
PUEBLO

MUH ICI

venció el conde de Peñalver a los
que se oponían a la fundación

Banda Municipal da una da sus actuaciones.

ser construir alcantarillas!»,
Con un «¡Señores, no todo ha de |

MADRID, SABADO 1 DE DICIEMBRE DE 1956

En 1836 fracasó en sus primeras 
intentonas el marqués de Pontejos
“Entrada de los dioses en Lavapiés II un
artículo de Mariano de Cavia que saludaba

a la nueva agrupación

PARA los madrileños, e in
cluso para cuantos si
guen desde provincias 
las actividades artísticas 

de la capital de España, exis
te un tema de gran interés: 
la Banda Municipal de Ma
drid. Dentro de dos años cum
plirá sus bodas de oro esta 
meritísima agrupación. Para 
entonces, los festejos serán 
verdaderamente sensaciona
les. Un músico, Mariano Sanz 
de Pedre, prepara la gran bio
grafía de la Banda Munici
pal, a la que él está ligado 
desde su juventud. El es quien
nos 
tos 
hoy

facilita valiosísimos da-* 
para éste reportaje que 
ofrecemos a ustedes.

LOS PRIM EROS 
INTENTOS

Corría el año 1836, cuando 
era alcalde de Madrid el mar
qués de Pontejos. El tuvo la 
primera iniciátiva en torno 
a la creación de una Banda 
Municipal. En aquel entonces 
no existían nada más que las 
bandas militares, y la prime
ra autoridad municipal con
sideró como artículo de pri
mera necesidad el panorama 
musical de la capital de Es
paña. Pero el momento no era 
precisamente propicio, y los

alUna sencilla placa recuerda 
primer director de la Banda 

Municipal da Madrid.

intervenir en los asuntos mu
nicipales.

EL CONDE DE PE- 
Ñ AL VER DA EL 

PASO DECISIVO

intentos se 
Por lo tanto, 
formarse con 
una banda en 
Bernardino.

vieron fallidos, 
tuvo que con- 
la creación de 
el Asilo de San

Quizá tardaría más en fun
darse la agrupación madrile
ña, de no existir el estímulo 
de las fiestas regionales de

Pasa un siglo desde este 
primer intento. Entonces, 
otra gran personalidad, el 
concejal don Ramiro de la 
Puente y González, marqués 
de Altavilla. El fué secreta
rio de la reina Isabel II y pro
fesor del Conservatorio de
Música Declamación, de
Madrid. Está muy ligado al 
periodismo, ya que fundó y 
dirigió el diario titulado “El 
resumen". El marqués de Al
tavilla, el 22 de noviembre de 
1905, presentó un proyecto 
abogando por la creación de 
la Banda. Pero volvió a fra
casar el proyecto. El citado 
concejal, después de fracasa
da su gestión, apenas si quiso

Valencia, a las que fué invi
tado el Ayuntamiento madri
leño, en el año de 1907. Allí 
habían contratado a la Ban
da Republicana, de París, y a 
la de Beziers. Don Luis Ca
sanova representó al Ayun
tamiento madrileño en ^3tos 
festejos. Regresó elogiando la 
brillantez del certamen de 
bandas. Comenzó a revivir la 
idea de que Madrid contase 
con una agrupación musical 
digna de su nombre.

El entonces alcalde de Ma
drid, conde de Peñalver, apo
yó decididamente la idea, pe
se a no encontrar favorable 
acogida por parte de la ma
yoría de concejales, que ale
gaban seriamente: “La gente 
va a decirnos que derrocha-

mos el dinero. No puede ser, 
no puede ser...”

—Señores, no todo ha de ser 
construir alcantarillas...—ex
clamó, indignado, el conde de 
Peñalver,

Y aquella idea comenzó a 
pesar en el ánimo de todos los 
municipes.

El 7 de julio de 1908 era 
presentado el proyecto, que 
firmaban el alcalde y los con
cejales Senra, Casanova y 
Prats. La propuesta—que con-

kowsky; “Rapsodia húngara 
número 2”, de Listz. Esto, en 

. la primera parte. Porque la 
segunda fué. programada así: 
“Oberón", obertura, de C. M. 
Weber, y “La Walkyrla” (fan
tasía), de Ricardo Wagner. 
Una prolongada ovación reci
bió y despidió a la simpática 
agrupación naciente.

El conde 
hombre que 
Gran Vía y 
ñeros—había

de Peñalver—el 
hizo posible la 

la Casa de Cis- 
triunfado.

LAVAPIES, LUGAR 
D E DES ARROLLO

mismo 
ses".

Madrid durante 

“El ocaso de

La actividad era

los dio-

Inlnte-
rrumpida. El 23 les esperaba 
una actuación en la plaza de 
toros. Después vienen las ac
tuaciones en el parque del 
Retiro, y el 27 se presenta en 
la plaza de Lavapiés, en don
de alcanzó su gran desarrollo 
popular. Mariano de Cavia es
cribía, con motivo de estos 
acontecimientos, uno de sus 
admirables articulos, que titu
laba “Entrada de'los dioses en 
Lavapiés”.

mia de Infantería, de To*.
ledo. 1921: homenaje del pue
blo de Madrid, con regalo 
de medallas de plata para 
todos sus componentes. 193 Ui 
Medalla de Oro del Trabajo. 
XXV aniversario: Medalla do 
Oro del Ayuntamiento de Ma-- 
drid, con motivo de los vein- ; 
ticinco años de su Banda. |

ZL ARCHIVO DH 
LA BANDA j

tó con la oposición de 
Caballero, Barranco y 
Iglesias, triunfó por 
mayoría.

Después se pusieron

Largo 
Pablo 
gran

a la
tarea de buscar un director, 
y el día primero de enero de 
1909 se encomendaba la direc
ción a don Ricardo Villa Gon
zález, que entonces dirigía la 
orquesta del Teatro Real, de 
Madrid. Para la subdirección 
fué designado don José Ga
ray. Se convocó el concur
so-oposición para cubrir las 
ochenta y ocho plazas de 
profesores. Inmediatamente 
después se hicieron las oposi
ciones.

LA CUESTION 
TECNICA

Después de su presentación 
en el Español, la Banda no 
volvió a actuar, hasta reapa
recer de lluevo en el Teatro 
Real, en concierto-beneficio 
para la Asociación Matritense 
de la Caridad.

El 1 del mismo mes de su 
presentación tuvo lugar su 
primera actuación pública, en 
el paseo de Recoletos, en el 
mismo lugar en que se en
cuentra emplazado el monu
mento a Mesonero Romanos. 
Asistió su majestad la reina 
doña María Cristina, acompa
ñada de la infanta Isabel. El 
día 17 volvieron al Real y par
ticiparon en un acto de des
cubrir una placa en el lugar 
en donde falleció Chueca. El 
maestro Garay dirigió allí el 
pasodoble “El dos de mayo”. 
Después tomó la batuta el 
maestro Villa, para dirigir allí

EXCURSIO NES, 
CON DECORACIO

NES

El 30 de junio de 1909 se
trasladan a Valencia y hacen 
una jira en la que recorren 
casi toda España.

En 1927 se desplaza la Ban
da Municipal a Portugal, pa
ra asistir a los festivales de 
los hospitales de la ciudad de 
Lisboa. Allí dió siete concier
tos. El ayuntamiento de Lis
boa conéedió a la Banda Mu
nicipal de Madrid la Medalla 
de Oro de la ciudad, y al 
maestro Villa, la Oran Cruz' 
de Santiago.

Y ya que hemos llegado al 
tema de las condecoraciones, 
diremos que son innumera
bles las que tiene nuestra 
Banda. Comenzando por la 
primera, que le otorga la Aca
demia d eArtlllería, de Sego
via. Medalla de la Acade-

La Banda dispone de un va- ’ 
liosísimo archivo m u slcal, 
compuesto por mil cuatro
cientas obras. Su archivo 
abarca toda clase de estilos., 
Lo mismo en música sinfónl- * 
ca que en descriptiva y folk
lórica, cuenta con lo mejor do 
todos los repertorios.

La afición que hoy se hace 
notar en el ambiente musical 
madrileño ha sido conseguido 
en gran parte por la buen^ 
música que siempre ofreció ía 
Banda Municipal. “Amor, ar
te, trabajo”, es el lema de la 
agrupación. j

ANECDOTARIO

Para 
cación

producir una dulcifi- 
de la sonoridad colée

tiva, se introdujeron los ins
trumentos de arco, y desde 
aquel entonces, nuestra Ban
da disfrüta de una doble so
noridad.

Otra cuestión importante 
era la económica. El Ayunta
miento asigna a la Banda 
—para su constitución—cien
to ochenta mil pesetas, Cua
renta mil se destinaron a ins
trumentos. Y el 2 de abril co
mienzan los ensayos, tenien
do como escenario el teatro 
Español. No podían comen
zarse los ensayos, porque los 
atriles estaban aún constru
yéndose en un taller de car
pintero. Entonces, el señor 
Casanueva construyó, por su 
cuenta, otros, para que los en
sayos pudiesen comenzar el 
día previsto. Y, pese a los es
fuerzos realizados con moti
vo de debutar en las fiestas 
de San Isidro, la presentación 
oficial no pudo llevarse a ca
bo. hasta el 2 de junio.

“ENSAYO G E N E- 
RAL"

Ensayo general”, rezaba el 
anuncio. Pero el día 2 de ju
nio, a las nueve y media de la 
noche, se presentaba al pú
blico la Banda Municipal. Al 
acto asisten las infantas doña 
Isabel y doña Teresa, y el in
fante don Fernando. Y aquí 
tienen ustedes el programa 
de presentación.
/‘Marcha solemne”, de R. 

Villa; “Andante cantabili”, 
del cuarteto op. 11, de Tschal-

Lb Banda Municipal floió tlompra d»l fervor popular. Tiene un 
auditorio fiel en toda» su* aotuaolonM W <1 R«tlro madrileño.

El anecdotario de la Ban
da Municipal es amplísimo. 
Vamos a relatar algunas do 
estas anécdotas sucedidas.

En una ocasión, en la pla
za de toros de Linares se ce
lebraba un concierto de la 
Banda. El público estaba en
tusiasmado. Y, después de ca
da ovación,, se escuchaba .una 
voz que decía: “Maestro, no 
repita.” Así transcurrió la 
primera parte del concierto. 
Al final, la misma voz dijo: 
“Maestro, repita usted lo quo 
quiera, que yo ya he perdido 
el tren.”

En una ocasión, los reyes 
Iban a asistir a un concierto 

*que la Banda celebraba ea 
Aranjuez. El andén estaba re
pleto de personalidades—ya 
que habían anunciado su lle
gada en ferrocarril—. Allí es
taba presente la Banda Muni
cipal, y al frente, el maestro 
Villa. Un hombre con atuendo 
pueblerino se acercó a él y lo 
dijo: “¿Usted es el maestro? 
Pues a ver cómo tocamos hoy, 
que ha venido a oírles el 
maestro de la banda de Oca
ña.” Villa, riéndose, respon
dió: “¡Ah! SI es así, procura
remos hacerlo lo mejor po
sible, caballero.”

Un fabricante de carame
los, queriendo aprovechar la 
enorme popularidad de la 
Banda, litografió en las en
volturas- retratos de cada uno 
de los componentes, como 
ahora se hace con los futbo
listas y toreros. Era frecuen
te oír a los coleccionistas: “31 
me das un YlUa te doy tres 
clarinetes.” “Cambio un fa
got por dos trompas.”

LOS MAESTROS

No sería justo referirnos a 
la Banda Municipál de Ma
drid sin hacer una breve re
ferencia a los maestros (entro 
ellos los directores» que la di
rigieron.

Ricardo Villa: Nació el 21 
fTermlrw »n tó (Hiylna slguienle{
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La Banda Municipal EL TEA! RO DA

ñiiiiiHiiitiiiiiiiiinHin '

en el Retiro,Un concierto

“La tracersée de París” é« la película que ee acaba de hacer 
con tema de Marcel Aymé. Dicen las críticas que Aymé ha sido, 
por una vez, bien vertido al cine. (}ue sea enhorabuena, y sin co
mentarios en cuanto al concepto que en Francia—como en casi todo 
el mundo—se tiene de las “versiones” cinematográficas.

la vuelta al mundo
niiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiH'

El Circo de Pekín se ha presentado en París. Causó, verdade
ra sensación en Olympia. De todas maneras, el “snohifimo ’ de pre
senciar un espectáculo chino hizo ir a mucho público que no se 
atrevió a reconocer que, sin quimonos orientales y sin ojos ras
gados, todos los números presentados, aun creados en China, es
taban archivistos en los circos europeos. Es decir, que en esta 
ocasión las propias invenciones circenses chinas se adelantaron a 
sus inventores. ■*

I 'fTieiu de lA pdgina anterior), 
de octubre de 1872. En el Con
servatorio se le otorga, por 
unanimidad, el primer premio 
de solfeo. Su primera obra 
musical fué una misa en “ía” 
a cuatro voces y gran orques
ta, estrenada en la iglesia de 
Montserrat, pn 1896. Por su 
“Cantos regionales asturia
nos” obtiene el premio de la 
Sociedad de Conciertos de 
Madrid, y en 1900 consigue 
uno de sus mayores triunfos, 
en el Real, con su poema sin
fónico "La visión de fray 
Martín”. Se reveló como di
rector en 1905, en el Real. “La 
Nazarita”, zarzuela en dos 
actos, fué su última composi
ción. Falleció en abril de 1935.

Miguel Vusté Moreno: Ga
ditano, de Alcalá del Valle. 
Nació en 1870, y a los ocho 
años, huérfano, ingresó en el 
Asilo de San Bernardino, don
de comenzó sus estudios mu
sicales con don José Chacón. 
A los quince años logra in
gresar en la banda de alabar
deros. Fué clarinete solista
con el maestro Villa, y a 
muerte del maestro Garay, 
nombrado subdirector de 
Banda. Falleció en 1947,

Pablo Sórozábal: Sucedió

la 
es

al
maestro Villa en la dirección 
de la Banda Municipal. Nace 
en San Sebastián, en 1897. 
Con Larrocha comienza sus 
estudios en la Academia Mu
nicipal de Música, En 1919 in
gresa • como violinista en la 
Orquesta Filarmónica, y allí 
estrena sus primeras compo
siciones. Estudia frecuente
mente en el extranjero, y de
buta como director en 1922, 
el frente de la Grotrian Sein- 
weg Orchester. Compone zar
zuelas de indudable éxito, co
mo “Katiuska”, “La casa de 
las tres muchachas”, “La ta
bernera del puerto”, “Black el 
payaso”, “La del manojo de

rosas”. Realizó una inteligen
te labor al frente de la Banda 
Municipal.

Manuel López Varela: Na
ció en Lugo, en 1895. A los 
veintidós años dirige la banda 
municipal de Albacete, y en 
1928 pasa a dirigir la banda 
de la Unión Musical de Liria 
(Valencia). Tiene buenas 
composiciones, como “Ama
necer gallego”, “A choqueira- 
da”, etc. En 1945 es nombra
do director de la banda ma
drileña. Falleció en 1950.

Victoriano Echevarría: Es 
leonés el subdirector de la 
Banda Municipal. Logra pri
meros premios de armonía y 
composición. Finalizada la 
guerra española, y después de 
innumerables triunfos en Es
paña y en el extranjéro, es 
nombrado catedrático de ar
monía en el Conservatorio 
madrileño.

Jesús Arámbarri: Citare
mos, finalmente, al ilustre ac
tual director de la Banda Mu
nicipal. Es bilbaíno, y durante 
más de veinte años—Ban(ia 
Municipal, Orquesta y Sinfó
nica de Bilbao lo tienen como 
director—no abandona la di
rección, siendo requerido, en 
numerosas ocasiones, para 
dirigir la Orquesta Nacional y 
la Filarmónica de Madrid. 
Como compositor, tiene una 
destacadísima producción. Es 
hoy una de las figuras de 
mayor prestigio con que cuen
ta la música española.

FINAL
Nada nos resta que añadir. 

Unicamente, nuestra gratitud 
a Mariano Sanz de Pedre, ex
celente músico y llamado a 
escribir la biografía que la 
Banda Municipal de Madrid 
merece, y que esperamos esté 
publicada en su cincuenta 
aniversario.

Antonio D. OLANO

En e4 Teatrl Di Via Manzini se ha estrenado “El señor Masure , 
pieza cómica en dos actos y cinco cuadros. Laura Adani ha sido la 
protagonista, y destacó por su extraordinaria comicidad, asi como 
la crítica señala también la gran espontaneidad y vis cómica de 
Cario Ninchi.

Se ha repuesto, también en Italia, “Don Giovanni invoiontario . 
Vitaliano Brancati, su autor, renueva asi los éxitos del día del es
treno.

. ¿Sabían ustedes que unos siete teatros 
en Roma con eepectáculo de primera linea? 
hay teatros en Madrid 1

Rogerio Paulo será el protagonista, 
Lisboa, de una obra de Diego Fabri que 
citado teatro.

en 
va

funcionan actualmente 
¡y luego dirán que no

el Teatro Nacional de 
a ser estrenada por el

estrene “La Alondra’’, deMaría Della Costa será -la actriz que --------
Anouilh, en Portugal. Y, también en Portugal, el pequeño actor 
Baptista Martins será el protagonista de la revista titulada Si 
yo fuera Rey”.

El teatro experimental funciona en todo el mundo En Portugal 
obtiene grandes éxitos el de Antonio Manuel Couto Viana, que ya 
tiene programada su temporada.

El empresario portugués Vasco Morcado contrató una compa
ñía española de verso—¿la Lope de Vega?—para actuar en Portugal.

Peter Ustinof—el autor de “El amor de los cuatro ©oroneles"— 
continúa triunfando en Londres como autor y primer actor de te 
obra que va se hizo famosa ^llí, titulada Romanoff y Julieta . El 
tema como sabrán ya muchos de nuestros lectores, es el de los 
amores entre un joven de una potencia oriental y una joven de 
una potencia occidental. Son hijos de diplomáticos que represen
tan a sus respectivos países en un pequeño principado. 

Don Saunders y los Rhónweils

TO K.aZA5
Con las letras iniciales de cada una de las figuras 

que componen los dibujos, forinar los nombres de una 
obra, un autor, una actriz y un teatro.

UrtA OBRA

UM AirrcR
suplemento Ma^;azine

de PUEBLO

TODOS los JUEVES

AVOCACION »E 19036 
4201 
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AHIADEO VIVES
HISrORIA DE "DOÑA FRANCISQUITA
ííl compositor mnrió en su plenitud artística

Queremos, ante ci éxito 
obtenido por «Doña Fran- 
cisquita» en esta su última 
reposición, evocar un poco 

■—como venimos haciéndolo con 
otros músicos patrios desde las 
páginas de este suplemento del 
sábado—la figura de aquel com
positor insigne que se llamó 
Amadeo Vives, uno de los mejo
res que ha prestado su concurso 
a la causa del género lírico es
pañol. Hace ya treinta y tres 
años que la obra se estrenó en 
Apolo, y hoy, gracias a ella—una 
partitura siempre joven—y al ge
nio de José Tamayo, la zarzuela 
española cobra nueva vida, reci
be un nuevo Impulso que nos ase
gura la supervivencia del-género. 
Amadeo Vives, aquel hombre os
curo que en sus primeros tiem
pos armonizaba canciones para 
un coro, ha sido el artífice de es
ta resurrección que hoy disfru
tamos todos los filarmónicos.

Nace Amadeo Vives en Cobaf- 
tó (Barcelona) y muestra desde 
su niñez una marcada inclina
ción hacia el arte de los sonidos. 
Estudia música en el Conserva- 
torio de la ciudad condal. Más 
tarde le vemos fundar, junto con 
el maestro Millet, el glorioso Or
feón Catalá, institución para la 
que lleva a cabo diversos traba
jos de composición y armoniza- 
•ión. Sus estudios son cada día 
lüás profundos, y su interés por

testar al día> en materia de com
posición y orquestación le llevan 
a crear un género español muy 
diferente al entonces en boga. 
Todas sus obras tendrán siem
pre el sello imborrable de ima 
personalidad, cultura y solvencia 
musicales de difícil comparación 
en la historia de nuestro teatro 
lírico. Nacen así las óperas <Ar- 
thus>, <Euda d’Uariao>, <Balada 
de Carnaval», <Bolomba» y <Ma- 
ruxa». Sus zarzuelas <La primera 
del barrio», cDon Lucas del Ci
garral», <La balada de la luz», 
<La gatita blanca», <E1 guante 
amarillo», <E1 gran simpático», 
cBohemios», <La Villana», <Pepe 
Conde», cTrianerías», <La rabale- 
ra», <La generala», cAnita la ri
sueña», etc., etc.

cDoña Fmneisquita», uno de 
sus más preciados frutos, surgió 
de la forma siguiente. Deseoso 
Vives de componer una obra de 
ambiente madrileño, cuna—como 
él dijera—^Verbena de la Paloma 
en tres actos». Andaba por aquel 
tiempo en Madrid un empresario 
español-argentino bue trataba de 
formar una compañía de zarzue
la para dar representaciones en 
América del Sur. Conocedor del 
buen nombre de Amadeo Vives, 
se dirigió a él para ponerle al 
frente del elenco y para que, ade
más, le compusiese una obra cu
yo contenido respondiese a las 
esencias tradicionales del género.

Agradó extraordinariamente al para presenciar uno de los últl- 
compositor este ■ último extremo, mos ensayos, sufrió una caída 
puesto que venía a coincidir con 
SU ya largamente acariciado pro
pósito. El teatro clásico español, 
al que era muy aficionado, le
brindó un espléndido motivo de 
inspiración: <La discreta enamo
rada», de Lope. Habló de ello con 
los jóvenes autores Federico Ro
mero y Guillermo Fernández 
Shaw, que, tras un estudio de las 
posibilidades de la comedia, se 
decidieromtrasladando su acción 
al siglo XIX, a elaborarle el li
breto. El primer titulo, <Jacinta 
la bachillera o Amor con amor 
se paga», no fué muy del agrado 
del maestro, que quería para su 
partitura algo más concreto y re
presentativo. Así surgieron <Do- 
ña Manolita», <Doña Mariquita» 
y <Doña Francisquita», eligiéndo
se este último, con la conformi
dad de compositor y libretistas.

La partitura fué escrita entre 
la primavera y el verano de 1923. 
En septiembre dieron comienzo 
los ensayos y el 17 de octubre fué 
estrenada, obteniendo im éxito 
apoteósico. La soprano ligera Ma
ry Isaura, la contralto Cora Raga, 
el tenor Casenave y el tenor có
mico Palacios fueron, en unión de 
los libretistas, destinatarios del 
aplauso entusiástico del público 
que abarrotaba el teatro Apolo. 
Vives no pudo disfrutar el triun
fo porque, al dirigirse al teatro

que le obligó a guardar cama du
rante largo tiempo. Como dato 
emioso, agregaremos que la em
presa, para que el autor pudiese 
escuchar la obra el día-del estre
no, mandó instalar un micrófo
no en la sala que, conectado con 
el teléfono, llevó a Vives las no
tas vibrantes y alegres del estu
pendo fruto de su talento mu- 
sicaL

Hace unos días, cuando se re
puso la obra en el reformado tea
tro de la Zarzuela, volvió a re
petirse el éxito de aquella jorna
da de estreno, pero Vives tam
poco salió a recoger el aplauso ¡ 
del público. Poco después del ad- I 
venimiento de la República el 
compositor dejó de existir; cuan
do su carrera artística había lle
gado a situarle entre los prime
ros cultivadores del género, y 
cuando más se esperaba de su 
inspiración y de su talento, una 
traicionera enfermedad nos lo 
arrebató para siempre.

Nunca olvidaremos aquel mo
mento en el que el hijo del maes
tro salía a recibir, casi cegado por 
la emoción, el aplauso que el pú
blico que asistía a la reapertura 
del teatro de la Zarzuela tribu
taba a la memoria de su padre.

UKA ACTKrt

Ud TtATRO

(La solución en la página 7.}
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lAsí nace una fantasia
s LA DIPUTACION PROVINCIAL hacer fracasar la buena marcha de un estreno

s DE MADRID LLEVARA EL||
BUEN TEATRO HASTA LOS
PUEBLOS MAS INSIGNIFICANTES
Una charla con el más joven director 

español; GUSTAVO PEREZ PUIS '

Ëy L personaje de esta eemgna 
es Gustavo Pérez Puig, que 

J prepara, de cara a las ya 
próxima» Navidades, el au

to “Pasturo» de Belén”, de Lo- 
f>0 do Vega, que llevará a todos 
os pueblos de la provincia.' Be 

Póí’oz Puig el más joven de nues- 
fró» directores de escena, y está 
éntre los cinco más famosos.

—¿Por qué esa preferencia 
por la labor en los pueblos?

.—Porque es lo que me guste, 
Ÿ cuando mejor lo paso. Hay ten 
buen públiiíb como aquí y. mucho 
más agradecido. - Es de cierta 
trascendencia llevar el buen tea
tro por los lugares pequeños, por 
los pueblos en donde no conocen 
ciertas obras que la mayoría del 
•fTublico do la gran ciudad no las 
Conoco tampoco. Es extraordina
ria en esto sentido la gran labor 
qua realiza la Diputación Provin
cial 4e Madrid, y especialmente 
Ï03 diputados Manuel Pombo An
gulo y Eugenio Lostau.

—Y para Madrid, ¿no prepara 
nada?

—Para primeros de año, defi
nitivamente, el estreno de la ver
sión nuestra de “La marquesa 
Rosalinda”. Digo estreno porque < 
la puso María Guerrero, pero ya ; 
So ha olvidado por los años que ; 
lian transcurrido.

—Reeianteiuente usted fué ob
jeto de polémica.

—En un semanario, un tal E. 
M. de P. dioe que los directores 
españoles no presentamos valo
res jóvenes, no hacemos teatro • 
español y si extranjero. Y entre 
los nombres que.da, pone el mío. 
Si no me conoce, ¿por qué se 
•permit© ©i lujo de hablar de mi 
sin razón? Porque resulta que 
jamás he presentado la obra de 
un autor extranjero, me presenté 

.con teatro de Jardiel, estrené 
“Tres sombreros de copa”, de 
Miguel Mihura; estrené.a los en
tonces novelesMarsillach, Alfon- 
Bo Sastre, José María Rincón, 
Alfonso Paso, Jaime Atniiñán. Y 
en cuanto a actores, no he hecho 
blra cosa que buscar nuevos va- • 
lores: Juanjo Alenéndez, Gui
llen...

—D© acuerdo.
—Por eso no me explico por 

qué m© ataca ese señor que, si 
és joven y nov©!, jamás acudió a 
mí con sus comedias, y que, al 
parecer, formó una compañía pa
ra estrenar sus propias ohfas.

—¿A qué directores süúa us
ted hoy en primer plano?

—En 14 actualidad, y me re
fiero a los que estrenaron este

ÜIIIIIIIIHlillIMnilllU

año en Madrid, han hecho cosas 
maravillosas, verdaderamente de
finitivas, Modesto Higueras, José 
Tamayo y Claudio de la Torre.

—Finalmente; ¿cuáles 
proyectos aparte de los 
tos?

—^Seguir colaborando

son sus 
expues-

oon la 
extensaDiputación y hacer una 

jira por todos los pueblos de la 
provincia. Llegar con el mejor 
teatro aun a les lugares en que
no vivan má«. de cuarenta perso
nas.

—^Labor ingrata.
—Pero obligación del que 

quiera considerarse artista y pre
tenda ganar ai público pai'a el 
teatro. Porque tanto como un 
éxito aquí me emociona compro
bar que en los pueblos se nos re
cuerda de un año para otro, se 
nos pregunta por los actores que 
faltan...

Pérez Puig hizo cine también. 
Se fu© rápidamente de él;

—Ful al cine — explica — con 
ese maravilloso director que és 
Berlanga. El me llamó, y acudí 
a su cita. Pero no me volvió a 
solicitar, y volví a lo mío, al tea-

Y a consagrar su magnifica la
bor a una tarea de cnsenanza. Es 
el mejor premio del joven—ape
nas veinticinco años—Y'ya famo
so director. o.

Los almacenes de los utileros (pequeños Rastros 
con todo) tienen los más absurdos objetos

ARECE muy fácil, franca
mente sencillo, la cuestión 
de la utilería. Y, sin em
bargo. no es precisamente 

fácil de lograr una perfecta or
ganización en este sentido. Y es 
decisiva en el nacimiento. de la 
fantasía. Se trata, simplemente, 
de ese cuadro del siglo XVIII, de 
un botijo precisamente manchego, 
de unas cestas de los pescadores 
gallegos, de un libro para una es
tantería, un retrato de Godoy.... 
Pues bien: existen en todos los 
lugares del mundo sitios que son 
verdaderos Rastros.

Sin ir más lejos: en. Madrid 
puede encontrar usted, en los al
macenes de utilería, las cosas más 
absurdas. La utilería, que parece 
insignificante, es importantísima, 
a veces incluso más que la esce- 
nogiafía.

CUANDO SE PIN
TABAN LOS DETA

LLES MINIMOS

provincias, evitando asi la pre
ocupación ; la duda de si encon
trarán mobiliario de acuerdo con 
la obra en los lugares en que van 
a actuar.

Hoy casi todas las compañías 
disponen de una gran alfombra 
que cubre todo el escenario. Na
turalmente, la disposición del mo
biliario no puede ser jamás como 
en la vida real. Hay que hacer 
una naturalidad teatral también 
de lo que a utilería se refiere. Çs 
aconsejable que jamás el mobi
liario esté pegado a las paredes 
y sí situado en el centro de la 
escena. Luis Escobar y Huberto 

. Pérez de la Ossa han sido, y son, 
maestros en la disposición de la 
escena. Tamayo representa, en 
cambio, la tendencia a aligerar 
la utilería y a darle a ésta for
mas ultramodernas.

A. mediados del siglo pasado se 
impuso la moda en el teatro de 
pinrar todos los detalles de uti
lería en el mismo decorado. De 
entonces datan los decorados, que 
hoy aún existen en algunos al
macenes, con sillas, sofás, mesas, 
jarrones y toda clase de objetos 
pintados en sus «paredes*. Se uti
lizaban por este procedimiento los 
enseres que los actores no utili
zaban. En las representaciones de 
ciertas óperas — en las que, des
graciadamente, no se cuida nada 
más que los cantantes — aún se 
conserva esta tradición.
- De todas maneras, ya sin pin
tar los objetos en los decorados, 
no conviene el abuso de objetos 
en escena. No se precisa que los 
objetos sean auténticos, pero sí 
deben dai’ sensación de realidad, 
salvo en obras teatrales que re
quieran desorbitar las cosas y los 
objetos. Porque no es lo mismo 
un decorado o un objeto para una 
obra dramática que para una có
mica. Recordamos los graciosos 
objetos y decorados Ideados por 
Mam paso para <A media luz los 
tres», de ese gi'an autor que es 
Miguel Mihura.

CLASES DE UTI
LERIA

Existen diversas clases de uti
lería. En utilería <fija y de ador
no* se incluyen los muebles, las 
cortinas, las alfombras, cuadros, 
retratos. Se utilizaron muebles 
auténticos, que aún se siguen em
pleando; pero las tendencias mo
dernas tienden a simplificar el 
mobiliario. Así vemos cómo Con
chita Montes Idea un mobiliario 
que en escena parece lujosísimo 
y que está formado por el <es- 
queleío de los muebles que, de
bidamente tapizados, causan una 
maravillosa impresión. Tienen la 
ventaja estos muebles de poder 
ser trasladados en la jira por

HE AQUI EL TINGLADO 
DE LA ANTIGUA FARSA

ACERTO DON 
NICOLAS 

GONZALEZ

Anortó el Ilustre crítico y escri
tor NICOLAS OO.NZALEZ RÜIZ en 
sus atinadas palabras pronuncia
das en el teatro Lara, con motivo 
de la reposición de “PEPA DON- 
OEIL”. ¿Cuándo se va a h.acer el 
monumento a DON JACINTO RE-. 
NAVENTE? Lo recaudado en la 
reposición de la obra era destina
do a incrementar fondds. Pero es 
preciso na,.dorinirse en los laure
les. Hizo pero que muy bien don 
Nicolás en poner el dedo sonro 
ia llaga. Su pluma y su voz, siem
pre tan autorizadas, no deben ser 
desoídas, i

MODESTO HIGUERAS en el 
Teatro Nacional de Cámara y En
sayo. Figura en la empresa de 
los nacientes *Goya”, “JCsíava 
y “Recoletos”. Iba el que esto 
firma junto a OLGA PEIRO y 
nos dicen: “¿Habéis 
ahí a CARMEN TEATRIÑO ? 
Precisamente porque es cordial 
reproducimos la anécdota.

TRIUNFA ANA 
MARIA IRIARTE

CARMEN 
■ TEATRIÑO

Cariñosamente, porque «rtlo 
áfecto y admiración merece 
quien tanto Ivice por el teatro. 

. han rebautizado a CARMEN 
Troitiño. Ella está Junto a

OBJETOS A MA
NEJAR

Hoy los pequeños objetos & ma
nejar por el actor. Son los que 
reciben por parte de los técnicos 
el nombre de <utilería de mano>. 
Un cigarrillo, una petaca, un me
chero, una caja de, cerillas, unos 
billetes ,de Banco, un trozo de 
pan, una fruta de cera... Estos 
objetos, que parecen insignifican
tes, forman esta utilería tan esen
cial. Es muy importante tenerlo 
previsto todo. Sobre todo cuando 
se trata de sacar armas a escena. 
En estos casos cualquier descuido 
suele ser fatal para la buena mar
cha de la representación. Ahora 
bien; dentro de los étnicos escé
nicos» hay numerosas variantes, 
de las que nos ocuparemos tam
bién a su debido tiempo y dando 
normas a los aficionados para su 
manejo.

LA ALIMENTACION
La alimentación auténtica pue

de ser también objeto de utilería. 
Nunca es, naturalmente, lo que 
Indica la obra. El vino suele ser

DICEN QUE SE 
VA...

A.\’A MARIA IRIARTE, la for
midable canlante de la.Zarzue
la, ha dado unos recitales en 
Francia. Las críticas —las au
ténticas, las qu0.no tienen nin
gún parecido con trucos publici
tarios— la señalan como de lo 
mejorcito que les hemos enviado 
de “acá”. Y en el triunfo de 
la cantante va muy unida su 
maestra LOLA RODRIGUEZ 
ARAGON, que ahora reaparecerá 
como cantante. '

Creemos que el éxito de ELE- 
N.A ESPEJO .en el “Teatro Na
cional de Cámara y En^yo” es 
como para atraerla aí teatro. 
Pero, de momento, se va al cine. 
Para interpretar una película en 
torno a El Greco, creemos qué 
con giiiém de OVIDIO CESAR 
PAREÜES-HERREH.A y dirigida 
por LATTUAüA. Pero vplverá a 
la escena y quizá, de nuevo, de 
la mano de HIGUERAS. Ella «0 
lo merece. Y su gran “mana
ger” JULIO TORIJ.A quiere no 
alejarla de las tablas...

TRES ERAN

Las obras de tres personajes 
también están al orden del día. 
CONCHITA MONTES reaparece
rá con una comedia de tres per-, 
sonajes. No sabemos si es de 
EDGAR NEVILLE. Pero ante» 
hará una jira por provincias pa
ra la <hío cuenta con MANOLO
SALGUERO, > TE8PI8

como uti'considerados tambiénagua coloreada; el champán pro
cede de... Lozoya; el whisky es 
zarzaparrilla... No se deben utili
zar en la comida patatas ni ga
lletas saladas. Los alimentos que 
vienen en lata pueden servir muy 
bien para la utilería que requie
ra <banquetes».

A veces los efectos sonoros son

lería. Pero, por su importancia, 
preferimos dejar esto tema para 
sucesivas crónicas. Hoy ya los he-_ 
mos explicado elementalmente la 
importancia de la utilería. Impor
tancia decisiva cuando n trata 
de que la fantasía llamada teatro 
llegue a buen fin.

'MAHSHOMES I
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Teatro
REAL

«• ve

(La esperanza
de
los aficionados
a la ópera
y a la buena
música

UNA mansión de Talía muerta o, por lo por lo menos, adormecida. Al te 
recordarán estas líneas al que íué el primer coliseo de °
género líricó, palestra de las primeras figuras mundiales, le recordará el es- 

tado actual de las obras, cuya conclusión va siendo demorada una y 
Parece ser que—todo Uega alguna vez—en el pl^ de uno o 
reanudarse aUí las representaciones. Se espera la Uegada de la maqumaria 
Snica de Alemania, y entonces reanudar aUÍ la vida, hoy adormecida, del gé- 

ñero lírico. -
Parece el local del Real—situado en la plaza de
tros Estaba construida la primitiva edificación en el mismo lugar en tlue se: en 
cobraba eÍSio de “LOS caños del Peral”. Pero esU edificación ame^ba 

ruina-^omo sucedería más tarde con el Real—, y
Fntonces sureió el edificio del Real. Su costo se elevo, en aquel entonces, ñaua S^n¿7ue a ?ua?ente y dos millones de reales. El escenario era de os mas mo- 
tonS de Europry en su maquinaria se adoptaron todos I<» adelantos tóni
cos de la ópera Su vestíbulo era renombradísimo, y estaba presidido por un bmto 
dT JuUán Gayane. Las temporadas oficiales solian celebrarse, siempre con 
tenciTtó ?Xs a los prindpales acontecimientos, desde noviembre a marro 
En primavera /ejaban de representarse las grandes
nrimeras figuras de la ópera mundial, para dar paso a los concier^. Era ciasiOT que en esta época piim^eral se hiciese cargo del coliseo la Sociedad de Con- 
* ciertos.
Un día se vió cerrado, porque amenazaba ruina. Desde entonces se habló de M 
ÍSoXccX r W to traemos aqui uu poco nostó^icamente. esperando .« 

cada vez más difícil reinauguraclón.
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Ei; director artisHco Jack Smith

EL CINE ESTRENA GUAPA

PERIODISTAS EN EL CINELOS

Dean 
do ço-n 
m4a,. a 
vez en

Eurapû 
nas.

B1 olne estrena una guapa más. Es Ia que tienen ustedes ante su 
Vista. Se trata de Jester Naefe, actriz de origen checoslovaco, 
hija de un conocido ingeniero, y que antes se hizo conocer como 
actriz teatral. La conocerán ustedes en el fllm titulado “Pan y 
Sal”. La sal no le falta a la muchachila. Y el pan tampoco le 
faltará si tenemos en cuenta eus magníficas dotes de belleza y 
tásperamos que también de intérprete. Las Loren, Lollo y com

pañía ya tienen competencia.

UN PERRO EN EL CINE

Jagger, actor galaiM o na
cí preimiío de la Aoade- 
quicn vin]o« por última 

"La túnica sagrada”, for-

contíia podrá ’.eer pi-esentada en
“ dentro de pocas sema-

se distpO'ue a abandonar Grecia, 
camino de Roma, para llevar a

BeiCTTO IDE

Estos son 
representan

los Idolos del actual cine alemán de la posguerra. Ellos 
en su calidad interpretativa parte de este gran rena

cimiento. Son:
Heinz Rühmann es un actor de corazón, de «ran estilo en sus 
Interpretaciones humorísticas. “Vida nocturna sobre la Reeper- 

bahn” es su más popular interpretación
ÍK W. Fescher, que hizo el primer papel de “El rey loco”, y qu« 
está considerado como uno de los más grandes talentos inierpre 

tativos de la pantalla germana
Curd Jürgens, una de las más acusadas personalidades del eme 
ma europeo. Tiene un puesto preeminente en la cinemawgrai 

de su pob

■'Escuela de Fcriodismo” es una producción de Bofarrull que recoge el ambiente periodístico en que 
viven los muchachos que van • dedicarse el día de mañana a escribir en los periódicos. Aquí apa
recen cuatro de los principales Intérpretes de esta simpática producción. Se trata de José Maria 
CflprjaKnna Uctiw dé* Briñas, Nurla Balladaura y Angel Jordán. El estreno-, en Barcelona, mereció el l 
' aoiauso del público y los elogios máxigios de I* «ritlOfu

mera.

Louis Hayward, un actor que 
odia el maquillaje

Cuando aplaude 
SACHA «CITRA
El famoso Sacha Guitry asis

te con su*esposa, la actriz 
Lana Marconi, a una reunión. 

Glerto caballero, tratando de lu- 
elrse, cuenta lo que él cree su
cedido ingenioso. Casi antes de 

' que acabe. Sacha le interrumpe 
«ún su aplauso:

—¡BravoI ¡Muy bueno!
Admirada, por la, bajo, Lana 

Marconi pregunta a su marido:
—¿Cómo es posible qfte hayas 

aplaudido esa estupidez? ¿Te ha 
divertido verdaderamente?

A lo que Sacha, meflstofélico, 
respondió:

—Me pareció una solemne 
tontería, y ni siquiera lo entendí. 

' Pero tengo la costumbre de ma
nifestar agrado y darme por en
terado cuando cualquiera cuenta 
¡una estupidez de ésas. Si no lo 
liaces asi, te ves expuesto a que

-El coco de los especialistas en 
maquillaje y de algunos fotógra
fos es Louis Hayward. No le gus
ta que traten de embellecerlo, ni 
aun en las fotografías por medio 
del retoque. Esto, por supuesto, 
va contra los intereses de unos 
cuantos profesionales, ya que, si 
hubiese muchos Haywards en 
Hollywood, aumentaría el número 
de los desempleados. Guando en 
los estudios Paramount lo van a 
preparar para su papel en “La 
tragedia de Brldey M u r phy
(The Search for Biidey M*ir- 
phy), se agita y refunfuña mien
tras Cari Silvera le aplica afeites 
grasosos en la cara. “No me vá
ya a poner como muchacho de 
escuela”, le dice Hayward cada 
vez que esto sucede. Lae líneas 
en el rostro de Hayward revelan- 
su edad. Me confesó que nunca 
tratarla Paramount de hacerlo 
pasar por un mancebo veinteane- 
ro, y agregó con un moihín de 
evidente desagrado: “Y, sin em
bargo. hay que ver el afán que 
ponen por hacer desaparecer mis 
arrugas.” Según él, las líneas de 
la cara son indicativas de carác
ter- hacen la fisonomía más inte- 
(reeánte. Cuando le ensenan sus 
retratos antes de haber sido re- 
locádos, como es la co.stumbre, 
le recomienda infaliblemente a 
loe fotógrafos: “Nada de reto
ques; dejen las arrugas tai cuaL 
Si Hayward no cambia de aclrlud, 
no tendría nada de extraño que 
viésemos desfilar ante los lea ti os

DAN ELLE GODET, la 
protagonista de «Cuatro 
en la frontera», es así;

Rubia, aunque pau'a adapiarsc 
a la peraonailidad de su pap^cl en 
la película que po'a I. F. I. dirige 
Auto-nie Fantillám fic ha tenido el 

1 pedo. Sus ojos son claroe, dulces 
1 y acariciadores. De móihidas y 

muy femeninas lineas, su figura 
resulla elegante, muy atractiva.

Nació en París aWá potr «1 nul 
novecientos treinta, y tantos y a 
los cuatro años comenzó a bailar 
poü' su cuenta la música más o 
menos bailable trasmitida por la 
radio. A los ocho años, de una 
iX)máiitica n a i- r a c lón de Oseqr 
Wilde improvisó un “ballet”. En 
él, all misnfo tiempo que la sirena 
enamorada, ella inteipi’etaba la 
parte dé! galán y hasta bailaba 
los números del cono.

la-persona que lo contó, viendo 
que no te hizo efecto su agudeza, 
trate de colocártela otra vez, pa
ra que la comprendas.

Con ocasión del estreno de una 
de las últimas producciones ita
lianas exhibidas en París, Jean 
Cocteau acudió ai tiñe acompa
ñado de un perrito. ,

Nadie le dijo nada—¡se trata
ba de Jeanl—, pero sí'le expresó 
algún amigo su sorpresa.

—Quiero que el animalito ee 
distraiga—-explicó el dramatur
go—viendo a alguno de su espe
cie. Como en estas películas ueo- 
rrealistas suelen salir canes va
gabundos, el mío fie consuela 
comparándolo con su confort ac
tual, Asi evito subversiones cani
nas.

A los Quiince años la descubrió 
paira el cine León Malhot, pero 
su primera frase cinematográfica 
la dijo en' el "Silencio es oro”, 
dirigida por René Glair y al lado 
de Maurice Cheva'fîer.

Ha hecho quince películas, la 
penúltima, de estrella, junto a 
Phillippe Lemaire, y digo la pen
última, poQ’que la última es "Gua- 
tro en la frontera”.

Danielle Godet dice qiue está 
llena de pequeños defectos y que 
nd busca coiTcglrlos. porque una 
pereonalidad con pequeños defec
tos resulta mucho más e-n1rele- 
nida. Pero nosotros la hwaos mi
rado con avaricia y no hemos vis
to esos defectos po ninguna poœ- 
te. ¡Palabrai

• enterada.

en el momenlo ?de la proyección 
de esta película piquetes de ma- 
quilladoree y fotógrafos, desple
gando' en alto maletines de cos- 
méslicos y cámaras íolográUcas 
en señal de protesta.

El reaíliaador Anatole Litvai y 
Buddy Adler, jefe de producción 
de la 2O'th Gentury-Fox, han da
do término al montaje definitivo 
dol G'inemaScope "Anastasia”, 
que señala la reincouporación de 
Ingrid Bea'gman a la cinemato- 
crafía aiinericana.

“Anastasia”, en cuyo reparto 
figura también el nuevo y een- 
sacionaí galán Y til Brinner, la 
famosa actriz Helen Hayes, fie

ma parte del reparto de “Tprce 
Brave Men”, película Cinema
scope actualmente en rodaje.

Ray Milkand,;Ernest Borgnide, 
Nina Foch y Frank Lovejoy es
tán trabajando ya en esta pro
ducción de Hen'bert B. Swope, 
dirigido por Philip Dunne.

cabo los (prepoirativos necesarios 
¡KLra el rodaje de interiores de 
la película Cinemascope de 20th 
Ge-ntury-Fox "Boy o-n s Dol- 
pdvin”, cuyo presupuesto €« de 
tivjs millones de dólares.

Esta producción, de Samuel G. 
Engel, en la que Jean Negulesco 
dirige a Alan Ladd, Gliflon Webb 
y Sofía Loren, es la primera pe
lícula americana que se rueda en 
Grecia, pero cuyo rodaje de inte
riores, ante la carencia de estu
dios apropiados, se llevará a ca
bo en Cinecitta, de Roma.

En la isla de Tohago acaba de 
construirse el estudio cinemato- 
giáílcn más pequeño del mundo, 
dedicado al uso de uno de los 
más grandes directores, John 
llueton. El estudio mide 27 por 
60 pies y en él serán rodados los 
Inleríores de la producción de 
Buddy Adteir Eugene Pwnke, pa
ra 2Ôth Century-Fox. "Heaven 
Knows Mr. Allison”, cuyas estre
llas son Deborah Kerr y Robert 
Mitchum.

Por et humo se 
sabe donde está 

el fuego
Todas las personas que parti

ciparon en el rodaje de la emo
cionante película Universal-Inter
nacional, en Technicolor, «El sex
to fugitivo», que protagonizan 
Richard Widmark y Donna Reed, 
quedaron convencidas de la au
tenticidad de las señales de hu
mo lanzadas por los pieles rojas 
en luía de las escenas de la 
cinta.

En un incidente de la trama, 
un piel roja de la tribu de los 
papagos hace elevarse uiia co 
lumná de humo con un mensaje
para otra tribu. Esto sucedió en 
un apartado lugar del territorio 
reservado a los pieles rojas en el
sur de Arizona.

Ante el asombro general, y sin 
que nadie lo hubiera ordenado, 
en la lejanía del hoi-izonte apa
reció inesperadamente otra señal 
de humo en respuesta a la pri

Al investigar el caso, el direc
tor, John Sturges, descubrió que 
el actor piel roja contratado pa
ra hacer la señal vivía en otro
lugar cercano. En- el mensaje que 
lanzó informaba a su esposa de
lo que quería para cenar aquella 
noche, y la fiel squaw acusó reci
bo del mensaje para darse poï

BERENGUER,
a ALEMANIA
El magnífico operador Ma

nolo Berenguer partió pa
ra Alemania con objelo de 
documentarse bien dei pro- 
cedvnienlo de Agfa-color, que 
será el que se emplee en la 
nuera película que debe rea
lizarse en Espaiía y de la que 
Berenguer será el director de 
la fotografia.
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La ofensiva de los
al cine galo de

jóvenes ha salvado Casi .nadie advierte Ja importancia
de ellos en la

una grave crisis llora del éxito

Balance del presente año 125 películas, 388 millones
N los 

cine,
tiempos heroicos del 
el realizador era al

Audrey Hepburn

de espectadores y ¡22 nuevos directores!

A actualidad nos trae dos 
malas noticias para ustedes, 
señoras y señoritas. Lamen- 

, tamos wner que decírselo 
—¡y que nos perdone Pilar Nar* 
vión por invadir su página feme
nina!—, pero ya pueden tirar sus 
gafas «ojos de gata» y dejarse 
crecer una vez más el pelo. Por
que «Sabrina» ya no es Sabrina. 
¿Ven a esta chica con cara de in
genua, cuyo retrato llena las pri
meras planas de las revistas? 
Pues es ni más ni menos que Au- 
árey Hepbum, en su nueva pe- 

eula «Ariane jeune fille», aun
que, por desgracia, el argumento 
no sea tan Inocente como su mi
rada.. Mientras tanto, Gary Coo
per, Don Juan veterano y número 
úno de las pantallas, se veía obli
gado a tomar baños de vapor du
rante tres días consecutivos ante 

cámaras por exigencias del 
tomo guión. Y, ¡palabra!, las 
fotos que nos lo presentan con 
áspecto meditabundo y aburrido, 
ahupándose un dedo y mojándo- 
W los pies en un barreño, desilu
sionarán a muchas de sus admi
radoras...

Este cambio de Audrey Hep- 
ton. dejando de ser la nlelancó- 

princesa de «Vacaciones en 
Roma» y la traviesa «Sabrina» 
toa convertirse en la heroína 
oe «Ariana»—película que se es
tá terminando de rodar actual
mente en Francia—, los sacrlfl- 
«08 Impuestos al pobre Gary 
vooper, todo . esto podría muy 
Wen tomarse como símbolos, en 
«erto modo, de la lucha que el 
®hie galo ha emprendido y pa
rece a punto de ganar. Por de 
pronto, la crisis que revelaban 

- estadísticas del Centro Nacio- 
to del Cine al final del año 
Wv5 ha sido superada.

metraje. Otras cifras aleccionado
ras que arrojan las estadísticas 
del afio 1965—pues las correspon
dientes a 1956 no están todavía 
completas—indican que se reali
zaron 34 coproducciones con Ita
lia, Yugoslavia, Austria, Austra
lia, Japón, Méjico, Inglaten-a y 
Alemania, sin olvidar las que sé 
llevan a cabo con España, y de 
todos conocidas. En cuanto a los 
presupuestos medios de cada pe- । 
lícula, oscilan entre los 100 mi
llones de francos para una pro
ducción nacional y los 200 para 
tma coproducción. Recordaremos 
asimismo que el mayor esfuerzo 
hecho hasta ahora con motivo 
de la realización de «Nuestra Se- 
fibra de París»—y del que hemos 
hablado en estas mismas páginas 
hace poco—costó 660 millones de 
francos, o sea unos 70 millónes de 
pesetas...

No obstante, los habitantes del 
vecino país no cuentan entre los 
mejores espectadores del mundo, 
ni mucho menos. Una encuesta 
realizada por el Centro Nacional 
del Cine de París en el mes de 
diciembre último indicaba que 
sólo el 64 por 100 de los france
ses van al cine unas veintinueve 
veces al afio, mientras el 30 por 
100 han dejado de frecuentar la 
oscuridad de las salas de proyec
ción y el 6 por 100 no han visto 
una película en su vida. Con to
do, las taquillas registraron el si
guiente volumen de venta de en
tradas; en 1953, 379 millones; en 
1954, 390 millones, y en 1955, 388 
millones.

La televisión es la gran compe
tidora del cine, y la ligera baja 
experimentada durante estos úl
timos tiempos en el número de

personas que componen los efec
tivos de este sector en Francia, y 
todos, jóvenes o veteranos, se han 
lanzado al ataque. Veintidós di
rectores huevos han realizado su 
prlnwra película en los últimos 
mesés, con fortunas diversas, y 
uno de ellos, Michel Bolsrond, 
antiguo ayudante de René Clair, 
ha conocido incluso un éxito sin 
precedentes.
' Asimismo nuevas figuras se in
corporan al cine en calidad de 
actores o actrices. Dannick Pâ
tisson, Mj’léne Demonjou, Pasca
le Audret, Gérard Blain, Fran
çois Leteirier, Claude Rich, Gi
sèle Franchomme — ganadora de 
un concurso organizado por là 
revista «Elle»—destacan entre di
chos jóvenes valores de la panta
lla, al lado de las estrellas ya 
consagradas y bajo las órdenes de 
los directores veteranos, que tra
bajan día y noche. ' -

Un pez y un globo 
triunfan en el Fes

tival de Cannes
El famoso Festival de Cannes.

R&ne Clan

Ün capítulo anual de 
exportaciones de tres 
millones de francos

nuestro siglo XX todo se 
^ue con cifras, y las que se re- 

cine, suelen ser siempre 
lectura nos 

P” seguida la magni- 
de los resultados alçanzados 

’■anacer de la industria ci- 
uem^tográfica gala. Francia se 
dn ahora en el segun-

que habla revelado al público en 
años anteriores películas tan ex
cepcionales como 1 a española 
«Muerte de un ciclista», la japo
nesa «La puerta del Infierno» y 
la norteamericana «Marty», nos 
asombró este año premiando a... 
un pez — concretamente, un me
ro—y un globo de niño. La obra 
del comandante Cousteau «El 
mundo del silencio» es un extra
ordinario documental sobre la vi
da submarina. En cuanto a «Glo
bo rojo», corto metraje para ni
ños, de Albert Morisse. relata una

los premios a la mejor interpre
tación a María Schell, por su in
tervención en la película gala 
«Gervalse», dirigida por René 
Clement, y al cómico Bourvil, que 
encabezaba el reparto de «La tra
vesía de París».

Gabindean

espectadores se debe al conside
rable aumento de aparatos tele
visores puestos en circulación. Al
canzan por ahora la cifra de 
260.0ÔÔ, representando aproxima
damente 1.040.000 telespectado
res. No obstante, la recaudación 
global de todo.s los cines de Fran
cia sumó en el susodicho año 1953
la cantidad de 50.000 millones 
francos.

85.000 veteranos 
jóvenes atacan

de

y

Cuando un Joven quiere escri
bir una novela, no tiene más que 
disponer de una pluma, una bo
tella de tinta, cuartillas en can
tidad abundante... y talento, si lo 
tiene. La máquina de escribir es 
de uso corriente hoy día entre los 
que se dedican a tales meneste
res, pero ni siquiera es indispen
sable. Y después, ¡a buscar a un 
editor! Si la obra es buena y hay 
suertecilla, un nuevo escritor ha 
nacido. No ocurre lo mismo para

~«wicjijuo añora en ei según- tos que quieren ser directores de 
«o País exportador de películas cine. Por más que hayan cursado 

. . éstudlos en los centros especlali-el poderío eco- 
permite a los.Estados 

en América mantenerse
P^bner puesto—, lo que le 

llnnc ’2®”® anualmente 3.000 mi- 
sí L , francos. Alemania, por 

^"^POrta el 20 por 100, 
na«'Estados Unidos ape- 
totei 2,5 por 100 del

j películas francesas
pLr ®5 extranjero.

resurp- mejor se nota el
toerífl producción cinema-
ro dû es en el núme-
aiio ^o^adas: 110 en el
tal ri„ presupuesto to-
125 rnillones de francos;

y 128 solicitudes más 
de oportuno permiso

P«aje, todas ellas de largo

zaaos y trabajado en cortos me
trajes o como ayudantes de di
rección, para empezar una pelícu
la hace falta encontrar a un se
ñor simpático que se llama e,l 
productor, y cuyo papel reside en 
poner a disposición del novato 
un número bastante crecido de 
millones de pesetas o de francos. 
Y dichos señores simpáticos no 
suelen andar por las calles...

No obstante, el porvenir del ci
ne depende de la incorporación 
cadai día mayor de valores jóve
nes a sus actividades. En España 
misma, Bardem, Berlanga, Ramí
rez, Rovlra-Beleta y otros lo han 
demostrado de sobra. También lo 
han comprendido así las 85.000

Estos éxitos se deben, ya lo he
mos apuntado, a la conjunción 
feliz de los veteranos y de los jó
venes del cine,' porque, en reali
dad, en esto reside el porvenir del 
séptimo arte. Loa grandes nom
bres de la pantalla, lo mismo di
rectores como actores — citemos 
como ejemplos a un José Luis 
Sáenz de Heredia y a un Fernan-
do Rey. un Fernández de Córdo
ba, en España: los Renoir, René i

mismo tiempo arquitecto y 
decorador -de sus pelícu

las. Fué el francés Georges Mé* 
liés el primero que logró sacar 
partido de la filmáolón en recin
tos cerrados. Entre extrañas acu
mulaciones de cortinas, muebles 
y objetos de todas clases impro
visaba su trabajo y actuaba si
multáneamente como construc
tor, pintando unos fondos bas
tante primitivos, pero que resol
vían, por lo pronto, el problema 
ambiental de aquellos Interesan
tes ensayos, práctica que le pre
servaba de tener que exponerse 
a la Intemperie.

Coincidiendo con la primera 
guerra europea llamaron la aten
ción los atrevidos trabajos del 
italiano Quazzoni,^notable pintor 
y realizador, que utilizó por vez 
primera construcciones gigantes
cas, hábilmente proyectadas en 
sus films históricos de corte mo- 
nume n t a I. El norteamericano 
Griffith, Inspirándose en los 
magníficos resultados logrados 
por el Inteligente director italia
no, dió nuevos pasos en la 
técnica de los decorados, sor
prendiendo al mundo con su in
sospechada obra maestra “El 
nacimiento de una nación”, en 
la,que ya se vislumbran las 
enorme* posibilidades que el 
séptimo arte brinda al arquitec
to especializado.

V en 1818 crea el alemán Ro
ben Wiene los primeros decora
dos de una audacia y fantasía 
hasta entonces Inconcebibles al 
lanzar “El doctor Qallgarl”, efi 
la cual e| animador, pintor de 
fama a la vez, logra que los in
teriores y todas las construccio
nes concebidas exprofeso estén 
perfectamente Identificadas con 
el espíritu de aquella obra del 
más puro estilo expresionista.

SIguie ron las concepciones 
atrevidas de muchos continua
dores de la obra dé Wiene, en
tre los cuales destacó, quizá co
mo el más ingenioso, Fritz Lang, 
director de toda una serie de 
films alemanes que despertaron 
justificado interés en todo el 
mundo (“Los nibelungos”, “Me
trópolis”, “La mujer en la Lu
na”, etc., etc.) En los Estados 
Unidos, en cambio, se iba per
filando la técnica de decorados, 
basada estrictamente en un re-

deliciosa y conmovedora historia 
que marca una etapa decisiva pa
ra el cine InfantU. Una teicera 
!)elícula francesa recibió también 
08 honores de Carmes: «El mis

terio Picasso», de Henri-Georges 
Clouzot.

El Festival de Venecia, a su 
vez, aparte del éxito qub conocie
ron las dos películas españolas: 
«Calabuch», de Berlanga, y «Ca
lle Mayor», de Bardem, concedió

Clair, Jacques Becker, y los Jean ! 
Gabin, Charles Vanel, Mlchel Si- 
mon, en Francia; los Charles 
Chaplin, Elia Kazan, Frank Ca
pra, Gary Cooper, Charles Laugh
ton, Spencer Tracy, etc.—tuvieron 
que aprender por sí mismos su 
oficio y fueron en verdad los 
creadores, los apóstoles de la ci
nematografía. Las nuevas genera
ciones disponen de su experien
cia, de los centros especializados, 
de los Cineclubs. Pero en ambos 
casos el entusiasmo, la fe, la de- ¡

j fleje fidelísimo de la realidad. 
Los especialistas de la Industria

dicacíón, la vocación, son idénti- 
cps. Gracias al apoyo de los prl- I
meros hacia los segundos, gracias
al respeto de los segimdos hacia 
los primeros, y únicamente gra
cias a ello, el cine seguirá triun
fando. No es en balde que las es
tadística,’; nos aseguran que el 70 
por 100 de los espectadores fran
ceses tienen menos de cuarenta 
años, y los 85 000 hombres que se • 
dedican a las actividades del cine 
forman el 1/200° de la población 
trabajadora total gala.

J. L. 0UMONTIER-BEROÜLET

hollywoodense acudían con fre
cuencia ai teatro para buscar allí 
una Inspiración aprovechable, y 
puede decirse que la Influencia 
del arte de Talla dominó en mu
chos aspectos cuanto iba crean
do e| espectáculo* multitudinario 
de luces y sombras. Las innova
doras teorías del “teatro libre” 
estaban por entonces en todo su 
apogeo. Se pretendía eliminar lo 
artificioso, prescindiendo en lo 
posible de la preocupación moti
vada por un afán de realismo 
que, de cuando en cuando, se 
convertía en acusado naturalis
mo, que exigía la construcción 
de decorados copiados fielmente 
de la realidad: fachadas o o n 
puertas y balcones auténticos, 
habitaciones amuebladas con In
dumentaria costosa y al gusto de 
la moda imperante. La. fantasía 
se hallaba postergada por com
pleto. Pero lo que en ei teatro 
resultaba quizá desproporcionado 
e Incluso contraproducente fuó 
para el cine un verdadero hallaz-
00, 
con

del que 'supo aprovecharse
COR'creces. De esta forma

*1 Interior de un teatro construido en los Estudios “Cea”

I siguió el cine yanqui convertir 
I en realidad el suef<o de los de- 
r fensores del “teatro libre”, dan- 
• do consistencia a aquella Ilusión 
■ del cuarto muro escénico, com» 
> plementada después con la prác* 

tica dei contracampo, con lo cual 
' se llegaba a dar al espectador la 

auténtica sensación de estar 
asistiendo al desarrollo de cual* 
quier episodio de la vida real. 
Con el tiempo pudo establecerse ' 
la proporción justa de los deco* 
rados, tomando por base el an* 
tes mencionado expresionisma 
cultivado por los alemanes y el 
realismo posterior divulgado por 
los técnicos del cine callforniano. 
Desde aquel entonces ha habido un 
buen caudal de perfeccionamien
to en la técnica creadora de pe* 
líoulas, y hoy en día el decorador 
ha pasado a ser un verdadero 
especialista en la materia y im 
artista de cuerpo entero, e| cual 
representa, incluso, un factor do- 
importancia trascendental, te* 
nlendo en cuenta que su obro 
puede llegar a convertirse en un 
medio eficaz para fomentar lo 
educación estética del especta* 
dor.

Cuando un film triunfa plena* 
nnente, sólo pocos entendidos so 
fijan en la importancia que lo 
corresponde a los decorados eñ 
tan halagüeño resultado arústl* 
00. Tiene esto una explicación 
lógica: el decorador concienzudo 
realiza sus construcciones no 
para llamar la atención, sino pa* 
ra que se acoplen y ajusten per* 
fectamente a la acción cfnemato* 
gráfica, respetando e| tono y el 
“clima” que Informa el contení* 
do total del tema filmado. Sabo 
perfectamente que su trabajo 
tiende a completar la visión ar* 
tística que corresponde a la obro 
cinematográfica en cuestión. Pop 
ello, y para poder desempeñap 
cometido tan complejo, requiero 
el técnico encargado de la cues* 
tión de decorados una formación 
artística e intelectual muy am
plia para poder dominar todos loa 
estilos arquitectónicos y conocep 
a fondo las artes plásticas e in
dustriales.

81 los decorados a realizar son 
de gran importancia o suponen 
reproducciones de edificios, sue
len confeccionarse maquetas O 
modelos a escala, los cuales no 
sólo se emplean en la filmación^ 
sino también para verificar en
sayos de iluminación.

Confeccionados I o s diversos 
decorados, se procede a amue
blarlos adecuadamente, trabaja 
que suele realizarse con la má
xima rapidez, frecuentemente en 
el plazo de horas.

En cuanto a la realización mis
ma de los decorados conviene 
estudiar a 'fondo la cuestión de 
los materiales a emplear. Toda 
la labor se verifica en perfecta 
compenetración con el operador 
tomavistas y con el técnico en
cargado del registro de sonido. 
El primero emite su juicio criti
co en cuanto a cuestiones de co
lorido, efectos de Iluminación y|, 
estilo arquitectón i c o, mientras* 
que el segundo lo analiza tcdol. 
desde el punto de vista de posi
bles reverberaciones y tenlendcf 
en cuenta los requisitos de ab«^ 
sorclón de sonido que podríais 
entorpecer o afectar la propiar 
labor. Los materiales empleados^ 
para la construcción de decora-i, 
dos tienen, por lo tanto, que lle^ 
var el visto bueno del ingeniera 
de sonido, con el cual convienáf 
consultar también las dimensio
nes más adecuadas que corres
ponden a cada construcción quel 
ee levanta en el plato.

Conviene asimismo que el de
corador conozca a fondo !• téc
nica de la Iluminación en el cine 
para tenerla en cuenta al dar vi-t 
da a sus realizaciones corpóreas^ 
Algunas presentan enrevesados 
problemas de Iluminación.

Sólo cumpliendo con ciertos 
requisitos y a fuerza de profun
da experiencia y práctica se con- 
eigue resolver el problema de 
los decorados, que, como hemos 
visto, tiene una Importancia ca
pital en el cine.

Fernando MENDEZ-LEITE

COSAS DE 
MUJERES

Cfipy Grant encuentra a su mu
jer llorando:

—¡Es terrible!—le dice—. ¡La 
vecina del primero tiene un tra
je Igual que el mío de Cristian 
Dior!

—¡Qué le vamos a hacer! ¿Wa 
lo dices porque quieres que té 
compre otro?

—¡No, martdito, sería preferí* 
ble que nos mudásemos de oesal
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ANECDOTARIO pipQT a np
PASO EN MONTECARLO

’ Llega a Montecarlo Miguel Ml- 
bura, el estupendo autop có
mico. Juega con un escocés, y, 
ya 5® sabe tiens fama de taca— 
(leria. Gana Mlhura veinte dóla
res, y el escocés se lamenta:

—¡Ahora, al llegar a casa, mi 
mujer se dará cuenta de que he 
jugado y es capaz de dejarme!

Miguel, compadecido, ' le de
vuelve los dólares. El escocés, 
•ontentisimo, le pide:

_ ¿Podría usted darme otros 
veinte dólares? A mi mujer le 
hará mucha Ilusión creer que los 
9ke ganado a los dados.

¿ GATOS Y CARBURANTE
Balen a cenar Vittorio de Sica 
señora, Luis Miguel y señora. 

¡Hablan do la escasez de gasolina 
•n 8| mund-o. Lucía Bosse dice:

—Pues os advierto que no fal- 
. taró tónU, porque el otro día he 
*n^to un espectáculo deprimente 
à on el líquido en cuestión. Unos 

gamberros” ataron a un gato, le 
||)lol«non beber un frasco enteró 
toen gasolina y lo soltaron.

—¡Pobre animalito! — se com- 
Radeco María Mercader—. ¿Qué 

Izo? ' •
—Empozó a correr deseepera- 

demente de un lado a otro. De 
pronto paró...

—¿Muerto?
\__No. So lo acabó la gasolina.

ALCAZAR (Parrilla) (Teléfo
no 320712). Alcalá, 20.-6,30 y 
10,30. Prs.: tard.». 35, y noche, 
70 ptas. (Atracciones.)

ALAZAN (258948). Castella- 
jia, 24.—7 y 11. Prs.: tarde, 40, 
y noche, 65,ptas. *

BARCELO (236687)« Barce- 
ló, 11.

BOHIO CLUB (445128). Ar
turo Soria, 239.—Domingos y 
festivos, tarde (socios). Autoca
res propios para el regreso.

BRETON CLUB.—Tomás Bre
tón, 46.—Jueves, sábados y do-

CALIFORNIA CLUB.—Isabelita
Usera, 24.—Domingos y festivos.

CASABLANCA (211808). Pla
za del Rey, 7.—7 y 11. Precios: 
tarde, 35, y noche, 80 pesetas. 
(Atracciones.)

CASA LUCIANO (310109). 
Hermanos 'Noblejas, 3.—Precio, 
consumición.

CLUB AYALA. Avala, 121.—
Jueves, táréle; sábados, tarde y 
noche; domingos, mañana y

FONTORIA (320121). Paz, 11. 
7 y 11. Prs.: tarde, 30, y noche, 
70 pesetas. (Atracciones.)

FRIGO (333057). Alfonso XIIL 
número 111.—6. Prs.: 20 ptas, '

GRANJA DEL CARMEN (telé
fono 330856). A. Rubín, 15 (Ciu
dad Lineal). Domingos y festi
vos. Prs.; caballeros, 14 pesetas, 
y señoritas, 5 pesetas.

HILTON (372200). Paseo da 
la Castellana, 55.—10.30 noche, 
Pr.; 75 ptas. (Atracciones.)

J'HAY (321534). Av. José An-, 
tonlo, 54'.—7,30 y íi,30. Pre
cios; tarder 25, y noche, 50 ptaa^

LA GALERA (250299). Villa- 
lar, 8.

LAS PALMERAS (247131)« 
Gloríela Quevedo, 9. — Diario, a 
las-7.

LUSITANIA CLUB (276439).
Atocha, 131.—Jueves, sábados j

—¡Muy Wen, si eeñorl ¡Eea ee la respuesta correcU’ (Fotoa Gamboa.)

Exito sin precedentes en el
CAMARA concurso del medio millón

LAS*¿SABE USTED PLANTAR 
COLES?”

LieIIOÍS desbordantes en

, ECESARIAMENTE tiene 
que ocupar hoy el pri- 
mer plano de esta sec
ción algo realmente ex

traordinario, que es el acon
tecimiento radiofónico de la 
semana. O, meior, del año. Se 
trata del « - ?: concur
so que se celebra todos los 
miércoles, a las nueve de la 
noche, y en el que el pasado, 
como toda España sabe ya, 
ganó 125.000 pesetas el doctor 
don Jesús Salva Garcia.

Desde media tarde comenzó

—Yo recomendaría la mú
sica como procedimiento cu
rativo de ciertas enfermeda
des psíquicas... A unos lea 
convendría -Mozart... A otros, 
Beethoven, Chopin o Wágner.

—Usted- ha recibido mucha 
correspondencia estos días 
¿no?

—No puede hacerse idea... 
Lo que más me han enviado 
han sido estampitas de dife
rentes santos... Si me prote
gen todos, tengo que ganar a 
la fuerza •.

El doctor Salvá—que casi

Junto a 'mí, Mario Moreno, 
el actor de radioteatro, co
menta;

t&rdc»
CLUB CASTELLO (351S13). 

Castello, 24.—^7 y 11,30. Pre
cios; tarde, 40, y noche, 70 ptas.

CLUB COPACABANA (teléfo
no 396153), Almendrales; 59 y 
(il.—6, domingos y festivos. Pre
cio, 18 ptas.

CLUB LA LEONESA (teléfono 
277343), Maestro Arbós, 23 y 
25.—Domingos y festivos, tarde.

OLUB UNIVERSITARIO (telé
fono 370105). Ciudad Universi
taria.—Jueves, sábados y domin
gos Prs.; jueves, 10 y 15; sá
bados, 15 y 20; domingos, 20 y 
25 ptas. , ,

COMQA (27060'0). Tirso de 
Molina, 1.—7 y 11,30. Prs.: tar
de y noche, 22 ptas. (Atraccio- 
n 6S )

CHARCO DE LA PAVA (telé
fono 3 6007 9). Arturo Soria, 513. 
Cerrado. ...

EL CORTIJO (34006 4). Artu
ro Soria, 197.—11. Pr.: 65 pe
setas.. (Atracciones.)

ELCANO.—Elegante. Sólo tar
des, sábados y festivos. Sábados: 
caballeros, 10 ptas.; festivos: ca
balleros, 19 ptas.« y señoritas, 4 
pesetas. Sebastián Elcano, 40 
(cerca Metro Atocha).

, ERIKA (471236). Silva, 13.— 
7,30 y 11. Precio, consumición.

festivos.
METROPOLITANO (331721)« 

Avenida Reina Victoria, 12.—Dia
rio, 7 ; jueves, sábados y domia-» 
gos, 11 noche. Prs.: diario. 7, j 
festivos, 10 ptas.

MOROCO (322188). Marqués 
de Leganés, 7. — 7,30 y 11,30« 
Prs.: tarde, 30, y noche, 69 pe-i 
setas. (Atracciones.)

MOULIN ROUGE (289162)« 
Tribulete, 16. — Tarde. 19 ;. no
che, 30 ptas. (Atracciones,)

PASAPOQA (315179). Aveni
da José Antonio, 37. Diario, 59 
pesetas; noche, 100 pesetas.

RECOLETOS (260527). Villa- 
nueva, *12.—Diario, 19 ñocha. 
Precio, consumición. (Atraccio
nes.)

RISCAL (240000). Marqués 
del Riscal, 11.-10,39 nocho« 
Precio, consumición.

RUMBO.—Bajos del teatral 
Calderón.

SAMBA (345118). Arturo Soi 
ria, 175,—11 noche. Pr.: 69 pe
setas. ^Atracciones.)

SALAMANCA (256738). Con
de de Peñalver, 6. ’

SAVO'Y (348376). Marqués ds
Viana, 17.

VILLA FLORES (240069). Ar
turo Soria, 243 (Ciudad Lineal).

VILLA ROSA (339326). López 
de Hoyos, 396.—10.30. Pr.: 199 
pesetas. Í.Mracciones.)

TEYMA (320429). Plaza del 
Callao, 2.—6.30 y 11,15. Precio, 
50 pesetas noche. (.Atracciones.)]

—¡Ya sólo falta que diga 
Puccini es él!que

GILERA Y SU EMI

SION DEPORTIVA

a llegar público al estudio — ----  
grande de Radio Madrid, pa- atiene nombre de diccionario—, 
ra tomar estratégicas posicio- ademas de conocer al dedillo

Rosa Mary Cantero—la estrella 
Más pequeña del mundo de la 
«anción — es valenciana, tiene 
fuatro años y quiere dedicarse al 
glne. La presenta ante el micro 
Avelino Domingo, también popu
lar, el benjamín de.los locutores. 
lY. dedicada a los niños que es
tudian, les dedican una canción 
francesa, ya clásica, pero que la 
peque popularizó.

Savez-vous planter lea choux, 
* la mode, a ha mode;
•avez-vous planter les choux 
• la mode de chez-noue?
On les planta avec la main, 
a la mode, a la mode;
on les plante avec la main, 
* la mode de chez-nous.
On les plante avec-le pied, 
aveo le doigt,
•veo la Jambe...

Y signe;
Aveo 1e bras, avec le genou,

nes. Antes de las ocho, ya es
taba todo lleno. Y a las nueve, 
fué desbordante. La 'gente se 
agolpaba juntq'a las puertas 
del control y del estudio. Ca
da uno iba de parte de un se
ñor y pretendía colar a varios 
acompañantes.

Los pasillos eran algo asi 
como la estación de Banco a 
las dos de la tarde.

En la calle, numerosas per
sonas que no tenían invita
ción, ni tarjeta de un amigo.

la vida y pormenores de Puc
cini, es un humbre cordial y 
simpático. Está tranquilísimo.

avec le coude, avec la tête, avec 
les yeux, avec le nez, avec la 1 
loue, avec l’oreille, avec le cou...| ®

ni suficiente “cara” para co
larse como hicieron algunos, 
esperaban junto al portal, in
quiriendo noticias de todo el 
que bajaba.

Conté hasta tres radios por
tátiles, con los correspondien
tes oyentes en apretado co
rro.

La expectación batió todos 
los records previstos.

Pero hay que disculparles, 
porque, en ocasiones como 
ésta, los porteros se sienten 
muy importantes.

Todo sea por el indiscutible 
éxito de esta emisión.

Entre bastidores, el hombre
del día, don Jesús

ía la

cuando todos tenemos unos 
nervios tremendos.

Ha comenzado ya la emi
sión. Y sigue, por los altavo
ces interiores, las vicisitudes 
de las preguntas a otros con
cursantes.

Uno de ellos hace una larga 
pausa antes de contestar.

—Pobrecillo... ¡Lo que esta
rá pasando!—exclama el doc
tor—. ¡Nadie sabe lo qúe es 
esó!...

Nuestro héroe radiofónico 
acertó también una “melodía

Merece un elogio espe
cial, a la hora de enjui

ciar lo que se escücha por la 
radío, la emisión deportiva 
que escribe y realiza Enrique 
Gil de la Vegp (Gilera), to
dos los días, a las diez menos 
cuarto, por los micrófonos de 
Radio Madrid.

Sus comentarios deportivos 
poseen un eminente sentido 
radiofónico, ya que hacen que 
sean escuchados por todos. 
Sus breves charlas diarias, 
sobre la palpitante actualidad 
deportiva, tienen la propie
dad, por su ameno plantea
miento, de interesar al pro
fano y de ofrecer, al mismo

misteriosa” y asesoró a tres 
que tomaron parteamigos 

después 
curso.

dinerito 
esto de

en este mismo con-

Yo le he sacado buen 
a la radio... Y con 

ahora...
El nombre del doctor^ Salvá 

es anunciado por los micró
fonos. Todos le damos ánimós. 
El, más tranquilo que ningu
no, se santigua y sale al es
cenario.

Salva, ha- 
rueda de

tiempo, un razonado comen- 
ai entendido.taño

ASTRACANADAS

RADIOFONICAS

NDXJTDABLEMENTE, . hay 
emisiones comerciales que 
constituyen un rotundo 
éxito. Pero que, a nuestro

modesto modo de ver, no ne- ANrONíO MEMBRADO, 
cesitan de la astracanada del i y i

un GUITARRISTA dePOSTIt^realizador que toma parte en 
la entrega de esos originales 
premios. Un buen locutor 
puede poner ante el micrófo- «*. ■ x j* x. 4« Cíonl

______  no todo el humor que quiera prímgr nremiO BIl Ginebra Y eStUQiante ne Oieil» 
Cuando contesta a las dos para amenizar un reportaje i r

preguntas correctamente, los más o menos popular^ todas 
llegan al delirio. las frases ingeniosas que seaplausos

Antonio h-bia aran expectación m’entras M documentado ooao.ursínbe se ha. 
Utja fch •! r'tudo d; Radio Madrid

Con ser la guitarra un Instru
mento tipieamente e s p añol, es 

_ _________ . quizá en España en donde me
que crea convenientes. Pero ' nos so considera al guitarrista 
no debe olvidar nunca cierto ■ —salvo aquellos de nombre con- 
respeto a su profesionalídad, ! sagrado, tales como Sáinz de la 
a lo que representa ante los ; Maza o Andrés Segoyia—. A^a

le ocurran, todos los adjetivos

oyentes. Que no todos son po-
pulacheros.

Que hay muchos sectores
que se divierten y lo pasan en 
grande con las gracias del lo
cutor, ¡qué duda cabe! Pero, 
por el bien de nuestras emi
soras, no podemos olvidar que

31CI11UI OLUU, Uix ---------
tiún años, triunfador en el ex
tranjero. ¿Por qué las salas de 
fiestas «n serio- no incluyen los 
recitales do guitarra • incluso a 
otros solistas en los espectácu^ 
los auténtieamenje selecloe? Es
to lo decimos precisamente a raíz 
del problema expuesto, las pocas

me produjo la guitarra.
trece años comenzó sus eetud’» ' 
Los completó recientemente en 
Academia. Musical de Sieiw. 
guiendo los cursos que ain 
Andrés Segovia.

SUrUJS, nU puucvuvo wxYXvaa»* vzvt --------- ---i- . - -
es el realizador deja emisión । oportunidades que se ofrecen ai 
nniPn dete llevar en cada ca- soltela español en conciertos.

loe rie lo oue se i Con Membrado m a n luvim osso las riendas de i „na hiiga charla, que resumimos,
hace y dice ante el micrófono. ¡ veintiún años: “No me ca- 
Y no dejarse arrollar por una ! guitarrista c 1 á s ico

profesional —^ice—, porque aquí 
solamente pueda 11 a ni arse uno 
profesional an determinados ca
sos. Muclias veces tenemos que 
actuar goatullamenta. después 
de haber estudiado años y años.
Yo be gastado más dinero del que

popularidad a punto de pa-
sarse de rosca.

Señor locutor; antes de ha
cer una astracanada radiofó
nica, cuente hasta cien, por
favor.

CÜSTANCE

Participó en el Concurso 
nacional de Música de Gineti •
obtuvo el premio exlraord^  ̂
de guitarra, así como la 
medalla. Trescientos 
listas se presentaron a este 
curso, en el que triunfo n 
compatriota.

Jamás fué, subvencion^o 
ningún organismo español- 
cías a la subvención 
do participaren çl 
Ginebra. Cree esenciales ® 
o cinco horáe de o^ludlos o. 
mente para perfeccionar 
pretación en-la E^’J^^/nrÍa I®* 
da un concierto en 
vitado por la Sociedad dj re- 
gos de la Guilanra.j 
gresa a .Madrid. ;t>0 „c,lu 
seriamente en la 
los solistas en los 

, táculos de las aalas de ne»

SGCB2021
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EL APODO DE ^'BOMBITA” I
^iiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiinisiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiil

tuerto y desgraciado

dineri- 
al ser 
torero

buen toreo de los Bombita. 
■ El primero de lós-Boinbas. 
.. Al pasar por la calle Mayor

el toreo pasó, culminada 
Ricardo, la sonrisa y

dose de su tesoro, se arrimó tan
to, fué tantas veces zarandea
do, que cuando recurrió a sus 
fondos para acallar hambre y

Gloria de una gran dinastía torera 
lo usó por primera vez un torero

on
en

Bemba, Machaco y Vicente Pas- 
[tor...”

Fué Emilio, fundador de la di
nastía, retirado de los ruedos por 
dos tremendas cornadas de toros 
de Miura y unas adiposidades 
burguesas que no cabían, airo
samente, dentro de los vestidos 
de luces.

Emilio Bomba inició la famo
sa serie de toreros de este apodo 
de una manera poco tradicional 
en aquellos tiempos de torerillo 
en hipe y coletas ilusionadas cor
tadas entre dos piedras.

Emilio, hijo de familia acomo
dada, era un estudiante que iba 
para labrantín sin apuros, y no 
sentía grandes Ilusiones por rue
dos y caireles. Salía, con sus 
compañeros, de las palmetas de 
los dómines a la vida del chico 
travieso bien comido.

Pero en el pueblo donde resi
día, un chalán de carne vacuna, 
del buey carretero al toro ven
tisco, si no bravo, genio ignora
do de la propaganda, decidió co
locar su mercancía de modo in
genioso.

Para demostrar que el gana
do que destinaba al matadero no 
era desecho de bestias cansinas, 
enlazaba a la res dispuesta para 
Ift puntilla, paseándola por las 
calles del pueblo, entre sustos 
y regocijo.

Ante una de estas r eses de 
sangre brava, al verse acosado 
Emilio Torres, tuvo que u.sar su 
"babatel” de colegial como de
fensa de unas tarascadas, y con 
tal gracia lo hizo, que sus com
pañeros de colegio le proclama
ron “torero de los grandes”, y 
él se vió acometido de la pica
zón torera para serlo de vprdad.

Terminaron el catecismo, las 
cuatro regla.s y la Historia de Es- 
pana para Emilio, y nacieron en 
él intuiciones de lo que el toreo 
debía ser, lodo complicado con 
malos negocios del padre y su 
traslado a Sevilla para sacar ade- ' 
lante a los suyos, con un negt - 
cío de pescadería.

Emilio conoció en Triana a 1 
Oíanlos querían ser toreros. Y Se : 
escapé con ellos a cerrados y ca- : 
pees, y a los golpes de las astas ; 
se unieron los paternos encima : 
de la.s Topas destrozadas.

Como era coslun>l»re en aque- j 
tus tiempos, unos ehiquilicua- ] 
res como Emilio decidieron for- < 

"lar una ilusoria cuadrilla' juve- 1 

ANTONIO, EN

BOMBITA

nil, y si difícil fué el hacerse con 
trebejos torero».,* era causa de 
grandes deliberaciones el encon
trar lo que entonces era impres
cindible para un torero: tener 
apodo, bien original o heredado, 
de las estirpes toreras en cande- 
lero.

A Emilio le llegó su “Bomba” 
•de una manera original. Decidie
ron los componentes de la cua
drilla que cada uno adoptaría, 
por riguroso turno, el apodo de 
un torero de los que debutaban 
en la plaza de la Real Maestran
za -de Sevilla, en novilladas de 
ínfima categoría.

La suerte señaló que le co- 
rre.spondiese a Emilio Torres el 
mote de un torero desangelado, 
natural de Algeciras, que fracasó 
en su salida hasta llorarle el úni
co ojo servible que tenía, pues 
al otro no le llegaba la luz y lo 
cerraba una dramática geografía, 
por haber quedado tuerto en un 
accidente, luego mal corcusido..

Ya era Emilio Torres Reina “el 
Bomba”, y como se iniciaba en 
él la gordura que anularla sus
facultades 
aplicar un 
zo de su

toreras, él decidió 
diminutivo al bomba- 
mote, y así fué “el

Bombita”, que hacía más fino.
Los primeros dineritos que 

ganó “el Bombita” en una ca
pea los ató. para disimularlos, 
en una punta de su blumlla. Al 
salir otro toro, Emilio,- olvidán-

NUEVA YORK
I

sin necesidad■ n® ®*Iadh« ’a literatura basta el Ramón, ____ _______
ni***^ se Ibdos, en los toros llega con Antonio para no Ig-

‘ A^''dófte, ha 1 ‘*® máxima estrella de la tauromaquia. Anto- 
' * ««l+flc6 Al retratado con los “instrumentos de trabajo”.

sed y comprar árnica, los 
líos habían desaparecido, 
aspa de molino el cuerpo 
de Bombita.

Después del dramático corre-
tear por capeas y novilladas de 
mala muerte, o dé muerte próxi
ma en las astas bien cumplidas { 
de chaqueteados, Emilio debutó 
en Sevilla una tarde en que des
pacharon un lote respectivo de 
toros “Minuto” y “Quinito”, por 
delante de los dos novillos desti
nados al nuevo espada, único 
ahijado que tuvo Maoliyo el Es- ' 
partero, tarde de alternativa de 
Emilio Bomba, en la Maestranza,
con el toro “Gañafón”, que los 
tiraba a voleo, y como fondo te- I 
rrible, una tremenda escenogra- i 
fía en los cielos de rayos, true
nos, granizadas y diluvios. Des- I

CANTIMPLAS torea en “La vuelta
al mundo en ochenta días”

UN
pués, Emilio llegó a ser torero * 
fino, complaciente con Cupido, y 
con tanto garbo para hacer las 
suertes, que una tarde recibió el 
abrazo entusiasta de dos velera- . 
nos espectadores, entusiasmados 
de sus proezas. Lagartijo y Fras
cuelo se llamaban aquellos feil- 
cítadores.

La carrera torera de Emilio 
Bomba, cuando Ricardo camina
ba a la cúspide y Manolo hacía 
pinitos, se terminó por lo di
cho : coiviás, que' más da el ham« 
bre, y grasas, que da el no te
nerla.

Así se hizo famoso- el mote 
Bomba en el toreo, glorificado 
por los tres sonrientes y elegan
tes hermanos Emilio, Ricardo y 
Manuel, y original de un’ pobre 
diablo tuerto, que picó por úni
ca vez el dorado albero de'l coso 
sevillano.

VERDADERO ALARDE CINEMAT06RAFIC0

♦ LA FERIA TAURINA SEVI
LLANA de 1967 comenzará a 
Anales de abril, porque el 18, su 
día típico, es Jueves Santo. Este 
aplazamiento forzado hará que la 
feria de Jerez, también organiza
da por Pepe Belmonte, sufra 
aplazamiento. I
♦ JUAN JIMENEZ (ef MorenI- ' 
lio), di/rante sus primeros años 
toreros, realizaba las suertes de j 
la lidia con la mano izquierda, j 7 959 animales y 68.894 personas, trabajan en el film “La 
tír^se^en® dTes^ro^^ambidexTro^^fe ' vuelta al mundo en ochenta días”, del cual el productor Mike 
costó trabajo, y lo consiguió ba- Todd ha hecho la más gigantesca de las producciones hol— 
jo las órdenes y lecciones del se- lywoodenses.

BEIIKI
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UNA DE e. B. «.

De hoy y 
de ayer

En cierta ocasión, un noble bri
tánico, dándoselas de ingenioso, 
preguntó a Bernard Shaw:

•—i Els cierto que su padre er* 
un campesino?

Eli escritor asintió, y el nobi* 
vo^lvió a preguntar:

—"¿Por qué no lo es usted 
también ?

G. B. S., inmediatamente, in
quirió:

—Supongo que eu padre serla* 
un gentleman.
- —Desde luego—dijo el otro.

—¿Por qué no lo ee usted 
también?—cerró Bernard Shaw,

BAAOS

Ismael Merlo estaba en un bal
neario. Escucha este diálogo:

—La marquesa viene todos loo 
años a loe baños para libroree d* 
sus padecimientos reumáticos.

—¿Y para qué trac 
bijas?—pregunta otra 
da dama.

-—Será para librarse

sus cinco 
encopeta-

de ellM

CUATRO avestruces, 15 elefantes, 17 toros, 512 monos, 
800 caballos, 950 mulos, 2.448 búfalos, 3.800 corderos y 
una auténtica vaca sagrada, que hacen un total de

ñor Curro Quiiién. “La vuelta al mundo en ochenta días” es el más grande
♦ LA TEMPORADA MEJICANA acontecimiento cinematográfico desde la invención del cine, 
tuvo que aplazar tu Inaugura- i Esto es lo que han declarado, los críticos americanos.
clón por un accidente de auto-Para llevar a cabo esta adaptación de la novela de Julio ' 
móvil sufrido por Luis Procuna, ' Verne, Mike Todd ha utilizado una película dos veces más i 

larga que la de los films normales. El film se proyecta so- ■ 
j grandes pantallas del mundo. Además, :se dice que influyó en este apla-

zamiento el no haberse arreglado 
una reclamación a| doctor Qaona 
del espada español «lumiliano. i

la iluminación del f4m es casi dos veces mayor que la de los 
films corrientes, a tal punto, que la película debe ser en
friada en el curso de la proyección.

Treinta y cuatro directores han empleado ciento sesenta♦ EL OSTIONCITO fué mata- 
dor de toros al concederle la al- ! , ... , , - „ . .
ter nativa su printer maestro, con días en realizar este film, rodado en 252 lugares diferentes, 
el que empezó como banderillero, situados en trece países. Se han confeccionado 15.612 barbas 

postizas. Los 74.685 trajes y las 36.092 joyas de fantasía uti-Cocherito de Bilbao. Este José 
Morales Muía (Ostioncito) se dió 
a conocer en el toreo al arrojar- ; 
se como espontáneo en la Plaza 
de Madrid y clavar un par de ,
banderillas con mucha guapeza, 
rehiletes que llevó a la Plaza es
condidos.
♦ LA EMPRESA DE VALENCIA 
no se duerme para los carteles 
falleros, y en la actualidad nego
cia en Madrid, antes de, que se 
vaya a Méjico Camará, hijo, el 
contrato de Litri y Chamaco pa
ra las corridas—que serán lo me
nos tres—que se celebrarán en 
las tiestas de San José.
♦ JOSE CASTRO VAZQUEZ fué 
un medio espada que el glorioso 
2 de mayo de 1808 peleó heroi
camente contra las tropas napo
leónicas y murió fusilado en la 
Moncloa por los soldados de Mu
rat.

lizadas en este film han costado 14.300.000 pesetas.
El resultado es un verdadero monumento cinematográfi

co: durante dos horas y cuarenta y.cinco minutos, “La vuel
ta al mundo en ochenta días” ofrece a los espectadores fotos

Solución al neograma 
de la página segunda:

Una obra, “AIDA”. Un

teatrai

autor,
’ «H+flcó Al '■etratado con ios “instrumentos de trabajo”. ARNICHES. Una actriz, CEL 

« «I en Nueva York, de paso para Méjico. (Fulo Fiel,). QAMEZ. Un teatro, ESPAÑOL.
CELIA

, ’ de tamaño natural de casas parisienses, un viaje en globo 
! sobre los Alpes, corridas de toros españolas, una fiesta reli
giosa, en la India una demostración de cow-boys de la más 
pura tradición, sin hablar de una completa selección de trajes 
del pasado siglo.

Cuarenta y seis vedettes mundiales (Marlene Dietrich, 
Martine Carol, Fernandel, Luis Miguel Dominguín y el cómi
co mejicano Cantinflas, del cual ha dicho Chariot que es 
el más grande clown del mundo) desfilan durante la proyec
ción de este film.

“Casi me da vergüenza confesar que “La vuelta al mundo 
en ochenta días” no ha costado más que 200 millones de pe
setas, mientras que algún film de Cecil B. de Mille alcanzó 

i la cifra muy superior a ésta.” Esto es lo que declara Mike 
Todd.

El productor es hijo de un judío polaco, y a los ocho años 
se ganaba la vida jugando al póker y a los dados. Durante 
toda su vida no ha dejado de jugar.

Después de llegar a ser célebre, gracias a un gigantesco 
j espectáculo montado en Chicago, acaba de inventar un pro
cedimiento de proyección cinematográfica (Todd-Ao), que 
dice es muy superior al Cinemascope, y que es utilizado en 
*‘La vuelta al mundo en ochenta días”.

también—Interviene Ismael e 1M 
poder contenerse. J

1

Franz Joham, acertado pro-
'ductor, en unión de Arthur 
' Kaps, de varias espléndidas 
revistas, todas ellas de gran 
éxito, y de la brillantemente 
programada ahora en el tea- 

'tro Madrid, con más da cien 
' representaciones.

Franz Joham es además un, 
magnifloo comediante, quei 
usufructúa, como complemen- i 
to de su extraordinaria vis* 
cómica, una singular simpatía 
en el público. Con estos ele-, 
mentos personales de triunfo, । 
el éxito de las regocijantes । 
intervenciones del aplaudido 
actor en la producción “Cam
panas de Viena" va siempre^ 
acompañado de las carcajadas 
y los aplausos del público.
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EL GRAN NEGOCIO DEL REY 1»^ gju wiittii HUU VV.V wu I lili
DEL “ROCK AND ROLL
Se tejen “maillots 
con el nombre 

de PRESLEY
Los joyeros de Providence 
sólo trabajan para él
_ V su primer film, el rey americano del
C Presleu canta una canción que dice: iAmame t á sincerammte^no me dejes ^drchür
*- hombres de edad madura QUe le aman real V “

latie esperan que Elvis no se vaya nunca. Son el coronel ParK^ y 
]^nk Saperstein, los dos managers que dirigen el gran negocio tEl

Con ^inversiones modestisimas. la Empresa espera vender a las 
ióüSS adSadoras de Elvis, en los- doce primeros meses, de 19 a

^‘iTap^lemnTenl^A^eércaT^^

l^^NS^ca srpoS sospechar que las chaquetas negr^ 
[firmadas por Elvis Presley y llevadas por dos millones de 
¡nos puedan contener tanto dinero en sus bolsillos. Y, sm embargo. 
líos cifras cuntan. .
' Un día, sin duaa. estas nüsmas jóvenes que
¡todos los detalles de la vida de Elvts. bostezaran cuando la voz de 
ML ídolo todavía rreaca, se oiga en. los altavoces.

Se habrán desprendido ya de sus chaquetas verdes y negras, e K. fraíSifS. de su, iapatbs í de Id tíntd de su sombrera
' Sfeüfln cl nombre de Presley. Habrán perdido el bra^lete mágico por 
'1 el cual hablan pagado un dólar, y el busto de Elvis que adorna ac- 
\ífualmente su habitación será arrinconado y cubierto
Ifldbró» renunciado también al perfume que lleva el titulo de su 
&lima canción y el rojo de labios que adorna uniformemente sus 
1 Cuanao llegue este desastre, el coronel Parker y Hank Saperstein 
lae vondrán bien tristes, pero encontraran otros campos que cultivar 
» no Ms veremos privados de su interesante producción.

i Actualmente Elvis está en plena forma. Los
\terseys que llevaban la marca de Superman han
^ondo de los baúles. Las fábricas, del Sur trabajan a pléno rendf- 
ílnieR-'o para tejer los maillots Presley, y los sombrereros de Dam- 
y^ry sacan sus sombreros en cadena. Los joyeros de Providence sólo 
^^^Y^^oao esto, s^ oontar con los millares de perfumistas que fa- 
ibrí-an su ^rouge», sus perfumes; los impresores que hacen su publi- 
íeidád los telefonistas que distribuyen su número a todos los puntos 
lie los Estados Unidos, donde millares de admiradoras están ávidas 
, escucharle.
’ (Ds Prensa americana.)

actriz cinamatográfica Natalie wood.

una ópera 
nada fácil

Se reveló en el teatro
vivió modestamente y hoy 

es multimillonario
IFICILMENTE ninguna 
figura de la cinemato
grafía mundial alcanzó 
en tan poco tiempo y 

tan firmemente una populari
dad tan grande como la del 
protagonista teatral y cinema
tográfico de “Un tranvía lla
mado Deseo”, “Hombres” y 
tantas otras películas. ¿Está 
seguro, lector, de que conoce 
usted a Marlon Brando? Por 
si no es así, ahí va nuestra 
ficha para su archivo, ficha 
no solamente artística, sino
humana también.

Tiene treinta y dos anos, 
Nace en Omaha (Nebraska), 
el 3 do abril de 1924. Su 
madre, una madre de familia 
como otra cualquiera, actua
ba, en sus ratos libres, en la 
comunidad teatral.de Omaha. 
Esto, poco a poco, iba influ
yendo en los hermanos Bran
do y Mario y su hermana 
Frances; escogerían la carre
ra artística para su futuro.

Marlon termina sus 
dios preuniversitarios. Acude 
a la Academia Militar d» 
Shattuck, en Faribault (Min- 
nesota>, en. donde adquiere 
mayores conocimientos. Des- 
p u é s • se marcha a Nueva 
York, y asi comienza su ca
rrera escénica, jfa que no de
bemos olvidar que Marlon de
be su popularidad, totalmen
te en cuanto a la posibilidad 
de éxito, a las candilejas de 
un teatro. Hace, en Nueva 
York, pequeños papeles para 
poder ganarse la vida. Des
pués de un verano de intensa 
fatiga y de ingratos trabajos 
logra el papel de “Neis” en 
“Mamá". Despues le van 
siendo encomendados otros 
papeles de mayor importan
cia, tales como los que re
presentó en “Truckiine Ca
fe” “Ha nacido una bande
ra”*, “Cándida”... Un día lo 
descubren Tennessee Wil- 
llms, autor de la obra teatral 
“Un tranvía llamado Deseo , 
y Ella Kazan—también direc
tor teatral—, que se disponían 
a presentar la comedia en 
Broadway. Buscan el intér
prete ideal y, tras muchas 
discusiones y casi ia enemis
tad entre las dos grandes 
figuras de la dramática, 
deciden por el joven Marlon

Cantada en francés no puede ser I 
muy celebrada en España

OS franceses han llegado en el género operístico muchas veces 
a alturas inayores que los más renombrados especialistas Italia- I 
nos En <iCarmen^—una auténtica ópera, música ^de verdad^— 
el arte de los sonidos desempeña un papel destacado Las con

cesiones al ^gorjeot de una tiple o a los esfuerzos gimnástico-voca
les de un tenor están, por suerte, ausentes. Aquí, sin -quitar lo que 
de efectista debe de llevar siempre una obra del género, puede de- \ 
cirse, sin temor, que hay una partitura de auténtica solidez. Pre
cisamente por esto ^Carmen* no resulta una obra fácil de mter- 
^pretar. Pocas son, en sus representaciones, las veces que hemos 
salido satisfechos del teatro. Cuando no es por una cosa, es por 
'>otra. El caso.es que las buenas <tCarmen* escuchadas en Madrid 
se pierden t.en la noche de los tiempos». La Opera Cómica parisiense 
i^lugar donde la obra se estrenó, con escaso éxito, por cierto—esta 
considerada como una de las entidades líricas donde se ha conse
guido una ^Carmen» más completa. A este teatro, precisamente, se 
debe la interpretación del disco que comentamos. Nuestra opinion 
respecto a él es la siguiente: la orquesta y los coros—muy ouenos, 
por cierto—no están acompañados de buenos solistas. Solange Michel 
es una estimable cantante, pero no una Carmen adecuada. Le falta 
anchura de voz en los graves y el colorido no es el recomendado. 
JDon José no tiene nada de tenor dramático; es mas bien can
tante de ^Boheme», de ^Butterfly», pero no de tCarmen». Mucho 
más nos agradaron Marta Angelici (Micaela) y Michael Dens (Es- 
camillo). La primera tiene una lucida intervención en el dúo del 
Í)rimer acto, sobre todo comparando su labor con la del tenor, que 

lega al incalificable extremo—hablamos en términos de procedi
mientos canoros—de decir la frase t....du souvenir de mon pais» en 
descaradísimo falsetón. Ahí no hay más remedio que emplear la 
media voz si se quiere cantar en serio, ^n t.la flor», ni un matiz, 
ni un acento; todo está dicho mecánicamente. Sólo en el cuarto 
acto ft Carmen, il est tenips encore...») hay algo digno de interés. 
Pero—volviendo a Micaela—el concepto que nos merece mejora aun 
en la romanza del tercer acto, dicha con un sentido musical y una 
técnica vocal muy estimables. En cuanto al tEscamillo», no ha,y 
duda de que se trata de un buen cantante, un artista que sabe lo 
ouc quiere y cómo encontrarlo. Su tToreador...» es muy bueno; su 
intervención en el tercer acto, muy acertada, y sus frases, tu 
m’aimes, Carmen...», muy bien dichas. Los demas Dancairt^ lie- 
mendado, Frasquita y Zúñiga—, discretos. Resumen: una grabación 
que en su conjunto, carece de interés. Una tCarmen» sin mezzoso- 
práno ni tenor es algo que como adorno en una discoteca estara 
muy bien, pero de otra forma es inadmisible. Tampoco agradara al 
discófilo el idiomp; la ^Carmen» en francés no es cosa muy cele
brada en España, aunque a quien estas lineas firma le agrade mas 
así que en italiano. Recordamos una grabación de R-ise Stevens, 
magnífica. ¡Qué gran diferencia, también, entre los dis^a objeto 
de este comentario y aquellos antiguos cqn la Boades y Fertile.

' \ATORRE
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para el estreno. ■
Después del éxito de la 

obra, ésta va a ser llevada a 
la pantalla por el mismo di
rector que la presentó en los 
tablados. ¿Podrá ser Brando 
el intérprete?

De nuevo se le ofrece una 
oportunidad, la de consagrar
se en el mundo entero ha- 
olendó llegar su interpreta
ción hasU los más apartados 
rincones del mundo y nada 
menos que al lado de Vivien 
Leigh. Aquel atlético actor de 
1,80 do altura, de 70 kilos do 
peso... se traslada a la meca 
del cine. Allí sus ojos grises 
se agrandan conociendo a las 
celebridades del cine. Todo lo 
asombra. Y ese muchacho de 
pelo castaño comienza a lla
mar la atención de todos. 
Entonces e| productor Stan- 
key Kramer dice de él: “Es 
la personalidad más sugestiva 
e interesante que pisará Hol
lywood en mucho tiempo.”

Pero-Marlon Brando, hom
bre de arrolladora personali
dad, fue a Hollywood sola
mente cuando el contrato Is 
convino, porque antes había 
rechazado otra interesante 
propuesta. Más interesante en 
el aspecto económico que en 
el artístico, que es el que in
teresa al actor.

Protagonizo “La ley del si
lencio”, “¡Viva Zapata!”, 
“Hombres"... Encarnó tinos 
históricos. Pero éj es, sobro 
y ante todo, una persona hu
mana, que difícilmente se en
vanece. Se recuerda la anéc
dota ds cu'ando protagonizó 
“Hombres”. Todo el dinero 
que ganaba se lo enviaba a 
su padre, a Illinois. Esto in
vertía el dinero de su hijo en 
negocios de ganado. Por cier
to que en torno a1 nacimiento 
da Marlon—q| u e ya hemos 
fijado en el dato más exac
to—se especuló mucho, sobre 
lodo con fines publicitarios. 
Se lo supuso nacido en Bom
bay, en Ragún, en Mindano y 
hasta en Bangkok, donde su 
padre dirigía una expedición 
zot'ógica.

Es Marlon Brando un hom
bre muy sentimental. De él so 
cuenUn Infinidad de historias 
amorosas. La más reciente es 
su romance .con la hija aa 
unos modestos pescadores ita
lianos. Como a toda figura po
pular, se le inventan historias 
d-5 amor constantemente- Es u 
hombre muy sentimental, llo
ra como un chico grande con 
gran facilidad. Cdia el 8*®®" 
so do equipaje y viaja con lo 
puesto y las prendas persona
les Imprescindibles, Se re
cuerda que llegó a Hollywood 
vistiendo un traje azul, raido 
y lleno de agujeros—la res
tante rooa en una bolsa , f 
hoy es, económicamente ha
blando, una de las más gran
des fortunas que en poco 
tiempo ha dado el cine rnuO" 
dial. Y ésta es la biografía» 
breve, pero compléta, del pri
mer actor del momento cine
matográfico actual y una de 
las primeras figuras mundia
les de la asee na: Marlon 
Erando.

SGCB2021


