelona de 1900 es el 
lema del argumento de "Caina- 
■̂ al", la película que InterFíetará 
J. Gimbanat y Antoñita Más. Se
fli director de ella Juan Ruiz de 
Lgrios.

• "Ayer y hoy" es el título de 
ja próxima realización de Aréva- 
Jo. con Guillermina Grin y Emi
lio Ruiz,

• En la fxóxima temporada se
rá llevada a  la pantalla la 'céle- 
bre obra de don Carlos Arniches
Noche de reyes", cuyos dere- 

chos de filmación han sido ad- 
guiridos en firme.

• Racha de nuevas obras lite
rarias en nuestra pantalla. Cife
sa llevará a la  pantalla "La con
desa Moría", según la obra de 
Juan Ignacio Luco de Tena, y 
con Margarita Robles, Lina Ye- 
gros y Rafael Durán como prota
gonistas. También se va a llevar 
"Nena Teruel", de los hermanos 
Alvorez Quintero.

• El esaitor alemán Hans Rothe 
prepara un guión para Antonio 
Román.

• Ha sido adquirido en firme, 
para su realización inmediata 
por Rafael Gil, el guión "Viaje 
sin destino", del que es autor el 
notable humorista José Santugi- 
ni, reciente triunfador de nuestro 
teatro. Antonio Casal será el pro
tagonista.

• María Mercader, Roberto Rey, 
Tony d'Algy, Gabriel de Alga
ra y los artistas italianos Anita 
Farra y Grosso, constituyen el 
reparto de "Madrid de mis sue
ños". Domínguez Rodiño visará 
la  versión españolo; Cominetti, 
la  italiana, y Bianchini es el jefe 
de producción.

• Se han cedido los derechos 
de exhibición de "Nobleza batu
rra", "La Dolores", "Torbellino", 
"El lamoso Carballeira", "Los 
millones de Polichinela" y “Por
que te vi llorar", también para 
Bulgaria. Lo misma casa tomó 
opción pora las películas "Noble
za baturra", "La Dolores", "Tor
bellino", "El famoso Corballeira' 
y "La Gitanilla", pora Rumania.

• Alfredo Marquerle ha entre
gado a  Neville el guión de una 
película que se hará en unos es
tudios madrileños próximamente. 
Su título, "Aventura".

ROBERTO FONT en "El pobre rico", la película que, dirigido po»
Iquino, constituirá indudablamant# o t r o  é x i t o  da taquillo.

A N TO N ITA  COLOM E, Pedro Bárralo y Gabriel Algara an un ie-
legrama de lo producción "Lo rueda da la vido". an la que 
hacen vardadares prodigios do gracia y cemicidod originollslmoa.Ayuntamiento de Madrid
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MAQUINARIA CINEMATOGRAFICA, S. A. 
BARCELONA

B A R C E L O N A : c a l le  M a l lo r c a ,  n ú m . 228.— M A D R ID : c a l le  
M a r q u é s  d e  C u b a s , n ú m e r o s  6  y  8 .— S E V I L L A :  c a l le  O rflia , 
n ú m e r o  10.— V A L E N C I A : ca U e  C a s te U ó n , n ú m . 15.— P A L M A  

D E  B IA L L O B C A : c a l le  R a m ó n  L lu U , n ú m . 17.

C O N S U L T O R I O
MEN'CHU y I.O L I <Vigo).— S h irU y  Tem ple n ació  e l 24 de ab ril de 1929, 

según unos, y  de 1926, según otros. E s  decir, que en el p rim er caso cum 
p lirá  este mes los trece aftos, y  tos diez y seis, en  e l segundo. Nosotros 
nos in clin am os m is  h acia  esta ú ltim a  versión , juzgando por sus recien
tes fo tografias. No se ha retirad o del c in em a: sigue trab a jan d o , y  entre 
sus ú ltim as p elícu las  l l o r a n  la s  sigu ientes: ‘ Bebecca o f  Sunnybrooic 
F a r m " (que no es la  ‘‘R ebeca" prem iad a por la  Academ ia de Holly-

C R U C I G R A M A
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

VERTICA LES HORIZONTALES
1. — T itu lo  de p elícu la  esp añola en

preparación.
2. — Tiem po de verbo sinónim o de

‘‘a la b a r".
3. — In ic ia les  de un acto r español

de cine que tra b a ja  en Am éri
ca . Conjunto de algunos siglos. 
In ic ia les  del director de una

A. — Apellido de un fam oso actor
de cine español.

B . — Fren illo  que se pone a los b u ró , 
nes p ara  que no puedan hacer

Sresa en los conejos, 
om bre de letra . S in  fuerza,

p elícu la  con Im perio  A igentlna. 
4.— Ind ign ación , enojo . Al revés.

s in  com pañía. Preposición.
5. — E n  Ja tin , unión dcl a lm a  y  dcl

cuerpo. A i  revés, tiem po de 
verbo.

6 . — P ronom bre p lu ra l. A l revés^
sacerdote en la  religión z o ro is - 
tlca .

7. — C rista l. T iem p o de verbo sinó
nim o de co rtar árboles. 

g ..^ A l revés, substan cia m uy dul
ce. A l revés, especie de ciervo, 

9.—L e t r a s  de “ E lad io". Tejid o. 
Com posición poética,

10. — Al revés, pronom bre. Apellido
de un acto r esp añol. Naipe.

1 1 . — Comeréis.
1 2 . — A contecim ientos casuales.

s in  energía. In terjecc ió n  fam i
liar.

D. — Interjección . A l revés, cuerpo
com pacto. Pescado de rio .

E . —̂Cuerpo sim ple que se u tiliza  en
Medicina.

F . — E n  fran cés, “igu al”.  A lerce a fr i 
cano.

G. — Tiem jm  de verbo sinónim o de
"e x is tir " . Ai revés, “recen”.

H. — Pierdes el eq u ilib rio  y  d as en
tierra . A l revés, esp uerta gran
de sin  asas.

I. — L etras de “a rsá fra g a ”, A l revés, 
escuchaba.

J . — Al revés, naipe. Id ó la tras y  po- 
...........  . . . .  .  ira ta-liteistas. In id a ie s  de un 
m iento honorífico.
A pellido de un jov en  y  nuevo 
com positor.

L .— Que preceden a la s  demás.

K.-

S O L V C I O N  A L  C R U C I G R A M A  D E L  N U M E R O  A N T E R I O R

HORIZONTALES V ER TIC A LE S

A. A badas.— B . Señalo.— C.' Asador. 
D. A m ara. Fernán.— E . R osa. Losa. 
F .  O jo . R o l.— G. M al. Eco.— H. .Ama. 
San.— I. R aras. A lada.— J .  Deanna. 

K. A rrean .— L. Carole.

1. A rom ar.— 2. M ojam a.— 3. A solar. 
4, Asara, Cada.— 5. Besa. Sera.— 6 . 
Aña. A rr.— 7. Dad. Neo,— 8 . Pola. 
L an a,— 9, Sorel. Lañe.— 1 0 . Morena. 

11, Asocad. A solan.

v o o d ) , "L a  pequeña m isa Broadw ay”, “E l p á ja ro  azul” y  “L a  p rin cesita". 
H asta el m omento en que escrib im os estas lin ca s—no podei

Eonder de lo  que suceda cinco m inutos después— , ni Sh 
a casado n i sabem os que P lan a  D urbin  sea ya m am á.

- ,  n i Sh lrley  Tem ple se

¿Conoce alguno de nuestros lectores la  edad exacta  de Ja n e  W ith ers? 
E n  caso afirm ativo, le agradeceríam os nos la  com unicara, a  fin de com
p lacer a estas sim p áticas galleguitas.
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