
OLIVE BORDEN

LA ADMIRADA ARTISTA DE LA 
FOX ESTAMPA UN BESO CINEMA
TOGRAFICO—EPISODIO DE LA PE
LICULA «EL ESTUDIO SECRETO».

CARMEL MYERS

UNA DE LAS QUE COLABORAN AL 
EXITO OE «BEN-HUR», LA GRAN 

PRODUCCION M, G. M.

DlBRE.29

\ AViU

SALLY PHILLIPS
¿ENTIL PROTAGONISTA DE LA PRODUCCION FOX 

«EL AMOR NOS VUELVE LOCOS»



LA VENUS VIKING 

GRETA GARBO TAL COMO APARE
CE EN UNA ESCENA DE «EL DE

MONIO Y LA CARNE», ANTE SU 
«PARTENAIRE» JONH GILBERT 

PELICULA M, G. M.

. RAMON NOVARRO 

EL PROTAGONISTA DE «BÉN-HUR» 
PRACTICANDO SUS EJERCICIOS 
GIMNASTICOS, QUE LE AYUDAN A 
CONSERVAR SU FIGURA ATLETI

CA Y ELEGANTE A UN TIEMPO.
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MADGE BELLAMY 

BELLISIMA ARTISTA DE LA FOX 
FILM, EN TRAJE DE CAZADORA.

r------------------------ -----------------
MARIA CASAJUANA

NUESTRA PAISANITA, EN LA PRI
MERA PELICULA QUE HA REPRE
SENTADO EN AMERICA PARA LA 

FOX. SE TITULA «SUS OJOS 
1 NEGROS».

I

INTELIGENCIA Y BELLEZA.—Fred Nlblo, el director de «Ben-Hur», 
gran fiilm M. C. M., charlando oon «Mies Australia», la belleza que 

ha triunfado en el oonourso nacional de su pais.

Wm

RAY Y BOARDMAN
Los dos artistas que consolidan su reputación y su simpatía 

en la película «En pública subasta», de la M. G. M.
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CUANDO EL DIABLO NO TIENE 
QUE HACER

VARIAS ARTISTAS DE LA PARA- 
MOUNT EN LA PLAYA CALIFOR- 
NIANA, CERTIFICAN LA DULZURA 
DEL INVIERNO EN AQUELLA RE
GION. THELMA TODD DA LA SE
ÑAL PARA QUE DORIS HILL Y SA- 
LLI BLANE DISPUTEN UN PREMIO 

DE PATINAJE.

CHARLIE MURRAY Y GEOROE 
SYDNEY

EN UNA ESCENA DE «THE HIGH 
FLIERS», COMEDIA AERONAUTICA 
EN QUE LA COMICA PAREJA HACE 
UN RAID TRÁNS-NO-SE-QUE O NO- 

SE-DONDE

CORAZONES COMPRENSIVOS 
BAJO ESTE TITULO PROMETE
DOR LA M. C. M. NOS OFRECE 
UNA PRODUCCION EN QUE AC
TUAN ESTELARMENTE JOAN 

CRAWFORD CON CARMEL MYERS 
Y ROCKIFE FELLOWS.

EL
CUIDADO 

de los
NIÑOS

I** ’

KftltL DAÑE

EL SIMPATICO E INTELI
GENTE ACTOR COMICO DE 
CARACTER ESTUDIA CON 
ATAN UN NUEVO PAPEL DE 
l A PELICULA «BABY MINE», 

DE LA M C. M.



•«©ufíuaiBA ojiopoa—’oxes ogaq 
pp soquaaua soy aqua equexajxpui Aos 
ou anb xiqxxupa oqap ‘oSxaqraa uig»

•«aSaiaq axu ou oxad 
íugpueiut xoCaiu b¡ uoo jui ap oqsa 
aoxp ac anb oSuodng ‘aga ap axanj 
anb agBquad ay ua oxusixu oy ‘«aquaxua 
uaxg» un xas ep ay :ozo3 aquaiuaqsnCui 
ubi anb ap axuaj ay aqueixusap oxuoxu 
-ijqaiH pp sonoosa soi ua oxSaxjnau op 
-unSas xxu ap oqapx aqsa azm£)»

•asodsa ns b A ouaxuxaq xxu b 
‘adoxng ap ‘oSxuiuoo efaxq ouaxaA aq 
-sg *apma ara uaxnb oSuaq anb opoux 
ep íazuaguoo ap saquaiAxxs soquano 
soun A aixaiaxoas aun oSuaj, uaSoq 
ep oozaxao xu opafoSuooB Aoqsa gq»

•«sos
-oqoip soiuauioxu ua anb saiaixaiaiü 
sbsoo ua oxusixu oy :BiauaAXAuoo Bxq 
-sanu ap oqonxu goas ugxqxuai ‘axoqa 
‘axamb anb oy asuaxd o oyp eSiq; -bs 
-oqaip Byxaoaq axad apnd oiuano aoxq 
a ‘EqoB^ajq uoo oiuoxmxiaiu ¡a gqnxj 
-sxQ •oiuaiimpxouxex xu Jasad oSuai 
xm "Bisandsaot ay sa asa A ¿oseo xxu 
ua gxxxnoo anb oy aqas opunxu yg»

•«oxoaoAip ap opa un 
uoo opixaxu pp oxisox [a bxeiozb ‘ai 
-uauieiqaqoxd ‘aga ‘auixuopaxd oyynSxo 
ns js ’esaq BAanu Bun axqos oAanu ap 
xazuauioo aaed oxxasaoeu oy xaiSaxxa 
b ^jpuaAB es A appuaAuoo xod gxap 
as ‘ssoxinSio anb enrama sgxu sa ana 
tg ‘aqoou bx aíiayi opuano azaqao aj 
xauxpax apand opaSxiaj xopa un ¡ano 
X® axqos ouiuauiaj A opuaxq oqoad un 
aueqi ou soxaoSau ap aquaxaS ¡o ‘opoq 
ep sgndsap ‘anbxod íasodsa oiuauxai 
-os Jas A ‘bxoxxbo axdoxd ns a xauxoq 
-ex epang ¿soubui sai 9P aqxnb ax es 
‘opxxaxu ns ap axaxxBO ai ap ouxaxqoS 
X® opuano asodsa eun ooaq gn?)? isa 
oyxxoap xod ‘apiA axdoxd ns xxaxa A 
‘soxooSau soi U9 Bjrn3 A oxaCasuoo ai 
-uaqadxuoo un b xbíbxíuoo apand anb 
oxqnosaa ‘epaoSa ay anb oí xaoaq A 
oxusixu 19 xas aiuatuaipnsax appag 
’I?Cf9p axa saqua oxuoo ooiSxaua ubi bi 
-saqxuatu as ‘aiuadax ag •aixaipiiSB.y a 
aSaii oraUBXU esa opoi anb sa opanns 
-ax xa ¿ugpoaps A ugxox[OA ap paixaq 
-H xeuai Bxaxqap ‘ono.uasap oxdoxd ns 
ep BxouaxuaAuoo xod ‘anb ua sonenba 
ua anb ‘ugxooaxxp xaixsaoau apand 
enb ua sonariba ué otusxxu oí :spxA axd 
-oxd ns ap souiax soi sopoi ua opaCau 
-bui opuaxs x?isa anb axqnosap exquxoq 
un opuano apaons gnbv ‘uaiq san<j»

*«I9 ua
Aaq etxb xoCaxu o[ uoo aiouauosuoo 
ua Bisa A ‘aiuaSaxj A asoxuxaq sa anb 
-xod ‘axusxxu ana xod :xop «naq aun 
ajxBAan oxuoo paisiuia iei xaAan xax 
-anb apend ouxiai un anb axxnoo jsy 
•ees anb oí o ‘oCaqaji i&p saxouagixa 
sai ®P oíaíI13 ‘u9xooaxisip aqonm ap

-xa ns b üaixoda oxag» ‘«uyjpiBA bo 
-unu A ‘asoo ubx.§ uaiaA ou ‘xaoaxad ib 
‘anb soSxxua xaosnq apand ouxiai ig» 
•«ooxioaxd» siaxuBu ‘souaoxxaxuaaijou 
soi sojiosoa anb osa ‘azaiaxniau xod 
‘Aos ou ‘ouxiai opuaxs oA :uaxq bxoiiy 
•aiuaiuaxaiouBuq o xauoisajoxd ‘xaioos 
xBxadsoxd ep uaja xap oioadsaa jbi 
-aoda uapand anb oqxoisa xap o apnAa 
ai ap aioaxxp uoxoxodoad ua saixaqo 
-asap o saixaAiiino anb Aag ‘uoxsaooxd 
bt ua uBdnoo anb xaSni I3 unias sap 
-axoaxda xas uaqap sauoxoaiax sag»

■uoxsaooxd ai
ua saxia opuapanb ba as oun—oxauxp 
saxu A saxu—oxauip aoaq ou oxm xs ^ 
¡osa opoi A saisaij xap oxxasaoau ubi 
sat ‘axouapxsax aun auaxi as opuang 
•oxauxp oqonui—oxauxp ap uoxisano a¡q 
-xpuiosaxduii a{ axiua oSang ¿saxapod 
sns Á oisand ns OaSgad ua uaixpuog? 
¿ajosgiq A ajnS ‘aSxxua ap uotoxs 
-od ns uajxadxnsn? :saxqaiad saxio ua 
;.an3 b oiasxyiinsuoo ap saiua soioaA 
-oxd xaoaq ap A aixaCasuooa ap ugxsuai 
-axd ai UBixpuax? ¿soga uBtxpuaAxai 
-ui? "ugiquiai axusxxu aga a uoxoaiax 
uoo soga a A 19 a xBxapxsuoo a aiuaxu 
-aiqiaixAaux gzuaxuoo aga—oxisa asa 
xod sxjxuap 01 A ‘aga ap agxraaj aj ‘¡9 
ep agxxuaj ai ‘aga ap soSxxua soi ‘19 
ap soStxua soi ‘Bdox ‘soxasao soisand 
-nsaxd ‘saiuatAxis—axp apao ap xxaxa 
iap auxinx ai A oiuoxuixibiu \a uog»

•«xaAxasudo ‘xaaxia ‘xiAxas 
aqaxnooxd 19 sauaxnb a sasaxdxua sai 
a o oogqxxd ia ugxoaiax uoo ‘xauixuop 
op aqaiaxi oxusixu 19 enb aixa o uois 
-ajoxd ai a ugxoaiax uoo ‘oiusxxu 19 ua 
aisand axrxu ai uoo aqaCasuooa A aq 
-asad ‘aqaxapxsuoo ai aga ‘oCaixoo ap 
A paisxuia ap sopojxad so[ ug -oiuaux 
-oxu un papxanSy *ou A xg ^osa ap opxo 
-epaxSa eiuatuapunjoxd xaisa axaxqap 
axqtnoq ia aub S}9xxp axu :uaxq axoqy 
•ojunixi ib aixaAag axed 19 a aixaC 
-auBxú ua aisxsuoo anb ‘axio xmSas 
b opazuaxuoo ag •axaxxao aun xauai 
ap aapx ai a opaxounuax aq ou ‘axaxx 
-ao axdoxd ai ouopuaqa aga anb oixaxo 
sa uaxq ts ‘anb ap 19 asopuBiaoxad 
ba ‘oood a ooog -aqoBqonui B{ ap pm 
-Iioa ai axqxuao ‘aiuauiaxnSas A aiuai 
oxad ‘aiqx'idaoadux xsao opoux un ag 
•aiuaxuaiaidxuoo saxu A xofaui aAns ai 
ua 19 b ogapnAa axad—auaxi ai ts— 
axaxxao ns a atounuax agg -uasao ag 
■oxdoxd oiuaiiuxoapuaxSua A pepgiin 
xod 019S xafndxua axaxnb aga uamb 
a axqxuoq pp oxd ua oSanf ua xau 
-od apand aounu axopainoiao xafnui ai 
anb ‘uoxoauxAxpa ap sapaiinoaj A sau 
-oxoaxxdsui auaij, -sapaiJaoB sauoxsnp 
-uoo a aiuaxuBAxixniux aSag A ‘azaq 
-ao ns uoo anb uaxq saxu ‘uozaxoo ns 
uoo aga asuaxd ‘p ap apaxoxuaua Anxu 
^isa aga SBXiuaxxu ‘xouia pp uoxo

-axoq axaxutxd «I ua ‘anbxod ‘opxaxxg 
•opxano opxs aq anb eA ‘oppuaxnSxs 
*A íaqoaqonxu ai ap. ofasuoo p oixoa[d 
-auaq uoo p aqxoag ’uaAoC pp axaxx 
-ao ai ap uapl p oxusaxsniua uoo ‘uaxu 
-xoj soqxuv 'asaxaiux a] p a anb 01 
a aoxpap as ouioo ‘p ap sapapi so] 
a axáasuoo as aga oxugo xaA p opa§ 
-Bpq A opauoxooxua aiuaxs as ig giip 
A asoxauaS ‘papxaA xia ‘sg '«saxot'axu 
A sapuaxS» sasoo xaoaq a ainxuxisa ai 
aga ‘oxdxouxxd iv 'asoxoiqxua aqoaqo 
-ntu aun xod opraaxisuoo aiuaxuaqo 
-axisa opaxsaxuap agiaq as anb» ubaoC 
oisandns un a S9ndsap axaqax ag

•«ugxoaxuii
-sa aj ua ‘ajiaduiis ai ua ‘onintu S9X 
-aiux p ua uoxoaugoap aiuaisuoo aun 
Aaq opnuaxu y ’bisoo apoi a aiuaxq 
-xua ns ap axanj asxauod A ‘saiuaixad 
so] 9P Bpuangui a apuasaxd ai ap as 
-xaxqg 3P «q b asao ap bAba as oun 
anb p Euraixapp anb 01 aoxiaxuaxp o 
asoqoxxdao ‘auxiuadax asuajo aun sa 
ojq •OAiiainxunoa xas apns ‘xagxxuaj 
apxA ai ap oisax p u© anb oxusxtu oj 
‘oiuouxxxiaut p ua oiuaiuoosap ig» 

•«sauaaj ap asap 
apoi ap A soxasao soCaqaxi S0I 9P J9P 
-nxu xxu b xaxqg oA apnd ‘aiuaxuapauni 
-XO.IV •ofoiua ns a uauaiA A uba A ‘px 
-auaS Bpgej xod ‘sagAotuoina soxdoxd 
sns uauaii sasodsa sai ‘sapSuy sog 
ug 'xaSOq pp saxoqai sai b anSaxl 
-ua as A asao ua apanb as anb aA aq 
-as as xafmu aunSuxu ag •sooxis9iuop 
saxaoaqaub soi b axaoxpap as A asao ua 
Bxapanb as aga anb p ugisnosxp a oa 
-nisa aounN •axqxuoq oxio xaxnbpno 
oixaxnooxd axaxpnd oxuoo oiuai ‘ax 
-anj 01 anb 9xnooxd A ‘zgaj asanj aga 
anb atxanb oA :saxqapd saxp ug -aq 
-aqxoisa 01 as ounSp opoux ua ‘opaz 
-gaax a apapnAa axpod ou oA ts A íaxaxs 
-xnb anb 01 axaxotq aga anb axxanb 
•opsxTnSasuoa axaipnd oA enb oiuai 
ua ‘axaxsxnb anb 01 asaiAni aga anb 
axxanb o^ ’soCxq asaiAni anb Tpad ai 
gq •axaxxao axdoxd ns :axaxxao aun as 
-axnSxs aga anb a asndo axu gq 'saiuaf 
-axuas sasoo oqoaq soraaq ou oxad íoi 
-uaxs og giu a aga saqouaid uoo oxxi 
axu ofq -Bqoaia¡q a 9nSad aj ojq gau 
-opasuas o.§p axadsa anb xoioai p 
jauoisngsap a opa.3gqo 9xaA ajqi» 

:jsa uaoxg 
•aqo

-aieiq uoo apiA ns a asopuaxxqax ‘xxx 
-oxu ap sapa soood ouriuap^ ogopog 
ozrq anb sauopaxapap saun opaogq 
-nd uaq as ‘aiuauxaiuaxoax ‘axoqy

•pxpuntu
asuaxg bi ap saaaid sai ua A soogq 
-nd so] ap axxoxuaxu a{ ua oaxa aiuaxu 
-aiuaxiaxuxad ap xsy 'ouxiuaia^ ogop 
-og oixanxu aq ou anb—sopxxxnosuaxi 
sasaxu soi ©luaisqo ou— asax9fig

jijoiu ap sa;uB seip soaod 'jesjaAiim ¡a ouuijb ^oxas
onaq pp so^ueaua soi Aos ou anb jpiinpe oqagrf
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«•osxaAiun
oixanxu pnba appdsa axisanu a axd 
-xuaxs axad opuafap soiuapaooxpx ‘uoxs 
-xxuoxiux axisanu souopuyqooxdax ‘soga 
soi ap S9ABJI a souxxn.Sasxad ua ai 
-sxsxad Bpaxxra ns anb ap sosoxauxaj[ 

¡pnixiA ai ap ooqxuSaxu pisoda 
p ‘aiqaoaidiui oxaxoxisnC igt ¡auiox 
-aq ai ap ouxaia JopeAps [gj ¡saoxp 
-t uda saxxas sai 9P 9iqíouaAux aoxaq 
P ‘W! "xunuxag uxisng :axqtuou ns 
aoxp sou pixao oxusixu ig ’aiuaxuaiq 
-aiuaxuai souxaouaA xod auxxuxai A op 
-pyjd A axuxij ‘aia.t sou «Aoq-Moo» p 
oxaj "axao a axao soxuaxixu ai A soux 
-aiuBAa;i o¡ ‘19 a sornas -pixao un ap 
papiaxxj apapid aj apsap ‘aixxaxxuos 
A oCg* ‘aAxasqo sou ‘ogaño ja aiapu 
-b'T áfox A «Aoq-Moo» ap oxaxqxuos ogd 
-xua ap ‘uaAoC axqxuoq ap azaqao aun 
‘sapaA saCao A saiai ‘saioq soun axi 
-ug "soxuxxqnosap oj ‘oiuoxd ap ‘x 
•xaSni p uapaia anb soxpadsa soosai 
-3aou soi 9P Bxaxnbiano a uaoauaixad 
«oxpnis» pp oiund un apsap axoqa uax 
-itú sou anb ‘sofo sosa anb ap aiaxpam 
-ux U9pazgaax ai Aaq aiuaxosuooqns 
oxisanu ug -soxuax9xqap ou apuop ua 
souopu9txxnosa opxpuaxdxos aAaq sou 
BipxanS unSp anb ‘aixxaisux un xod 
axatnbxs xu ‘souxaxuai o]q 'osoixaiSTxu 
oxuoo iaxxaiaxu xrai sa ou ogBsaxqos 
ig *sofo soi b opuetA aisa sou ‘aixad 
aunSp apsap ‘uaxn§iy "aCq apaxxxu 
Bun ap osad p ‘aiuaxuasoxxadxux ‘xas

oxisanu opoi u9 souijiuas rosuadsns ua 
afap sou onasaxqos oujiuadax ug

¿sasaxuoxd ap oAxaoa un oxanj 
azxnb anb 01 axdxuaxs axad tsb opuaxx 
-ao ‘axxaxi ai ap una o sagaiuad sai 
ap opxoaxadasap uaxqaq ou «saxixa» 
sosa ap ‘u9iqxxiai ‘soiuang? :upioa.§ 
-oxxaiui apaipaux aj o.San[ aSxns ‘ag 
-ooua[axu xxis ou ^ ¿saixauixunf oxuoo 
aiuaxuianiOB xiajunixi sasxadxuoo o 
«saxixa» sosa ap soiuang? •«SB.gxa» 
soi 9P xopusaA p xas aoaxad ‘axoqa 
apinxxap uoioaiiqaq aug ‘aiuaup pp 
ai-ioisiq asuaiuj a aoiiuatuox Bf ua 
saiuapioux soxatunuur aipnsax uop 
-auiSauri axisanu ‘«oxpnis» ofaiA pp 
sauoouxx soj sopoi b souopuaxuosy

•oxxiax ns auopuaqa papisoi.xno ai 
-axosxpux axisanu oiuano ua .xaoaxadaa.x 
a oquoxd A ‘sosnxiux sosad soxisanu 
ap xoxunx p xga asxaxSnjax a opxxx 
-00 opuaxqaq ‘ognoo axaxoauauuad so.x 
-axniuaAa sapi ap oosapAou niixtdsa 
p ‘oqsa opoq b uy gxp oxpuaoui un anb 
soraasuad aquaisui un xod anb soxSau 
uaq ‘soxnxu sns saxq anb oxuoo asax9fgD 
axoqa £ •axSuas ap A axnuxaq ap ‘ato 
-apna ap ‘xopA ap axqos axdxuaxs ax 
-axqnq anb B[ ua ‘axniuaAa aoiiuamox 
a'. ;a ap saisfuoSaioxd soj ua ‘op 
-uaxu ap zoa aun ap A sadox saun ap 
‘«xuaa io ppo» ap oood un ap pnigA xod 
‘asxxixaAuoo axad púpgauosxad axdoxd 
ns ap uoxafodsap as soxaCnxu A saxq

-xuoq soqonxu ‘soga ua i—osaxSax uxs 
our.uao p xod opioaxadasap uaq o,.ut 
soxqo A sagaiuad sai J0CÍ sopiixaApa 
-ui A011 uasad A aiuauxaAaxq uoxaupx 
soxio •soogqrtd soi 9xqos axoqa ueu 
-px soun ‘sa[ano soi 9jiu9 9P— saxq 
-xuoq soipnxu A saxafn:u saqonxu soga 
ug 'Cíxquíos A osoxxaisxxu ‘oxnosqo 
A o.§axqo[ uoouxx ap auxuaps aiujq 
un uaxanxbpa sapoq ‘auaiuaA ap aozax 
-ao sazajd sb[ ap a[os aun anb uig
•a., pnxqsa ai ap oqsax p oiuoo sau 
-tnx ua uaq xieoaxada ‘«ojpnis» pp aq 
-xoj. a{a ai uauodxxxoo anb souuauiBo 
oxiano o saxq soxqo so[ isa A ‘aqsg

•auxqax axqsanu ua odxuaii oSxai 
xod giAtA axSxog' apaxong asa anb 
u9}qxuaq sotuapxoxan ’auxo p axad 
axaxoxq paajj aouaxoig ugisaoo aun ua 
anb aiSxoíT axosqong aganba ap ugxsiA 
aj opiaxq aAaxi sou atxoxuaxu axqsanu 
aquaxuaiuapsuooui n ib iprgp sa ou 
‘xaza ib aqtxosa asaxj ai soxuax9isndns 
oxdtouixd un ua - xbuny ¿auagaix au 
-oxqatu ajqou aun 8Q? ■•■axpajq papg 
ai ap auagaqi auoxiaux aiqou Bun 
ap sapS sai BxaxisiA paeg aouaxoig 
‘sazxnb ‘jnby ’oAns p axanj ouxxaxu 
-ao aqsa ‘aiuaxuaiqaqoxg 'ouijamao un 
ap soxnxu soi 9P oun Buxopa anb pi 
-x*' un ua ‘xoqoaxxp oxuoo íqaqg ‘jq 
uoqp ap pp uoxun ua ‘aoaxada oubo 
-ixaxua oxiaaq pp zxxqoa aoiqaxuaxp 
ay ap axqxuou ig ?«xouoji I9P °^ÍP
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gaiiu
ap auny aAaxq aun ap xaqnxjsxp a ypau 
-ag p axad aL'axad ai ggas ‘auao aj ap 
s9ndsaQ *xopiA ^ ^BAiuog qoEf-
‘(aiAou aq ap oxxaxuxaq) xaxaaqg saiS 
-no'a ‘ (oxaou pp BUEiuxaq) Sxaqpqj, 
atAiÁg ‘o'uxxpad p 9nj anb ‘xaAapj; -g 
smog ap safxq ‘xaAajq auaxj a iqipg 
‘(Biuxojq ap axuxquj aSxxua) suxag ao 
-xuxag ‘saxAag soxxajq yapdnu oCaqxoo 
p uoxauxxog •uxu§a]/\r *g xaSpg xoq 
-oop opuaxaAax p uoxun ay oCxpuag

•bxaou ns axad 
oood aoaq gxdxuoo Sxaqyaqg, anb axo 
-uapisax ai ua uoxasao ag •axuaduxog 
axusxxu ay ap saipxqsa saxaxuixd sai 
ap aun sa ‘soub gg soy a ‘agg ‘axatnog 
-ad asaxdxug aiqapxxuxoj sa anb ‘xaA 
-ajq-uAMpiog-oxqaj\i ay ap [axauaS aq 
-uaxaS p sa ‘papa ap soya ¿z soi b ‘ig 
•soixauxpxoaxqxa oqaoq A papxuiuayos 
uoo yaxodnu axuoxuaxao ai opaxqapo 
xaqaq ‘apua xod ‘uaipod anb A axpuapu 
-ig ap opxnSuxqsxp sxxxu oy axqua uaxnS 
-ij soqura anb aA ‘SBiqadxuxs sayxaaxqa 
anb souaxu apand ou anb zagxouas aun 
uoo A agiiuaj ua gxqapa as Sxaqyaxiji 
Suxaxj a xaxaaqg axuxo^ ap apoq ag 

*
•«auoiuag» ainogad ay 

ua oxxapunaas pdad un axauaduiasaQ 
•org pp saxopg ap oxuxxd sa A xoxuy 
soyxag axuan ag -ouaoiCaiu aqsxqxa oxqo 
a oqxatqnosap aq ‘aMaxag uiA\pg

•«sopauapuoo
ep ugx3a[ ag» Bpainqxi ugpaiAa ap 
aqxxp ay ua aquaqxodxux pdad un xau 
-adxuasap axad qunoxuaxag ay a ‘opaxnq 
-xxosa auaxq 9I 9ub ‘xog ay xod «opal
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AMANECER

Algo acerca de esta extraordinaria 
película de Ja Fox

Días pasados fué pasada de prueba 
«Amanecer», a cuya excepcional pro
ducción dedicaremos hoy el espacio 
que se merece. Se trata de una pelí
cula que en mucho tiempo no olvi
daremos.

Durante los siete meses que ha pa
sado en América el famoso director 
alemán F. W. Murnau, dirigiendo 
«Amanecer» ha hecho algunos descu
brimientos importantes relacionados 
con la vida y los métodos americanos. 
El suele resumir sus impresiones di
ciendo:

«América es inagotable en cuanto a 
ideas y originalidades.»

»Con sólo unos días de viaje se en
cuentran fondos naturales para re
presentar cualquier país del mundo. 
Puede decirse que los productores 
americanos han construido trozos de 
Francia y Alemania a medida que los 
fueron necesitando para fondos. Así 
es, y lo notable es que la naturaleza 
especial de California hace posible

estos calcos de secciones de Europa 
en sus enormes Estudios.

»Naturalmente en Fox Film, se ven 
permanentemente grandes escenarios 
que representan aspectos de diferen
tes países. «El Séptimo cielo» ha sido 
filmado en una realística sección de 
Montmatre. Algunas escenas del «Pre
cio de La gloria» fueron filmadas en 
un pueblecito francés, construido en 
los terrenos de Fox.»

Mr. Murnau terminó diciendo que la 
Cinematografía rápidamente había 
ganado la consideración de arte, y que 
como arte, es internacional,

La primera película americana de 
Murnau «Amanecer» es internacio
nal. Sus intérpretes son Georges 
O’Brien y Janet Gaynor.

Probablemente, ninguna película en 
la historia del arte cinematográfico 
ha ejercido tanto influjo sobre pin
tores, escultores, arquitectos, ilustra
dores y artistas en general, como 
«Amanecer», la obra maestra de
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Los interpretes: Janet Gaynor, George O’Brien

F. W. Murnau, que dirigió 
este film

F. W. Murnau, honra de la marca 
Fox.

Se. la ha llamado «poema cinemato
gráfico», «poesía en imágenes», «vi
sión de belleza» y otros calificativos 
encomiásticos por significadas per
sonalidades del arte y de la litera
tura.

Entre otros muchos que reciente
mente han elogiado «Amanecer», re
cordamos a los famosos ilustradores 
de revistas y libros Neysa McMein, 
Chester, Beach, Fred, MacMonnies, 
Gale S. Corbett, Charles C. Curran y 
Elliott Daingerfield.

Esperamos, pues, que en España se 
confirmará oportunamente el éxito 
internacional de «Amanecer», de la 
que Janet Gayner — su protagonis
ta—, ha dicho:

«Mientras rae hallaba entregada a 
mi modesta labor en la reciente cinta 
de la Fox Film, titulada «Amanecer», 
bajo la dirección del gran director 
Murnau, todo me parecía tan senci
llo, tan natural, que no llegué a pen
sar por un momento siquiera que su 
proyección en la pantalla llegara a 
conmoverme tan profundamente.

Sin embarg'o, debo confesar que 
cuando la vi en el lienzo por primera 
vez hubo pasajes en que reí a carca
jadas y otros en q.ue lloré íntima
mente’; me parecía palpar lo que pa
saba ante mi vista y sentía miedo por 
mí misma.»

Esta es la palabra precisa, el más 
justo elogio que de «Amanecer» puede 
hacerse. Una película que emociona y 
deleita, que hace reir y hace llorar.
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FORT LEE
Fort Lee, en Nueva Jersey, junto al 

Hudson, es el solar —fué el solar, me
jor dicho—, del cinematógrafo.

Una revista norteamericana dedica 
un largo artículo a describir el ac
tual estado de- Fort Lee. Los párra
fos más interesantes dicen así:

«Estamos, pues, en Fort Lee, en 
Nueva Jersey, a diez minutos andan
do de la orilla del Hudson, sobre el que 
los «ferries» bastos, rojo-renegridos y 
graves, se esfuerzan por volar condu
ciendo su eterno cargamento de tra
bajadores, automovilistas y camiones. 
Esté es Fort Lee, y en algún rincón 
del pueblucho verde y silencioso, ha 
de encontrarse, el asiento de lo que 
fueran las primeras actividades de 
quienes en diez años habrían de con
vertirse, en gracia al milagro del ci
nema, en favoritos del mundo.

Inesperadamente —tan inespéradar 
mente como el tranvía nos revelara 
el caserío mismo, para retirarlo en 
seguida de nuestra vista; tán inespe
radamente que casi llega a sobresal
tarnos, a arrebatarnos el aliento—■, 
nos encontramos ante dos altas es
tructuras de acero holliniento y cris
talería estrellada o polvorosa. Los 
ojos, suspensos, absorben la visión'evo
cadora. Des galerías de cristales nos 
traen inmediatamente a la-memoria 
los principios del cinema, sus prime-, 
ros pasos firmes. Y no queremos dar- 
crédito a los ojos. ¡De seguro que esto 
no es! ¡Así, tan derruido, tan lastimo
samente abandonado!.. Pero lo que 
más alcanza a impresionarnos es el 
hecho de que hayamos tropezado así 
con los viejos talleres de Fort Lep,. 
así tan simplemente, tan sin esfuer
zo, tan sin advertencia alguna., Como 
antes, el grito enfático e inevitable 
de un letrero disipa nuestras dudas: 
«Fort Lee Studios».

Aquí es, sí.
Con un temor que tiene mucho.de 

místico y otro tanto de material -^-nós 
escurrimos sin solicitar de nadie el 
permiso—, avanzamos, atravesando él, 
portal del que ya no existen las ver
jas, y pronto estamos en uña de las- 
galerías. Nos sobrecoge, iñvencible- 
mente, ese abrumador respeto, teme1 
reso y duro, a qüe nos despierta la 
presencia dé todas aquellas cosas' 
muertas qué han vivido mucho.' ÍY 
qué, nos preguntamos, puede haber vi-' 
vido nunca más intensamente que un 
«studio» cinematográfico?

Los mil cristales de las galerías 
aparecen rotos, destruidos o por los 
vientos de los años o la mano inútil
mente violenta de los vagos transeún
tes. Aquí y allá, una vieja lámpara 
de mercurio, negra y retorcida, se 
agazapa como la armadura de algún 
monstruo irreal vencido en feroz en
cuentro. Fatigada, de seguro, de sus 
largos deberes, una decoración —una 
fachada, sencilla y económica, de 
iglesia luterana—, se apoya contra el 
muro. El piso está virtualmente al

fombrado de papelés, tarjetas, carto
nes.

Sentimos un imperioso deseo dq re
mover todo aquello, ele asomar tras 
aquella puerta de iglesia, levantar i 
armazón de una lámpara, examinar to 
dos aquellos papeles. Quizá Iras ese 
decorado de iglesia, los personajes to
aos que en este «studio», hace ya do
ce o quince años, interpretaran ahora 
célebres «estrellas», asistan a alguna 
ceremonia, quizá estas lámparas, aun
que aparentemente muertas, estén 
prontas, a reanudar la tafea de anta
ño. Todos estos papeles, quizá revelen 
algún secreto tremendo y valioso, la 
historia de un mundo extraño que 
alienta fnás allá de' la pantalla,

Al decidirnos a- satisfacer el deseo 
de remover esos pápeles, vamos evo-

UNA ESTRELLA.

E
Su Nombre es Lilian
LLA no participa de ningún 
concurso de adivinanzas, ni 

(está tratando de ocultar su nom
bre: Esos espejuelos de automóvil son 
para protejer sus .ojos del sol, el 
Viento y la arena del Desierto de 
Mojave,. donde Iá Metro-Goldwyn- 
Mayer está filmando una nueva pelí
cula, bajo la dirección de Víctor 
Seastrom. En caso de que Uds. no 
hayan adivinado ya, “Ella” no es otra 
que Lillian Gish.

cando páginas de la vida del cine que 
el lector ya volvió para siempre y 
comprendemos que en este «taller» 
de Fort Lee, un capítulo entero se es
cribió con intensa elocuencia. Casi 
todas son facturas, notas de caja, en
tradas. todo género de documento-, 
que hablan de aquel aspecto del ci
nema que, por poco que nos interese 
a nosotros, no ha dejado de ejercer su 
influencia en el desarrollo del arte 
novísimo. Mas también descubrimos 
originales de títulos: «Pero así como 
en la vida todo adquiere forma, 
así..-.»: palabras, frases sueltas que 
nos esforzamos por relacionar con al
guna película vista en el pasado, con 
Clara Kímbail Young. o Florence 
Reed, o Carlyle -Blac-kívell, La memo
ria no nos dice nada, en muchos de los 
casos.

Uná tarjeta: de título, sin embargo, 
nos trae una sonrisa: esa película si 
que la recordamos, tan vividamente 
como es posible recordar de una pe
lícula que pasó entre tantas de sus 
días: -Doroty Phillips' en :«Una vez en 

■ la vida de cada mujer», dirección dé 
i Alian Hollubar. Pop éptopees, Doroty 
j Phillips 'éta. á nuesros ojos, una in

térprete dramática de decisivo valor 
y de irresistible encanto, y su espo- 

! so, Alian Hollubar, uno de los gran- 
| des directores cinematográficos. Hoy, 

Dorothy Phillips,, comentamos para 
nosotros mismos, asoma en dos o tres 

¡ películas sin que apenas la conceda
mos atención. (La culpa, quizá, no 
sea suya, sino de los señores produc
tores, que no la proporcionan una 
nueva oportunidad), En cuanto a 
Alian Hullubar, hace ya algunos años 
qué el film de su vida alcanzó el úl
timo «desvanecimiento fotográfico».

Los nombres de Bobby Burns y Jo- 
byna Ralston se repiten con frecuen
cia. Descubrimos numerosas fotogra
fías en que sus nombres aparecen uni
dos en una serie de comedias. Y por 
un momento nos ahoga la desilusión 
de enterarnos así que ya en 1915, Jo- 
byna Ralston era una mujercita, si 
biep la realización le que jamás nos 
ha interesado la ex-primera damita 
de Haro!d Lloyd nos devuelve el "es
piro. i -j

Luego, una carta dirigida a Nieho- 
lás Kessel nos recuerda que bajo es
tos cristales, ahora en pedazos, Kos- 
coe Arbuckle «Fatty», «Gordito» o 
«Tripitas», iniciara el período brillan
te de su carrera, con que dio al traste 
un escándalo nocturno. Aquí fué don
de «Fatty» fue «Fatty» y en conde 
produjera una docena de películas ca
da tres mese.s, todas con títulos co
mo estos: «Gordito Carnicero», «Gor
dito Ocupaaísimo». Con él, aquí >e 
vieron Francis Ford y Rogemary The- 
by filmando los truculentos episodios 
de una serie: El Misterio Silencio
so», cuyos carteles y anuncios encon
tramos aquí y allá.

¿En estos mismos «studios» fué 
donde Florence Reed hiciera «El Có-

W¡
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UN MATRIMONIO MODELO

MAinDOUGLAS
Mary Pickíord y Douglas Fairbanks 

son uno de los matrimonios mejor ave
nidos en Cinelandia y en muchas leguas 
a la redonda. La otra noche, visitando 
yo los estudios de Artistas Unidos, don
de se está filmando “El Gaucho", se ad
miraba alguien de que Fairbanks se to
mase la molestia de trabajar después 
de media noche para hacer unas esce
nas que hubieran podido hacerse a me
diodía. No lejos de alli, Mary Pickfotd 
:,e desvelaba por hacer unas escenas 
nocturnas de “Mi mejor muchacha".'

Por cierto que, para celebrar la ter
minación de su película, Máry Pickíord 
ha tenido una idea originalísima. Ha in
vitado a trece “mejores muchachas” de 
trece ciudades americanas a pasar en 
Hollywood trece días por cuenta de ella. 
El viaje lo han hecho, desde Chicago, 
en un vagón erpecial. T.a -selección de 
las muchachas fue hecha en un Concur
so en que fueron premiadas laá que ex
pusieron las razones más plausibles con 
que ellas pudieran justificar su deseo 
de venir a Hollywood.

lana L.asa|uana 

en Hollvwoorl
María Casajuana sigue haciendo pi

nitos en los estudios de la Fox. A más 
de eso, ya no suspira tanto como antes 
por la Rambla de las Flores; ya se va 
adaptando un poco a la vida de Holly
wood ; anda sin medias, como buena as
pirante a fiapper; ha comprado un gran 
automóvil; ha chocado con un poste; y 
hasta se ha lastimado un poquillo los 
labios, que valen un dineral, aunque no 
sepamos cómo saben sus besos.

Wmmmm
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ENSAYAN EN EL MUSIC-HALL DE OLLYWOOD

que se ensnven carsc y moverse. Esas instrucciones es- i
tarán de acuerdo con el libreto o no": | 

Entre las cosas que han pedido los ' quizás el director haya tenido una id«t | 
actores durante las discusiones relativas distinta de la deLautor al leer el ar'gu-, 
a la baja de sueldos, figura algo que no mentó que éste le diera. Al ver , a los
se comprende cómo no se ha exigido actores llevar a cabo las- instrutíóicrnes.
antes de ahora; que se ensaye una dadas, el director juzga si se fotogfáfia-
obra, por completo, antes de comenzar rá la escena así ó de álgúii otro mtído
a filmarla. Acaso sorprenda al lector completamente distinto. En muchos ca- 
esta demanda. Le costará trabajo creer sos la escena no $e parece en nada ni ;á
que no esté en práctica el ensayo gene- lo qué inventará el autor ni a lo que al
ral. Sin embargo, eso es lo que ocurre. principió ensayará-' el director. A vqcfes,
Y no puede dejar de ocurrir mientras se ese cambio sugiere otros en las .éscé- .
hagan las películas en la forma de bo- ñas ya fotografiadas—lq; cual implica ;
rrador que priva actualmente. Porque, nuevos gastos—y en las que hayan de i 
aunque se emplee como guía apárente fotografiarse después. En resumidas j 
un libreto en el que se supone que se i cuentas, la película final y la que se 
halla el esqueleto de la obra, una gran : proyectaba se parecen tanto como un i 
parte de la película es improvisada por i huevo a una castaña. He ahí una de las ' 
el director o por alguno de los rarísi- causas principales del despilfarro peli- i 
mds seres a quienes el director se digna culero. N en eso no tienen arte ni parte 
hacer caso. A veces, el dicho director los artistas,' quienes no hacen más que 
dispone que los actores ensayen una es- , obedecer instrucciones, y, si a mano 
cena. Comenzará diciéndoles lo que de- I viene, no tienen ni la menor idea del 
befi hacer y decir, y cómo deben colo- i argumento que están representando.

Arlette Marehal y Ginette Maddie. 
se encuentran en Francia, proceden
tes de Hollywood. Esta última no ha 
abandonado, todavía, la esperanza de 
trabajar en California.

Tourjansky termina en Hollywood 
«La Tempestad» con John Barrymore; 
en la distribución figuran, Vera Ve- 
ronina, George Fawcett. Louis Wol- 
heim, y el hijo del gran artista de ópe
ra, actualmente en el Liceo de Barce
lona, señor Chaliapine. «La Tempes
tad» es una producción de «Los Artis
tas Reunidos».

-------- ------ ---- ÍB
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FON STROHEIM
Erich yon Stroheim es una especie 

de elefante adolescente, un gigante bien 
nutrido, pulcro, perfectamente afeitado 
y que viste impecable. Sus dientes igua
les y blancos y sus enormes manazas, 
atraen a las mujeres. Su brutalidad las 
encanta, las facina.

Cuando desembarcó en América, no 
veía porvenir; ninguna carrera que pu
diera llamarse brillante se le ofrecía.

Podría casarse con la hija de un mul
timillonario, establecer un negocio, abrir 
un bar, o fundar una nueva religión, y 
entre todo lo mencionado optó por el 
cine.

Se apoderó de este formidable instru
mento y lo hizo trabajar a su antojo. 
Sus primeras películas dieron mucho 
que hablar; resonaron en América como 
cañonazos.

Von Stroheim ha hecho del aparato 
cinematográfico, un bisturí, que maneja 
con rara habilidad. Hunde con ensaña
miento este bisturí en la carne grasa y 
corta sin piedad hasta dejar al descu
bierto las entrañas del paciente. Hasta 
la fecha ningún cinematografista se ha
bía atrevido a ir tan lejos. El objetivo 
no había penetrado todavía tan profun
damente en las almas como hasta aho
ra ; no había registrado con una pre
cisión tan matemática, tan fiel y tan 
inexorablemente los pensamientos y has
ta las intenciones, buenas, perversas e 
informes del hombre. Nunca había al
canzado el cinematógrafo un realismo 
tan poderoso, tan veraz, un realismo 
que supera a la realidad, que la amplía 
y deforma a su sabor de manera curio
sa. No obstante, no debemos considerar 
a Stroheim como un cirujano impasible 
y concienzudo.

Stroheim ascarba, araña en las almas, 
rabiosamente, con frenesí, obedeciendo 
a un deseo que le mina, que le tortura, 
que le devora.

Bueno hasta la exageración, con su 
corpachón de gigante, que encierra un 
alma gigantesca también, nos hace el 
efecto de un Hércules prisionero en un 
mundo triste, convencional y falaz, del 
que quiere evadirse, después de haber 
visto todo, saber todo y comprender to
do. Obstinadamente, con la peculiar to
zudez nórdica, incansablemente y dolo- 
rosamente busca una salida, una solu
ción... ¡Todo en vano!

Las tinieblas lo envuelven, la solu
ción no se ve por ninguna parte, está 
lejos y a su alrededor gruñen y se agi
tan inmundas, asquerosas y gesticulan
tes criaturas; los hombres. Entonces, lo
co de dolor, coge sus herramientas y las 
pone en juego, las enfoca hacia todo lo 
que le rodea, sin piedad, ahogado por la 
miseria y la desesperación, con una es
pecie de complacencia, de lúgubre y atroz 
alegría. Y así de su cólera nace un mun
do bufón, horrible y contrahecho, como 
guiñolesco reflejo del mundo real en un 
espejo deformante.

Dostoiewky también debió sufrir 
enormemente al dar vida, realidad tan
gible, a los “Hermanos Karamazoff”.

El cine constituye para Stroheim un 
medio de expresión. Sabe encuadrar ma
gistralmente el drama interior, y su es
tilo es siempre maravilloso y limpio. La 
escena final de “Greed”, que considera
mos una obra maestra, lo acredita.

...La piara de comerciantes hipócri-

TRIPTICO 
DE “ASES“

tas, la de santurrones y mogigatos, aúlla 
y le enseña los dientes sin llegar a 
morderle. La potente y recia personali
dad de Erich, les molesta y les asusta; 
pero él no les hace caso, los desprecia.

Es muy difícil que estos pigmeos lo
gren vencer al Gigante.

JAMES CRUZE
James Cruze es “l’enfant terrible” de 

Hollywood.
Pletórico de juventud y salud, ávido, 

impetuoso, continuamente busca nuevas 
emociones y nuevas aventuras. Se le 
ha comparado a uno de esos prodigiosos 
malabaristas que .ante un público ab
sorto ejecutan los trabajos más raros 
e inverosímiles.

Pero Cruze, al ejecutar estos juegos 
de ilusionismo, lo hace para divertirse, 
por su propio placer, y hace que dancen 
vertiginosamente y hagan piruetas y ca
briolas, el aparato, los clowns, los intér
pretes... y de este modo se divierte lo
camente.

Sucesivamente nos ha sorprendido es
te muchacho con tina comedia fantástica 
y llena de emoción, un film “donde no 
pasa nada”, que es fiel reflejo de la ri
dicula y monótona vida de los pequeños 
burgueses, y otro film de “gran espec
táculo” con el concurso del ejército, la 
marina y la aviación.

Mañana “rodará” “La Divina Come
dia” o un novelón por entregas policía
co o un film sin escenario y sin intér
pretes. De él puede esperarse todo' por 
inverosímil que parezca.

Los productores le temen como a la 
peste, le maldicen... y le dan todos los 
millones que les reclama.

James Cruze es judío. Antes de ser 
cinematografista, fue jornalero, vaga
bundo, periodista, comerciante, etc. Su 
insaciable curiosidad hizo que se con
virtiera en un viajero ávido de conocer 
mundo, meterse por todos los ámbitos, 
tomar todas las carreras. Si su espíritu 
inquieto hubiera continuado “estudiando 
la vida”, hoy sería millonario o estaría 
preso. Tal es su complicada psicología 
que no admite términos medios. Feliz
mente cambia sus vastos y azarosos pro
yectos por un aparato cinematográfico.

Todas sus películas están saturadas de 
su encantadora fantasía, que discurre li
bremente, como las límpidas aguas de 
un murmurante arroyuelo y llevan un 
poco de alegría y otro poco d: olvido a 
sus tristes compatriotas...

Cruze es jovial, enormemente alegre, 
y en sus extravagancias acrobáticas, en 
sus trucos de prestidigitador, muchas 
veces, y aunque él lo quiera evitar, hay 
algo de amarga ironía, de la amargura 
del pueblo errante de Israel.

A Cruze le gusta divertirse y divertir 
a los otros. No obstante, muchas veces 
sufre, y entonces siente la imperiosa ne
cesidad de mezclar en sus farsas un po
co de hiel, un dejo de amargura. Mas 
esto no dura mucho; pronto se rehace, 
reprime su mueca de dolor, su rictus 
sombrío se desvanece, y se nos vuelve 
a mostrar jovial; se excusa, se distrae, 
y para olvidar inventa nuevos “trucos”, 
deliciosamente estrafalarios, pero be
llos.

América es un país triste. La fanta
sía constituye casi un crimen de lesa 
moral en el país del “Oncle Sam”, y 
Cruze es un genial fantasista, uno de 
los raros “cineastas” que no consideran 
su aparato como un instrumento de pro
paganda puritana. De un film insignifi
cante, hace un verdadero poema humo 
rístico, sencillamente encantador.

Aventurero, poeta y “cineasta”, son 
la mejor ejecutoria para que Cruze nos 
sea infinitamente simpático.

JAEN HERSIIOI-T
Jean Hersholt es danés. Su biografía 

puede compendiarse así:
Capítulo primero: la nieve, el mar, la 

selva, los skis, los cuentos del viejo 
Andersen.

Capítulo segundo: la escuela piro
técnica de Copenhague, el taller, las má
quinas, los números.

Capítulo tercero: América, los estu
dios.

Pocas películas de Hersholt hemos te
nido la fortuna de ver; recordamos, no 
obstante, “Rapaces”, y otra cuyo me
lodramático título es “El sacrificio de 

•un padre”, realizado por Sloman. El es
cenario, “la mise en scéne”, el decorado 
de este film, hacen recordar invencible
mente la pobre y pretenciosa tienda de 
un fotógrafo pueblerino.

Pero Hersholt hace el papel de padre 
tan admirablemente, que es imposible 
mirar esta película sin emocionarse, sin 
que las lágrimas acudan a los ojos. Ve
raz. emocionante, magníficamente hu
mano, Hersholt nos hace aceptar hasta 
con gusto, la parte inverosímil de la pe
lícula.

Hay en América un gran número de 
excelentes jóvenes “estrellas” y algunos 
grandes artistas de composición, aferra- 

^ dos, desgraciadamente a su “género” y 
i por lo tanto condenados a representar 
I siempre el mismo papel.

La pantalla americana esperaba su 
I Jannings, su gran trágico capaz de des- 
I empeñar los papeles más diametralmente 

opuestos y más diferentes, con la misma 
seguridad. Si Hersholt no se ha deci
dido todavía por desempeñar para siem
pre los papeles de padres nobles y sí los 
directores le dejan libertad de acción, 

/ creemos que esta laguna la salvará ma-

Igistralmente.
Comediante sensible e inteligente, trá- 

j gico poderoso, sin afectación, con una 
5 fuerza enorme de adaptación, es uno 

de los únicos llamados a proporcionar
nos hermosos y puros placeres.

i B. S.
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VIDAS TASADAS

El calvario de 
reluce es oro.

los uextrasa.-No todo lo que 
25 dólares por una vida

¡Hollywood! Santa y mágica pala
bra que compendia las aspiraciones de 
todos aquellos que sienten correr por 
sus venas sangre de artista; palabra 
falaz, engañosa, que ha truncado un 
enorme cúmulo de ilusiones almacena
das por todos los que, alucinados por 
el brillo del oro, como las mariposas 
por el de la luz, han acudido en tropel 
a buscar el metal redentor y se han 
visto defraudados, desilusionados, y 
lo que es peor, vencidos.

Hollywood puede decirse que es el 
punto del mundo más visitado por el 
emigrante-artista. Allí, como en otra 
ocasión expusimos, acuden gentes de 
todas las partes del mundo, ávidas de 
mostrar sus cualidades para la panta
lla, y como es lógico, algunos, muy po
cos, llegan a la cumbre de sus aspi
raciones, pero la mayoría se estre
llan y no pasan de desempeñar mo
destos papeles de comparsas o «ex
tras» como allí se les llama.

Estos son los parias de la cinemato
grafía. Su sueldo oscila entre seis o 
siete dólares por día de trabajo, pa
gados puntualmente después de fil
mada la escena o escenas donde inter
vienen.

Ganar seis dólares en Hollywood, es 
equivalente a ganar seis pesetas en 
España. Por lo tanto nos abstenemos 
de hacer comentarios, en lo que afecta 
a la parte monetaria tan exigua y 
tan mezquina. No obstante, nuestros 
lectores comprenderán que con ese 
suelo es imposible vivir con decoro, 
y menos en un lugar donde las cosas 
tienen un valor exageradísimo.

El Calvario de los «extras», sus in
fortunios y sus andanzas, llenarían 
páginas enteras. Omitimos esta parte 
tan dolorosa por no producir una mala 
impresión en nuestros lectores.

Baste decir que los hay que alternan 
sus trabajos cinematográficos con 
otros que se agencian en restaurants, 
cervecerías y aun en casas particula
res, como jardineros, ayudas de cá
mara, etc.

Hay otros más audaces, que no va
cilan en servir de «dobles» cuando una 
«estrella» que tiene que verificar al
gún ejercicio arriesgado, no se deci
de porque comprende que peligra su 
vida o por lo menos la integridad del 
físico.

Entonces, la Empresa, se apresura 
a poner en la puerta del estudio un 
cartelito anunciando que se necesita 
un «doble» estipulándole en concepto 
de honorarios 25 dólares. A estos «do
bles» «suicidas» se les llama «stunts».

Ser un buen «stunt» es tener un va
lor acreditado y haberse roto, por lo 
menos, un par de huesos. Cuando se 
habla de uno de estos seres, se acos
tumbra a decir en los estndios: «Fula
no es el «suicida» más grande de 
América. Ha sido víctima de tres ac

cidentes filmando tal o cual película» 
y con estas palabras queda hecha su 
biografía que dice más para las Em
presas que todas las recomendaciones.

Generalmente los «stunts» son varo
nes, pero eso no quiere decir que mo
nopolice el sexo masculino la profe
sión.

Uno de los «suicidas» que más han 
conseguido destacarse por sus arries
gadísimos ejercicios y por la natura
lidad con que los ejecuta, es el joven 
Buddy Masón. Este muchacho acepta 
siempre los trabajos que se le confían 
y que acostumbran a ser de ordago. 
Toma la vida como un episodio preli
minar de otra mejor, y por eso sien
te un desprecio tan profundo por ella. 
Hasta en su caja de aseo y «maquilla
je» puede leerse el rótulo de un humo
rismo macabro, que reza así: «El sui
cida, Buddy Masón. «Stunt».

Es un hombre singular, extraordi
nario, dotado de una fuerza de volun
tad sin límites y con un sistema ner
vioso dominado en absoluto por su 
voluntad. Si alguna vez vais por Ho
llywood y preguntáis por él, os dará 
razón todo el mundo. Es un ser admi
rado,;' y ser admirado en aquella repú
blica del arte mudo es ser «algo». No 
obstante, sus honorarios no exceden 
en mucho a los de los otros «stuts».

Saltan de un caballo a un tren a 
80 quilómetros por hora;] pasar de un 
aeroplano a otro en pleno vuelo; ti
rarse de un globo a una altura de 
25 metros al mar;; dar un salto for
midable desde una roca a un remanso 
de un río... esto es corriente en él, es 
su trabajo y lo ejecuta sin inmutarse 
y sin alharacas.

En cierta ocasión, al interviuvarlo 
(porque ha tenido el honor de la in
terviú) un chico de la Prensa y pre
guntarle cuál era el mejor «stut» de 
todos los que había, contestó sin vaci
lar: «El mejor «stunt» es el que sien
do más diestro, ha estado más veces 
en el Hospital».

Y al decir esto, lo hacía con una 
sonrisita burlona y persuadido de que 
el mejor era él; ha estado catorce ve
ces en diferentes clínicas y hospita
les, de las cuales, nueve, por causas 
graves.

Otro «stunt» formidable ha sido el 
aviador Dick Grace, el que cansado de 
volar y hacer acrobacias en el aire 
y simular una serie de caídas violen-

JSt

tas, se descubrió que en una de éstas 
tenía el cuello roto; este descubri
miento se hizo después de posar, re
petidas veces, para la Prensa gráfica.

Al. Wilson es un niño travieso e in
quieto que no ha conocido jamás lo 
que es miedo. Para él no existe esta 
palabra en el diccionario. Ha sido «re
cordman» de la copa Ford en automó
vil y ha batido también varios re
cords en su moto. Actualmente, y a 
consecuencia de una catástrofe simu
lada de automóvil, que fué real, ha 
dado con sus huesos en el Hospital. Ha 
acreditado su clase de «stunt»,

Otros «stunts» son los conocidos con 
el nombre de Brown y Penkinds. Estos 
trabajan, por lo general, conjunta
mente. Sus trabajos son de los que de
jan absorto y producen sudor frío. Re
cuerdo que una de sus hazañas consis
tía en hacer un transbordo de un ae
roplano en plena marcha a un globo 
esférico; quedaban en la parte supe
rior, y después, por las cuerdas que 
protegen su envoltura, descendían 
hasta la barquilla, y, una vez en és
ta, y como simularan una pelea, se 
arrojaban al espacio provistos de un 
paracaídas Como se verá, la escena es 
de las que ponen los pelos de punta.

Penkins tiene un hermano menor 
que por largo tiempo se ha empeñado 
en seguir lo que él creía que era tra
dicional en su familia. Ha querido ser 
«suicida» y... francamente, no sirve. 
Sus nervios no están en consonancia, 
no van acordes con su enorme volun
tad; y su hermano Perkins, se ha vis
to obligado a meteiTo en sus labores 
de sastrería que había dejado abando
nadas.

Otro coloso es Clarence Brown, el 
funámbulo de las alturas. Este hom
bre no conoce el vértigo; no sabe lo 

! que es una excitación nerviosa. Por 
i eso con su bicicleta, se pasea por las 

repisas de los enormes rascacielos neo- 
yorkinos, con la misma tranquili
dad que pudiera hacerlo por el pa
seo más llano y acondicionado de New 
York, y conste que un pequeño «tic» 
nervioso, una ligera indisposición, po
drían poner en juego su más preciado 
tesoro ¡La Vida!

Tom Mix es uno de los artistas que 
no necesitan «suicida asalariado»; se 
sobra y se basta él.

Ya son notorios su horripilantes 
ejercicios y sus cabriolés con su ca
ballo favorito. Su valor, por otra par
te, le deja a cubierto de lo que pu
dieran pensar de él los maledicientes.

Se podrían contar a millares los 
hombres de corazón a los que les im
porta un ardite la vida. Sería una re
lación larga, monótona y pesada. Por 
eso hemos creído oportuno dar los 
nombres de los que «privan» a los 
ases de Hollywood, que equivale a de
cir de los ases mundiales.
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Mujer apache1 John Gilhert
Fué una verdadera lástima que Lya 

de Putty, la bailarina de las piernas 
maravillosas, no se quedara en Améli
ca, donde hubiera acabado por con
quistar entre la opinión de los ame
ricanos una gran notoriedad y hasta 
es posible que la hubieran nombra
do reina por todos los ámbitos del 
dilatado país del tío Sam.

No se crea que hablamos en bro
ma al tratar este punto.

Todo el mundo conoce la labor de 
esta linda artista húngara en Améri
ca, donde no fué utilizada por las 
Empresas más que para desempeñar 
papeles antipáticos, papeles de mujer 
fatal, apache, que no le han sido de 
gran utilidad para el desarrollo de su 
talento y dotes artísticas.

Sin duda, Lya de Putti, con su fina 
percepción, se percató muy pronto, 
según ha declarado a unos amigos 
alemanes, que el derrotero que seguía 
no era el más conveniente a sus ap
titudes, y pronto empezó a sentir 
ciertas inquietudes en ios Estados 
Unidos, sobre todo después de la pro
yección de algunas películas, en las 
que desempeñaba alguno de los men
cionados papeles.

El entusiasmo que despertaba en
tre los malhechores de ambos sexos 
se traducía en una nutrida correspon
dencia que le dirigían de todos los 
puntos del país, hasta de las cárceles 
y presidios, felicitándola.

Lya no quiere publicar estas cartas, 
que son muy curiosas, pero nos ha 
manifestado que en casi todas la in
vitan a visitar los tugurios frecuenta
dos por el hampa, donde no entran 
las personas decentes, sin exponer al
go; pero que a ella le concedían este 
favor excepcional, únicamente aten
diendo a los papeles desempeñados 
en ciertos ñlms.

Y, ¡cosa singular! La mayor par
te de ios comunicantes de Lya de Put
ti no querían resignarse a creer que 
la artista no fuera realmente una 
“apache” cansada ya de conocer el 
delito y la vida de presidio.

¡No se puede ser mujer fatal im
punemente 1

quiere ser espa
dachín'< i

Este coloso de la cinematografía, 
creía, hasta hace poco tiempo, que era 
uno de los ases del florete en Holly
wood y lo que se llama un buen tira
dor por donde quiera que fuese; pero 
al «rodar» la película «Bardelys el 
Magnífico» que acaba de ser editada 
por la Metro-Goldwyn, se apercibió de 
que sus conocimientos como esgrimis
ta, dejaban bastante que desear, no 
obstante frecuentar asiduamente las 
principales salas de armas.

Su «metteur» King Vidor, estaba 
muy contento de las proezas llevadas 
a cabo por su intérprete; pero un día 
John oyó que alguien decía: «Gilbert 
como espadachín, no sirve ni para 
descalzar a Douglas; no creo que sea 
capaz de hacer olvidar el «D'Artag- 
nan de «Los Tres Mosqueteros».

Esta reflexión picó el amor propio 
del artista y decidió «in mentís» hacer 
lo necesario para no ser inferior en 
habilidad a Douglas, no por envidia, 
ni celos profesionales, sino para evi
tar que sus compatriotas, cuya psico
logía conoce maravillosamente, pu
dieran ponerlo en un plano inferior al 
de aquel artista, al juzgar la labor de 
ambos.

Y pensado y hecho. Se fué a ver al 
profesor Emile, conocidísimo en Ho
llywood por haber sido maestro de ca
si todas las estrellas masculinas, y le 
anunció su intención. Quería ser su 
discípulo. Y lo fué. Fué el discípulo 
predilecto. Emil y Gilbert habían na
cido para compenetrarse, para enten
derse, hasta el punto de que al poco 
tiempo no podía distinguirse al pro
fesor del discípulo. Gilbert quedó de 
hecho convertido en el espadachín 
más grande, en una figura de la es
grima, digna de figurar en cualquier 
torneo internacional.

Nos olvidábamos consignar que Emi
le es uno de los profesores mejor repu
tados de los Estados Unidos. De este 
profesor dijo en una ocasión Adolphe 
Menjou: «El día que quiera matar en 
duelo a alguien, iría a buscar la rece-

Visita imprevista
Mary Pickford. había recibido en 

diferentes ocasiones cartas conmove
doras de una jovencita enferma, en 
las que la ponía al corriente del pro
ceso de su enfermedad y le repetía 
que sentía por ella el afecto más pro
fundo.

Como los artistas tienen tantas pre
ocupaciones que les hacen imposible 
contestar toda la correspondencia que 
reciben de sus admiradores, Mary le 
respondía enviándole fotografías con 
tiernas dedicatorias.

No obstante, Mary conservaba el re
cuerdo de esa jovencita, y, buena co
mo es, se reprochaba continuamente 
no haber intentado saber por lo me
nos si los padres de la chiquilla no 
necesitarían de su intervención pecu
niaria para atender debidamente a su 
curación.

Un día encontróse de viaje muy 
cerca del pueblo donde residía la jo
ven en cuestión, por lo que decidió 
detenerse y presentarse de improviso 
en su casa.

Los padres, modestos obreros, que
daron absortos ante esta inesperada 
visita, y, como puede suponerse, la 
muchachita, loca de gozo, se arrojó 
al cuello de Mary, abrazándole cosn 
emoción, mientras declaraba corf 
exaltación:

jEstaba segura que vendría usted. 
¡La quiero tanto!

Mary le dejó muchos regalos en la 
alcoba y después de su partida, imo 
de los mejores médicos del pueblo ¡Se 
presentó a sus padres para manifes
tarles que en adelante visitaría re
gularmente a la enferma, dándole 
asistencia completamente gratuita.

Este rasgo de Mary Pickford dice 
más, es más elocuente, que todo cuan
to se escriba acerca de la gentil “ve
dette”.

ta a casa de Emile». Esto es más elo
cuente que todo lo que pudiéramos de
cir acerca de la ciencia de este pro
fesor en el difícil arte de esgrimir.

Por lo tanto, nos abstenemos de ha
cer comentarios al tratar del alumno, 
si como las crónicas dicen, es tan 
aventajado como el profesor.

No queremos pasar adelante sin 
mentar a Douglas. Su trabajo es har
to conocido del público, y tememos 
que cuanto pudiéramos decir de este 
coloso de la pantalla, resultara pálido. 
Recordaremos, no obstante, su «Ro
bín Hood» con sus ^roezas acrobáti
cas que lo sitúan en primera catego
ría de «estrella» y «stunt» todo en una 
pieza.

Lo mismo sucedía con Polo y Pearl 
White cuyas interesantes, novelas de 
aventuras obligaban al buen públi
co a personarse en los salones en día 
de estreno, como si se tratara de un 
rito sagrado.

Todo nuestro público conoce el tra
bajo de Ralph Forbes, llamado «Cabe
za de acero», por ser un artista que no 
se inmuta cuando en una escena vio
lenta le rompen en mil pedazos una

of 98».
Y para terminar, diremos que el 

«stunt» de «Ben-Hur», antes de llegar 
a obtener un éxito en el vuelvo de la 
cuádriga por él guiada y cuyos ejes 
estaban aserrados de antemano, preci
samente, matemáticamente, para caer 
en el sitio indicado, ha sufrido una se
rie de caídas «preliminares», antes de 
acertar, capaces de volver loco al 
hombre más cuerdo y de cerebro me
jor organizado del mundo... pero se 
ha salido con su idea; y esa escena de 
«Ben-Hur» es una escena cumbre, una 
scena imborrable, por lo grande, pre
cisamente de su ejecución.

No queremos omitir una anécdota

arrojaba desde un aeroplano a un río 
de la Florida; río habitado por lam
preas y aligátores de todas clases.

Se buscó un «stunt» y se le advirtió 
del peligro que corría, al mismo tiem
po que se le daban instrucciones pa
ra el mejor desempeño de su papel, y 
cuando los directores creían que el 
«suicida» (y conste que aquí cuadra 
la palabra) no aceptaría, contestó re
posadamente:

«Lleven botiquín, porque me parece 
que hará falta; ahora bien, yo les ase
guro que desde hoy «me acredito» co
mo «stunt».

BENJAMIN DE ARAGON
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silla sobre su cabeza,; y el de Harry que se cuenta en todos ios estudios de 
Carey «El Hombre Antorcha» que de- Hollywood de un valiente «stunt». 
sempeña un papel de antorcha humana Tenía que filmarse una escena, en
en la moderna producción «The Trail Tue un0 de l°s protagonistas se
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