
Mae West, la rubia de la Paramount, que es, según 
Mussolini, el tipo de mujer que él desea para sus 
compatriotas. Hemos de reconocer que tiene gusto

una es 
estudio; auniont0Br%Sbldo eSpía”

Diana Wrynyard, celebrada actriz de 
la Metro Goldwyn Mayer, que luce 
una elegante combinación de jersey 
y falda negra, y que ha cmpren- 
dirio un viajé de recreo a Inglaterra



Norma Shearer. en compañía de su esposo. Iwing S. Jhalberg. alto funcionario de la M. G. M.f llegan a 
Nueva i ork, de donde saldrán en breve con rumbo a Europa, en viaje de placer
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Interesante y artístico estudio fotográfico de HLAN PARKER y MARY CARLISLE, bellísimas «stars»
de la Metro Goldwyn Mayer
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LA PROXIMA TEMPORADA DE “SICE“
Sólo hace diez meses que “Sice” 

debutó como distribuidora de pelícu
las, introduciendo en la península la 
producción “R. K. O. Radio Pictu- 
res”, de que es concesionaria exclu
siva.

El éxito de su primera campaña, ha 
sido altamente satisfactorio para esta 
nueva distribuidora, confirmando en 
nuestro país, el alto préstigio que la 
marca R. K. O. tieneen Norteamérica. 
No obstante haber ofrecido su mate
rial, después de entrada la tempora
da, todas las películas seleccionadas 
por “Sice” para 1932-33, fueron estre
nadas en Madrid y Barcelona, difun
diéndose rápidamente por toda la Pe
nínsula.

El resultado tan halagüeño, conse
guido por una nueva distribuidora, en 
las desfavorables y casi críticas cir
cunstancias en que el Cine se desen
vuelve en nuestro país, pone bien de 
manifiesto su acierto al presentar el 
excelente material de la R. K. O. y 
anima a “Sice” a no escatimar gasto, 
ni regatear esfuerzo para correspon
der en la próxima temporada al cre
ciente favor de público y empresas, 
ofreciendo lo mejor, entre lo muy bue
no producido por la R. K. O.

Entre los más destacados títulos ele
gidos por “Sice” cuentan:

“King Kong”, colosal realización 
de Meriam Cooper, de una fantástica 
idea del genial Edgar Wallace, cuyo 
éxito en Norteamérica e Inglaterra no 
conoce precedentes en la historia del 
cinema; “El malvado Zaroff”, origi- 
nalísima historia de un siniestro per
sonaje, arrastrado por su cruel ins
tinto a las más absurdas aventuras

cinegéticas; “El gran Jasper”, mara
villosa interpretación de Richard Dix 
en un dificilísimo papel de marido 
“castigador”, que revela las excepcio
nales aptitudes del popular Richard 
como actor de carácter; “La verdad 
semidesnuda”, interesante y divertidí
sima novela, de un genial agente de 
publicidad, cuyo mágico conjuro, do
mina al esquivo dios Exito; “Melodía 
en azul”, exquisita superproducción 
musical de atractivo insuperable, su
gestiva novela llena de originalidad y 
delicada gracia, pródiga en humoris
mo, cuya factura musical se aparta 
por completo de los clásicos moldes, 
y constituye la más genial innovación 
en las películas musicales; “El pasa
do de Mary Holmes”, argumento de 
gran emotividad que revela a Helen 
Mac Kellar como actriz admirable y 
presenta el amor y devoción filiales

HERIDOS y 
CONTUSOS

En la reproducción de las batallas 
en “La sombra de Pancho Villa” re
sultaron más de trescientos heridos 
y contusos. El botiquín militar que 
acompañaba a la compañía, parte del 
ejército regular que, con el beneplá
cito del Gobierno, colaboraba en la 
producción, presentaba el aspecto de 
una verdadera estación de socorro en 
un campo de batalla. Cuando se ad
miren las estupendas escenas gue
rreras de esta película se compren
derá porqué este número de heri
dos se considera ínfimo y prueba el 
cuidado que se tuvo en organizar la 
acción.

opuestos al odioso rencor de una ma
dre víctima de cruel obsesión; “Svee- 
pings”, la más humana caracteriza
ción del insuperable Lionel Barrymo- 
re; “Diplomaniacs”, sátira genial de 
la Sociedad de Naciones, donde los 
incomparables Wheeler y Woolsey de
rrochan ingenio y comicidad; “Secre
tos de la Policía francesa”, soberbia 
película que intriga por el enorme in
terés de su argumento basado en la 
pretendida supervivencia de la gran 
duquesa Anastasia de Rusia, interpre
tación genial de la bellísima Gwili 
André; “El fantasma de Crestwood”, 
una superproducción de intensa emo
ción y misterio de trama indescifrable 
y soberbia factura, en cuyo reparto fi
guran hasta doce actores de primerí- 
sima fila; “Hacia las alturas”, donde 
se funde el drama con la más exqui
sita feminidad, en una muchacha se
dienta de emociones, cuyo papel ofre
ce a Katherine Hepburu como artista 
incomparable; en “Fiel a una mu
jer”, la encantadora Irene Dunne en
cuentra marco adecuado a su exqui
sita sensibilidad artística mereciendo 
el calificativo de la “mujer más fe
menina”; “La incitación al peligro”, 
descubre la vida íntima, mezcla de 
amor y heroísmo de los artistas que 
para vivir, han de jugar con la muer
te....... y así hasta veinticinco títulos
que representan lo más selecto del 
material R. K. O., con gran variedad 
de asuntos y ambientes escrupulosa
mente elegidos con el gusto más de
purado.

La próxima temporada confirmará 
el franco éxito de “Sice”, como dis
tribuidora de películas.
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ESTRENO de "LUCHA DE SEXOS" 
EN BRCIADWAY

En el majestuoso Music-Hall de 
Radio City se estrenó «Lucha de se
xos» (La Profesión de Ann Carver), 
que constituyó un verdadero aconte
cimiento. He aquí algunos extractos 
de la opinión de los críticos neoyor
quinos, siempre de interés para el 
aficionado:

«New-York American».—«Con «Ann 
Carvtr’s Profession» (Lucha de se
xos), el Music-Hall de Radio City 
presenta una película que combina fe
lizmente chispeante diálogo y drama 
movido. Una producción bien hilva
nada y absorbente en su totalidad. 
Permítasenos decir, además, que pre
senta a la adorable Fya Wray la 
oportunidad de crear la mejor inter
pretación de su carrera.»

Kitty Kelly, «Daily News».—«Muy 
bien dirigida por Eddie Buzzell, con ¡ 
buena fotografía. Gené Raymond ex
celente y Frank Albertson muy di
vertido.»

Bland Johaneson, «Daily Mirror».—
«Actuación espléndida, dirigida con 
imaginación, el diálogo chispeante. > 
Miss Wray, brillante en el role de 
Ann Carver; Raymond la secunda es
pléndidamente. «Lucha de sexos» es 
una diversión de primera clase.»

Marguerite Tazelaar, «Herald-Tri- 
bune».—«La Profesión de Ann Car- 
ver’s» (Lucha de sexos) es un inte
resante problema moderno, franca
mente presentado. Eddie Buzzell ex
pone la serie de episodios lógicamen
te y con hondo sentimiento genuina- i 
mente humano. Fay Wray se desen
vuelve con inteligencia y admirable 
habilidad. Gene Raymond da color y 
convicción a su parte.»

John S. Cohén, «New-York Sun».— 
«Un tema válido que ofrece una idea 
dramática, psicológica y profunda. 
Debemos agradecer a la Columbia 
Pictures el haberla presentado. Miss 

\ Wray se manifiesta más artista que 
l antes. Mr. Raymond hace muy bien 
] el esposo.»

William Boiehnel, «World - Tele» 
gram».—«Fay Wray surge esta sema
na en una interesante película, titu
lada «Ann Carver’s Profession» (Lu
cha de sexos), pictórica de chispean
tes momentos y. que divirtió a todos. 
Miss Wray prueba ser una actriz ae 
verdadera fuste en este excitante y 
movido drama de una Porcia moder
na. El reparto, es bueno. La realiza
ción, de gusto. «Lucha de sexos» es 
un deleitable entretenimiento para 

-todos.»

Thorton Delchanty, «Evening Post» 
—«Lucha de sexos» es una película 
de fuerza, bien escrita y dirigida con 
inteligencia. Gene Raymond encarna 
vivida y patéticamente el rol del jo
ven esposo. El argumento ha sido rea
lizado con loable ausencia de la usual 
«hojarasca» hollywoodense. Gene Ray
mond comparte el triunfo con Eddie 
Buzzell, el director, y con Robert 
Riskin, el autor.»

Rose Peíswick, «Evening Journal». 
—«La película es un absorbente dra
ma doméstico por la buena actua
ción de las partes principales y la 
fácil dirección de Eddie Buzzell.»

Al Sherman, «Morning Telepraph». 
—«Una producción bien hecha, bien 
actuada, bien dirigida y bien foto
grafiada».

Cómo comenta la Prensa americana el 
estreno de “Soñadores de la Gloria“

Con motivo del estreno en el teatro 
California, de Los Angeles, del film 
hablado en español: «Soñadores de la 
Gloria», producido por M. Contreras 
Torres, la prensa de aquella ciudad le 
dedicó elogiosos comentarios.

Así, el «Examiner» dijo: «Miguel 
Contreras Torres, joven actor, autor 
y director de la película hablada en 
español «Soñadores de la Gloria», que 
ha obtenido éxito insospechado en el 
teatro California - Internacional, es 
responsable por el optimismo halaga
dor que su labor ha despertado entre 
el público y la reacción favorable del 
cinema hablado en español. Este joven 
genio de nuestra República hermana, 
se ha revelado como artista y pro
ductor de altos vuelos al hacer un

éxito sin precedentes con sus «Soña
dores de Gloria».

El «Evening Herald», por su parte, 
hizo la siguiente critica: «Ante una 
brillante concurencia, compuesta de 
conocidas estrellas yanquis y de habla 
hispana, se celebró el estreno de «So
ñadores de la Gloria», que constituyó 
el triunfo más rotundo hasta ahora 
conocido en films hechos en lengua 
castellana, Miguel Contreras Torres, 
ha sido proclamado como el verdadero 
sostén en el futuro del cinema hispano 
parlante. Lía Torá, Medea de Mowa- 
rry, José Peña y otros artistas conoci
dos comparten los laureles con el fa
moso director y artista. El argumento 
del .film es de sacrificio, guerra y 
amor, y un bello ejemplo de amistad

VICTOR
SCHERTZINGER

Acaba de dirigir “La hora del 
cocktel” para la Columbia y dirigirá 
otra de la misma productora, “Goin’te 
Town” (“Canciones y lamentos”, pro
visional). El argumento es por Brian 
Marlow y trata del triunfo y la caí
da de uno de esso cantantes melan
cólicos que llaman “crooners” y han 
sido tan populares en estos últimos 
años.

«RADIO PATRULLA»
De la Universal, que se proyecta ac

tualmente en el Cinema Cataluña ha 
sido especialmente visionada y aplau- 

1 dida calurosamente por la Dirección 
General de Seguridad de Madrid y sus 

( secciones de Asalto en estos días. En 
• la escuela de policías nos muestra la 

superproducción las grandes diferen
cias de alumnos a alumnos por su 
temperamento, educación, valentía 
frente a les infractores de la ley, etc. 
También se muestra al gángster que 
para facilitar su labor en Norteaméri
ca se introduce de alumno y sale de 
gendarme igualmente para apoyar a 
los suyos. Otras escenas muestran la 
susceptibilidad de soborno de ciertos 
policías y el grado de camaradería en
tre algunos. Verdaderamente dramáti
co es el momento de la lucha entre 
amores y gangsterismo, así como la 
pena soportada por Russel Hopton 
que ve a su novia enamorada de Ro
bert Armstrong su mejor camarada a 
pesar de lo cual sacrificando su amor 
ri -o siendo el mejor compañero de 
éste.

«Radio Patrulla» no solamente es 
una obra de soberbia hechura, sino 
que nos presenta los métodos y siste
mas más modernos de lucha y educa
ción de la policía en América. Las sec
ciones de Radio de dicha policía son 
tan interesantes en su funcionamiento 
que no sólo ofrece esta obra de la Uni
versal el interés de tales enseñanzas 
sino más bien de su empleo en la te
rrible lucha contra el indomable 
gángster.

entre dos hombres, tratándose su te
ma con verdadero talento por el au
tor y director. La música es encanta
dora y nos lleva con su inspiración a 
sentir el argumento profundamente.

«Soñadores de la Gloria» que ha 
sido filmado en parte bajo el mágico 
cielo de Andalucía y el sol abrasador 
de Marruecos, será presentada en 
nuestras pantallas por los Artistas 
Asociados, en la próxima temporada.
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COMO FUE CREADO 
EL «MICKE Y MOUSE»

Como todo lo que tiene algún va
lor en el mundo, el ratón Aíickey, 
hoy estrella de primera magnitud de 
los Artistas Asociados, fué concebi
do por su creador Walt Disney, a 
quien las “Silly Symphonies” en co
lores han colocado a la cabeza de to
dos los productores cinematográfi
cos, después de años de luchas, sin
sabores y fracasos. Hoy el menudo 
Mickey se halla muy bien acompa
ñado: es consocio y compañero de 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, 
Charlie Chaplin y Gloria Swanson, 
formando parte de la misma organi
zación, y Disney está recogiendo mu
cho de sus años de fortitud y perse
verancia.

Fué poco después de la guerra 
cuando Disney, un ambicioso y jo
ven artista, tuvo la idea de hacer di
bujos animados de animales y cosas. 
Era entonces dibujante comercial en 
una casa de Kansas City, donde ha
cía dibujos destinados a los anuncios 
de una revista agfícola. Dibujaba va
cas que sonreían con inocente alegría 
ante la perspectiva de lamer determi
nadas sales preparadas en forma pa
tentada, gallinas casi transportadas de 
entusiasmo al ver el preparado X, 
alimento que las haría poner gran 
cantidad de huevos. Aprendió mucho 
a dibujar animales domésticos y, sien
do aficionado al cinema, hizo algunos 
dibujos animados, es decir, con mo
vimiento, reproduciendo personalida
des de Kansas City, idea que logró 
vender a un personaje de la cinema-, 
tografía de Kansas City.

Con el dinero así ganado y un po
co que tenía ahorrado organizó una 
pequeña Compañía para producir pe
lículas en las cuales los artistas de 
carne y hueso serían reemplazados 
por intérpretes hechos con tinta y 
pluma. Eran todas populares cuen
tos de hadas de los que nos han di
vertido 'a todos en nuestra infancia. 
Estos films interesaron a todos me
nos al público. Los niños y niñas mo
dernos están demasiado sofisticados. 
La Compañía productora pronto hi
zo quiebra.

Armado con una suma de 40 dó
lares por todo capital, Disney em
prendió el asalto de las ciudades de 
ía cinematografía. Se trasladó a Ho
llywood, donde tuvo la idea de ha
cer dibujos con tinta y pluma en 
torno de una auténtica niña, jugan
do con las hadas. Esta niña era la 
“Alicia” de la pantalla, la misma de 
“Alicia, en el país de las liadas”, de 
la literatura infantil. Convenció de 
la bondad de su idea a una de las 
principales productoras, pero con la 
condición de que debía producir los 
films por su propia cuenta. Su her
mano le ayudó con unos centenares 
de dólares, él empleó todo el dinero 
que pudo reunir y se encargó ade
más, de hacer personalmente todos 
los dibujos, que eran miles para ca
da película.

Mientras se estaba realizando el

primer film, Walt Disney y su her
mano se alimentaban de ilusiones 
principalmente. Hacía una sola co
mida al día en un café vecino. Su pri
mer film de la serie de “Alicia” les 
costó cerca de la mitad de los mil 
quinientos dólares que por él cobra
ron. Esto les permitió aflojar un po
co el cinturón y comer como Dios 
manda.

Pero “Alicia” duró poco tiempo. 
Disney confiesa que “era terrible”, 
es decir, muy mala. “Alicia” fué en
viada de nuevo al país de las hadas 
y nació el ¡<-ato Oswald, que tuvo más 
suerte y hasta llegó a adquirir cier
ta celebridad. El hecho es que per
mitió a Disney ahorrar unos quince 
mil dólares, pero Oswald pasó a la 
historia a raíz de una disputa entre 
Walt y la casa editora.

Fué entonces cuando nació el hoy 
popularísimo rató.n Mickey.

“No puedo decir cómo se me ocu
rrió la idea”, ¿eclara Walt Disney. 
Necesitábamos un animal v, puesto 
que ya teníamos un gato, pensamos 
en seguida en un ratóii. Creíamos que 
el público, especialmente los niños, 
gustan de los animales oequeños y 
vivarachos. Opino que somos deudo
res de la idea a Charlie Chaplin. Ne
cesitábamos algo que fuese atracti
vo y pensamos en un pequeño ratón 
que tuviese algo de la inquietud de 
Chaplin, que fuese un “personaje” J 
lleno de buena voluntad.

Pero Mickey no tuvo el éxito es
perado tampoco. Ningún productor 
de Hollywood lo quiso aceptar. En
tonces, echando la capa al toro, Dis
ney decidió trabajar por su cuenta- 
e hizo dos películas, y al advenimien
to del cine sonoro decidió hacer ha
blar y bailar a Mickey. Este fué el 
principio de estos efectos fantástica
mente cómicos en los dibujos del 
“Mickey Mouse”, en los que los ele
fantes bailaban y- hacían piruetas y ' 
cabriolas^

Al cabo del año los productores que 
habían desdeñado a Mickey ofrecíais 
por él sumas fabulosas y en vista de 
tan gran éxito Disney emprendió 
otra serie de dibujos animados lla
mados “Silly Symphonies” (Sinfo
nías grotescas), que, especialmente,, 
desde que les agregó el color, han 
provocado el entusiasmo de críticos, 
artistas y profanos, siendo solicitadí- 
simos también.

PRESTADO
Columbia ha prestado los servicios 

de su astro Walter Connoklly a la 
Fox para una película con Janet Gay- 
nor y Warner Baxter. Connolly aca
ba de interpretar una de las partes 
principales de “AIadame La Gimp”. 
Dos de los argumentistas de Colum
bia preparan actualmente ^una obra 
especial que Connolly hará al regre
sar de la Fox.

/V'

BARRY NORTON
Se queja-, de--.' que- cada vez * que in

tenta hacer uná 'vigíta ■&- súi- tierra na
tiva se le presenta una' Hueva oferta 
que le detiene .eñ. HpliyWood. Pen
caba hacer el viaje -a. su regreso de 
'.Thaití, pero la Columbia le tenía ya 
0111 rol asignado en “La hora del cock- 
tél”, con Bebé Daniels. Barry Nor
ton vino de la Argentina para pre
senciar el encuentro entre su compa
triota Firpo y Jack Dempsey en 
¡Nueva York. Lo que menos espera
ba era parar en Hollywood, pero allá 
está y, probablemente, para mucho 
t iempo.

¿WWWWVNA/VWWWVWWVWWVWW

SAMUEL GOLDWYN 
DICE...

Existe en Hollywood cierta perso- 
tia a quien todo el mundo escucha 
don redoblada atención y respetuoso 
silencio cuando él discursa sobre el 
51rte .de hacer películas. Nos referi
dnos a Samuel Goldwyn, el sin par 
productor de la United Artists, quien 
b a grabado su genio creador en una 
'tiarga. lista de triunfos cinematográ
ficos; sus más recientes, “Torero a 
t-a fuerza”, de la que Eddie Cantor 
es protagonista, y “Su único peca
do”, con Ronald Colman, muestran 
claramente el raro temple que Gold- 
C/yn sabe imponer a cuanto toca.

El incesante éxito que acompaña 
a Samuel ■ Goldwyn, que le ayuda a 
realizar buenas películas, año tras 
año, no es fortuito. Goldwyn opina 
®iue la clave del paar otros sendo 
misterio está en concentrar todos sus 
esfuerzos en tres o cuatro películas 
/*ada año. Así puede dedicarse a su 
jaroduccióri- en cuerpo y alma. Gold
wyn no cree que buenas películas pue
blan ser hechas por docenas. Igual 
'Convicción, exactamente, tienen otros 
•productores de la United Artists— 
HI a r y Pickford, Charlie Chaplin, 
Douglas Fairbanks, Jos eph AI. 

¡Schenck, Walt Disney, Edward Small, 
Darryl Zanuck—, todos ellos únicos 

■y solos responsables por la calidad y 
presentación de sus películas. Tb- 

>3 os los miembros de la United Ar- 
t Sists comparten el mismo credo. 
Tiempo y dinero no cuentan. Lo 
esencial, lo que verdaderamente les 
Interesa, no es el coste, es la cali
dad. Goldwyn reveló francamente su 
filosofía sobre hacer películas al ma- 

lüiifestar en una reciente entrevista:
—No se produce películas con la 

icnisma facilidad con que se hace ga
lletas. La perfección es dama esqui- 
Ta; hay que ir tras ella constante- 
miente. El preparar un reparto requie 
ce paciencia y talento. La dirección 
de un film exige el más alto grado 
lile conocimientos técnicos, combina
dos con preclara imaginación. El des
cubrir, manejar v amoldar todos los 
talentos que, unidos con un solo fin, 
'¡hacen posible una buena película, es 
tarea del productor, no de la mái 
d.uina.
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LONDRES HA DES
CUBIERTO UN NUE
VO USO PARA «MIC

KEY MOUSE»
Según información recibida en Ho

llywood, Mickey ayuda ahorq a co- 
ricgir el estrabismo—torcimiento o 
desviación de los ejes de la visión— 
en el Hospital de Refracción de Lon
dres. Entre los más modernos instru
mentos con que cuenta esa institu
ción para comprobar el estado de la 
vista, hay un aparato cuyo solo ob
jeto es corregir la mirada oblicua. El 
paciente chiquitín mira a través de | 
dos lentes, frente de los cuales, y a 
los lados, hay dos ranuras para su- I 
jetar placas de colores, algo seme
jante a la linterna mágica de antaño. 
Ambas placas son iguales en un to
do y en ellas hay varios dibujos del 
ratoncillo Aíickey en diversas posicio
nes. Al principio el niño ve dos grá- | 
bados distintos, mas así que el ocu- i 
lista mueve las placas de un lado a 
otro, las figuras se funden en una 
sola. Este manejo obliga a ambos 
ojos a mirar en la misma dirección, 
corrigiéndose, con tiempo, la desvia
ción viciosa. Si bien este procedi
miento al principio deja fatigados a 
los músculos de los ojos, los dirigen
tes del Hospital declaran que el niño 
pronto se olvida de su pasajero mal
estar contemplando las graciosas fi
gurillas de Aíickey Mouse.

CHARLOT FUÉ 
BAILARIN

Un amigo íntimo de Charlie Cha
plin, que conoce al comediante des
de que éste andaba gateando, reve
ló recientemente un episodio de la 
primera juventud del excelente mími
co. Charlie, cuenta nuestro informan
te, recib'ó su alternativa de actor 
cuando, a la edad de ocho años, in
gresó en “Los ocho chicos del Lan- 
cashire”, un grupo de bailarines in
gleses que solía trabajar en los tea
tros de Variedades. Durante todo el 
tiempo, que permaneció en esa trou
pe recibía semanalmente la suma de 
diez chelines—unos dos duros—, a 
más de su hospedaje completo. Mu
chacho de nobles sentimientos e hijo 
cariñoso, Charlie jamás olvidó man
dar a su madre cuanto ganaba, que 
muy necesitada estaba entonces la 
pobre.

EVELYN KNAPP
Secundará a Tim AIcCoy en una 

producción especial cuyo título en 
inglés es “Car N.° 17” (El coche nú
mero 17). Miss Nnapp apareció re
cientemente en “La honra por trofeo” 
(La era del deporte), “El alcalde se 
divierte” y “La dama del avión”.

EL SECRETO DE LA 
ETERNA JUVENTUD

por JUAN MENENDEZ

Una mujer corpulenta apareció 
montada en bicicleta por la esquina 
de cierto “bungalow”. Agitando la 
mano, saludaba a un fotógrafo, que, 
agachado en el camino, esperaba to
mar unas instantáneas. De repente, 
seis personas gritaron a coro:

“Marie Dressler, apéese de esa bi
cicleta antes de que le suceda algún 
accidente.”

Marie hizo una mueca, evolucionó 
para que el fotógrafo cumpliera su 
misión y se dirigió al portal del “bun
galow ”.

“¿Qué les pasa a ustedes, viejos 
fósiles?, preguntó a los del grupo, en 
jue ninguno pasaba de los treinta y 
cinco años. “¿Porqué no procuran 
tener ideas más juveniles?”

Esto es lo que hace que Miss 
Dressler rejuvenezca más y más ca
da año. Piensa como una joven, y 
absorbe las perspectivas y entusias
mos de la gente moza sin el esfuerzo 
que hace viejas a la mayor parte de 
las personas de edad. La vida de Ma
rie ha sido una lección continua en 
el arte de conservar la juventud.

Quizás una de las razones de su 
simpatía por las cosas tle la «juven
tud sea que a temprana edad hubo de 
asumir responsabilidades de gente ya 
madura, no teniendo tiempo para ha
cerse realmente “vieja”. No pudo dis
frutar en su oportunidad de los pla
ceres y alegrías de los pimpollos, y 
como resultado, es asombrosa su ha
bilidad para las diversiones. Todos'los 
incidentes y actividades que interesan 
a la juventud constituyen la esencia 
de la vida para Afiss Dressler.

Su comprensión de los sentimien
tos de los jóvenes se extiende más 
allá de lo que implica diversión. Aía- 
rie ha sido la “mano salvadora” pa
ra muchos artistas principiantes, qu? 
amenudo ni siquiera sabían que ella

usaba su influencia para beneficiarlos. 
Durante la producción de una pelícu
la reciente estaba más interesada en 
el éxito de Robert Young y Mau- 
reen O’Sullivan, que representaban 
roles secundarios, que en su propio 
triunfo como estrella.

En sus escenas cen los dos jóve
nes siempre se las manejaba de ma
nera que tuvieran ocasión de desta
carse frente a la cámara. Si titubea
ban en adoptar esta o aquella posi
ción, ella los impulsaba a hacerlo sin 
que ellos mismos se percataran.

En una de las más dramáticas es
cenas de otra película de la Metro 
Goldwyn Mayer encontramos de nue
vo a Marie sirviendo de “puntal” a 
una joven. Madge Evans iba a repre
sentar la parte más emocionante de 
su rol, esa en que Marie le dice que 
su novio ha muerto. La escena sé 
había ensayado aconsejando a Mad
ge que se levantara del sofá en que 
estaban sentadas y caminara de arri
ba abajo en su aflicción. Miss Dress
ler, gentilmente, pero con fjrmeza, 
insistió en que permitieran a la joven 
actuar de frente a la cámara la ma
yor parte (Gl tiempo.

Aun en sus movimientos, Marie de
muestra que sus sesenta años son jó
venes. Tiene la agilidad de una chica 
de veinte primaveras y puede soste
nerse en una pierna y levantar la otra 
hasta la cabeza. Uno de sus ejercicios 
favoritos es encorvarse y tocar el sue
lo con la palma de la mano sin do
blar las rodillas.

“Supongo que algún día empeza
ré a pensar de la vida como lo hacen 
las viejas”, dice Aíarie. “¿Pero, có
mo puedo hacerlo ahora, si todo el 
mundo se hace lenguas de mi cre
ciente juventud a medida que pasan 
los años?”

«EL PRECIO DE LA 
INOCENCIA»

Un drama intenso que presenta un 
problema social acentuado por la li
bertad de que goza la juventud mo
derna, tratado por primera vez en la 
pantalla de maneras útil y decorosa, 
es la única película de su clase que 
ha recibido la aprobación del Depar
tamento de Salubridad de los Esta
dos Unidos, de la Federación de Adu
jeres Católicas, del clero, de la Jun
ta de Instrucción Pública de varias 
ciudades importantes y de distingui
das personalidades públicas. Willard 
Aíack, famoso dramaturgo y actor 
norteamericano, es el autor y des
empeña en ella una de las partes 
principales.

BARBARA WEEKS
Nació el 4 de julio, aniversario de 

la independencia de los Estados Uni
dos. ¡Por eso dice ella que el día de 
su cumpleaños es fiesta nacional!

RAYMOND GUION
¿Sabe usted quién es este caballe

ro? Pues nada menos que Gene Ray- 
mond, galán de Fay Wray en “Lu
cha de Sexos”. Los yanquis, que tie
nen fama por lo difícil que les es 
pronunciar apellidos extranjeros, le 
daban tal enrevesada pronunciación 
al Guión, apellido francés del simpá
tico rubio, que resolvió invertir el 
orden y llamarse Gene en lugar de 
Guión.


