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NUESTR 0 SALUDO

Salimos a la palestra, ansiosos de defender

nuestro ideal con todas nuestras jóvenes ener

gías. Y queremos que nuestras primeras pala

bras, sean un cordialísimo saludo a toda la

Prensa, que, siguiendo su noble tradición, nos

dispensó tan cariflosa acogida en cuantas oca

siones nos dirigimos a élla. Nuestro agradeci
miento y el sincero ofrecimiento de nuestras

actividades en cuanto puedan serles

IN~InrnIrn



ACCIÓN CULTURAL

COSTA
PRECURSOR DEL CINEMA EDUCATIVO

AA

E las palabras que el gran
polígrafo hispano pronun
ció en el primer Congreso
Pedagógico celebrado en

España en 1882, deducirá
el lector la razón que nos

asiste para considerarlo como el pre
cursor del Cinema Educativo al que
desde largo tiempo venimos dedican
do nuestras actividades.

La mente esclarecida del "León de
Graus" consideraba la intuícíón,como
el medio, el método—digámoslo pues
coincidimos en absoluto con él —por
excelencía, para llegar con seguridad
de buen éxito a las inteligencias in
fantíles.

Museos escolares, lecciones de co

sas, viajes, excursiones, toda la gama
en fin de elementos que pudieran
fomentar la enseñanza por el método
intuitivo, eran preconizados por
Costa uniendo al suyo el criterío de
todos los altos valores pedagógicos.
desde tos clásicos hasta los que aún
llevan sus luces a los que abrazaron
la noble misión de enseñar.

Pero la labor a realizar para la efi
caz aplicación del método es tan ár
dua.... Cuesta tanto la formacíón de
un museo aceptable y de aplicación
práctíca...

Ahora bien; el progreso en su rá
pido avance nos trajo el Cinema y
pon él, sin género de dudas, la mayor
revolucíón en lo que a medíos de en

sefianza se refiere, abríéndole hori
zontes ínsospechados.

El mapa con sus erróneas perspec
tivas que falsean los perfiles, desapa
rece, para mostrar en la pantalla la
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forma real de cada país. El carísimo
museo de Historia Natural, cede el
paso a la representacíón efectiva de
la fauna y la flora en su propio ele
mento, en plena actividad de sus fun
ciones vitales. El movimiento dema
siado rápído lo descompone hasta
ponerlo al alcance de nuestra retina.
Procede a la inversa con el demasia
do lento, con el mismo objeto. Y así
nos permite ver todo el proceso del
estallido de una pompa de jabón, las
fases de la germinación y crecimiento
de un tallo de trigo....

Toda la teoría que el maestro había
de inculcar con su inagotable pa
cíencía en las poco fijas imaginacio
nes juveniles, se hace cosa sencilla
infinitamente más práctica, con el Ci
nema, que por sí, tiene la vírtud de
mantener despierta su curiosidad y
atencíón.

Pero no se detiene aquí ,su campo
de acción. El labrador que desconoce
los modernos medíos de cultivo que
podrían subvenir mejor sus necesida
des, tíene en el Cinema el más eficaz
medio de conocerlos.

El médíco rural, podrá observar en

su propia casa el nuevo procedimien
to que los más eminentes doctores
del mundo emplearon para la inter
vención de cualquier proceso patoló
gíco. El fabricante de vinos, aceítes,
el avicultor, etc., todo cuanto la Tec
nología industrial avanzó, lo pone el
Cinema ante él, con la concisa cla
rídad que le caracteriza.

He aquí la razón de que pongamos
el recuerdo del insigne COSTA al
frente de nuestra idea. Aquella men
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talídad privilegiada, estimaba—repe
tímos — la intuición como base del
proceso educatívo. ¿Qué hubiera di

cho del Cinema aplicado al método
que con tanto caririo defendia? Lás
tima que la parca segara su vida an

tes que cono

ciera los mo

dernísimos y
prácticos
aparatos ac

tuales y no

pudiera plas
mar sus ex

celencias con

su ciclópea
inteligencia.

Los países
que van a la
cabeza de la
civilizacíón
entre ellos los
Estados Uni

dos, Francia,
Inglaterra,
Alemania, la

popular R u -

sia, cuyo es

fuerzo inten
tado por su

Estado nue

vo, marcha
por resplan
decientes ca

minos para
aprovecharse
de un Arte
excelso con

vencido de su

primacia co

mo medío de

divulgación
de la cultura de las
ran el Cinema, com

tíble.
Nuestra patría en su potente resur

gír, no puede queda rse atrás y el Go
bierno Provisional de la República
Espariola. ha indícado en reciente
manífiesto, el interés que el problema

«Decir método intuitivo, vale tanto como método a:secas,
pues no hay otro que él; los demás son falsificaciones

que usurpan contra toda razón el nombre de método.»

Del discurso de Costa, en el Congreso
Kdagógico celebrado en Madrid en 1882

masas - conside
o axioma indiscu
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cultural que es problema esencial
mente español le merece, señalando
muy especialmente la valiosa ayuda
con que cuenta, al emplear el pode
roso auxiliar que es el Cinema para
la difusión de la cultura.

Ya elementos
oficiales co

mo el Comíté
de Cinema E

ducativo, Em

presas cine

matográ ficas
como la «Sa
ge» y «Saga
rra» en Ma
drid, con sus

secciones in

fantiles, «Ci
n&s» en Bar
celona con su

sección cultu
ral y otras
muchas enti
dades indus

triales, h a n

demostra de
ínteresarso

por el proble
ma.

Consecuen
cia de este in

terés, fué la
creación, con

destino a las
escuelas, de
los aparatos
de paso de 16
mms. conoci
dos ya por
muchos serio
res Catedrá

ticos y maestros, tan sencíllos en su

manejo, que los propíos escolares
pueden intervenir en las pr

Existen, por otra parte,
dad de «films» ininflam
paso que podríamos llar
además con el emple
dísposítivos que a poc;



nen la reducción—permíten disponer
de toda la producción cínematográfica
de paso universal y llegar a la crea

ción de las tan necesarias «Cinema
tecas», cuya misión es la de llevar a

cabo circuitos de divulgación, inter
cambio escolar, etc., etc.

En resumen: hemos estudiado a

fondo el problema en todas sus face
tas. Entre todas hemos adquirido el
convenchniento de la imperiosa nece

sidad, la capital ímportancia que para
la eficacia de la labor que nos propo
nemos, tiene la creacíón de un órgano
que cristalice todas las tentatívas an

tes díchas y sea medío eficaz de vul

garización del Cinema Educativo y
reflejo de las práctícas campañas de
proyecciones conferencías, cursos téc
nico-artísticos al servicio de maestros

y de cuantos se interesan por la en

serianza y la cultura etc., etc., que
forman parte niuy principal de nues

tros proyectos.
Hacíendo nuestro programa de

cuanto en líneas generales Ilevamos
expuesto sale a la juz ACCIÓN CUL
TURAL CINEGRAFICA dispuesta a

hacer efectívo el ídearío que nos he
mos trazado.

Lo mismo que en París fuímos de
los primeros en propugnar la especia
lización del Cinema y la creacíón de

repertorio clásico del mismo, fundan
do un Salón al efecto, que conquistó
ínnúmero de lauros de cuantos en el
mundo íntelectual se desenvolvían, así
crezmos que A. C. C. por sus nobles,
humanitaríos y patrióticos fines ha de
triunfar en su empresa, triunfo que es

peramos confiados, por creer mere

cerlo en honor a las altas míras que
perseguímos.

Tenemos además la creencía de
que ya han desaparecido los tiempos
en que, con razón, podía el gran Costa
lamentarse de la falta de vitalidad e

impulso gobernante del pueblo espa
riol pues bien patentes están los he
chos que confirman nuestra esperanza
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en el sobresalíente despertar de nues
tra querida España.

No dudamos del entusiasmo con

que la élite cultural, tan numerosa

afortunadamente, ha de acoger este
ídeario y por otra parte no es nece

sario indicar que el desarrollo de
nuestro programa necesitará una

ayuda material que se plasma en la
suscripción a la Revista. Esta dará
derecho a la asistencia e intervención
en cuantos cursos técnicos-artísticos,
conferencias, concursos, sesiones es

peciales, etc., etc., organicemos.
Para aquellos a quíenes su amor

a la cultura en este aspecto y sus

disponibilidades, les dicte mayores
deseos de proteccíón, hemos hallado
la suscripción Protectora. Consiste
en el abono de Cuatro suscripciones
simples, entendíéndose que tres de
ellas se distribuirán en los centros

que indique. De esta manera, sobre
nuestra gratitud por lo que directa
mente nos favorece, tendrá la satisfac
ción de colaborar directamente a la
idea, ya que los Centros receptores
de la Revista adquieren los mismos
derechos que los suscriptores.

El importe de la suscripción sim
ple es de DOCE pesetas anuales o

SEIS semestrales. EI de la Protectora,
CUARENTA y OCHO o VEINTE y
CUATRO, por análogo tiempo.

Agradeceremos a todos los sím
patízantes, nos envien su nombre

y dírección a Plaza de
Canalejas, 6, Madrid, indicando la
clase de suscripción que desea y de
ser la protectora, Centros a los que
han-cle enviarse los ejemplares.

También solícitamos la ayuda es

piritual de los que, por su profesíón o

afinidad en las Letras y el Cine, quie
ran aconsejarnos y serán publícadas
en la Revista cuantas sugestiones
creamos interesantes y benefíciosas al
más fecundo desarrollo de nuestro
ideal.
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NUESTRA ENCUESTA
La expresion mas palmaria del estado de opinión que para nuestra idea habian de tener

cuantas fíguras se destacan en nuestro acervo intelectual, entendimos era la consulta personal.
Así, dirigimos a todos la petición de unas lineas que condensaran la prelación que, a su

juicio. pudiera tener el Cinema en el orden de inculcación de la cultura.
He aquí las primeras contestaciones recibidas lamentando muchísimo que nuestro primer

número hubiera ya entrado en máquina antes de recibir otras varias, cuyas excelencias daremos
a nuestros lectores en el número próximo.

El Cuestionario enviado, contenía los siguientes puntos.
- Vd. partidario del Cine Educatívo y Cultural?

2.°---LConoce Vd la atención .que actualmente se concede a este problema enotros paises, prin
cipalmente en Alemania. Francia. Italia y Rusia?

3.°—¿Cree Vd. ha de ser beneficiosa para nosotros los españoles la labor educativa por medio
del cinematógrafo, a que hace referencia el folleto adjunto?

Vd. con nosotros en opinar que-

tiene excepcional importancia para España.
tan desfigurada a veces en el extranjero dar a

conocer todos sus valores artísticos e históri
cos así como su progreso y espiritualidad por
medio de este elemento insuperable de difu
sión que es la Cinematografía.

D. Nicolau d'Olwer
Si.

2."----Si.
Evidentemente.

4."—Depencle de los elementos eon que
se haga y del acierto en la utili
zación de este excelente medio
de proi)aganda.

D. Rafael Altamira
1.0--- Sih duda alguna.

y veo en ello una prueha de que
110 me equivoco en aquella opinión.

3."—Evidentement_, si se ordena hien

esa labor y se eseogen con gran
euidado pedagógico los asuntos.

4."—Si. y de ello me he oeupado mas

de una vez en mis relaciones con

las Asociaciones hispanistas de va

rios países europeos y americanos.
a las que hasta ahora se les ha

prestado escasa ateneión y casi

ningun auxilio en Éspar)a.



D. Godoíredo Escribano

I .°--Desde luego.
2." En efeelo. En to (los ellos,

interviene el F,stado en más
o menos eseala.

3.".—Entendiéndolo así, lo he pre
eonizado eon freeuenela

desde la Catedra.

Sí. Siempre que se liaga
sobre la base de una eseru

pulosa seleeción de asuntos,

que evite las "espaftoladas"
y otros absurdos en boga.

•
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D. Rarnón Franco

Algo; Y es extrario que en
nuestra patria no se haya
oeupado nadie del asunto.

:l." Nineho.

4." Ilesde luego: Y si alguna vez

tuera Inejor oeasión, esta

es la actual.

•
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D. M. de .Agnatín Tolosa

Creo es absolutamente necc

sario.
2."--Están subvencionadas oficial

mente.
3." —Indiscutiblemente, y en Es

paña, donde por desgracia
existen aún muchos analfa
betos, es impresci n d bl
para la educación.

4.°—E1 turismo para su propa
ganda, las Ciencias, las 13c
llas Artes, la Medicina, la

Sanidad, la Urbanización, la

Higiéne, deben escoger este
medio único, que ,entra

por los ojo3p y lo que sc ve

no se olvida

•

»¥.
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D. Francisco Carrillo

1." Si.

Si. Lo estiman como primor
dial para la cultura.

Sin la menor duda.

Sería el medi() por excelencia

para la más eflcaz propa

ganda de nuestra menta

Hdad.

•
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CREAD CINEMATECAS!

Ciertamente puede parecer extrafto que la carencia de películas cultu
rales e instructivas que comienza a sentirse. no haya indueido mas que a

eiertos Estados, y aún en estos pareialmente. a crear colecciones de esta
elase de películas.

Es necesario suplir esta falta y disponer de bandas de esta Indole para
satisfacer todos los pedidos, tauto si se trata de eintas destinadas a ser pro
yeetadas públicamente, tomo si se destinan a personas dedicadas a estudios
de Pedagogía, Psicología. Historia, etc. La breve existencia v fácil desapa
rición de las películas actuales hace necesaria la formación de colecciones
—verdaderos archivos eientíficos— a modo de reservas documentales para
para la instrucción de los pueblos.

¡Cuántas cintas antiguas—aun hoy que la antiguedad es relativa—vería
mos con gusto!

¡Cuántas. aún ya conocidas, volveríamos a ver con gran interés!
Pero desgraciadatnente. eso es bastante difícil en la actualidad. No es

sencillo encontrar películas que se tiraron o se destruveron o quedaron
inservibles después de ser explotadas aun como material de clesecho.

Y este mal se recrudeee en lo referente a los films edueativos e instruc
tivos propiamente dichos.

Los pocos intentos que en los albores del cinema se hieieron en este

aspecto. desaparecieron ante la nula demanda de los mismos.
Bien es verdad que su exeesivo coste. para el núcleo redueido enton

ces—de interesados en verlos era (•ortapisa para su desarrollo pues este

núcleo, sobre su eseaso número, no euenta con grandes medios económicos.
Ni las Escuelas,ni los demás Centros de educación popular se eneuentran

en condiciones de afrontar de una manera general los gastos que requiere
el uso continuado de estas películas. Sin duda alguna se siente en todas las
Escuelas y Centros culturales, viva necesidad de ellas y que es urgente
atender esta necesidad, lo demuestran las memorias de euantos congresos
se celebran en pro de la cultura. Pero lo que falta es la capacidad de com

pra del material necesario.
Precisa poner urgente remedio al problema.
La buena voluntad de particulares y empresas privadas, con la protee

ción estatal, podría ser la base para resolverlo. ¡Cuan interesante no sería

poseer las primeras películas y seguir a través de éllas las fases del desen
volvimiento de la cinematografía!

¡Cuanto se lamentará más tarde no haber conservado, va que no los
negativos, por lo menos copias positivas de eentenares de grandes pelícu
las artísticas o de dibujos animados!

;Qué reproches nos dirigirán las generaciones futuras a nosotros, testí
gos del nacimiento del cinema y que no hemos pensado en transmitirles la
documentación einegráfica de grandes aconteeimientos: visiones de guerra.
grandes catástrofes, proezas deportivas, películas doctunentanclo investiga
ciones en los distintos dominios de la Ciencia!

Por todo eso velarán los archivos einegráfivos históricos.
;;Cread cinernatecas!!

8
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Su fracaso en Alemania. - Francia no la ha intentado siquiera.
El instituto L. U. C. E. de Italia. - El caso de Rusia. - Los

Estados Unidos.

Existe en España un Comité Na

cional de Cine educativo.

Vaya en primer término nuestro

convençimiento de que dicho Comi
té fundado por cualquier gobierno
del régimen pasado, es una de las

tantas utopías a que nos tenían acos

tumbrados Una tramoya complica
dísima. Unos cuantos cargos que

daban pretexto para usar de vez en

cuando el sombrero de copa. Acep
tables gratificaciones personales e

intransferibles y un magnífico des

conocimiento de cuanto se relaciona
con el Cine educativo.

Por otra parte, el Comité de refe
rencia, carece—fuera de lo dicho
de consignación decorosa que le

permita actuar con eficiencia y sus

prerrogativas son tan limitadas, que
reducen a un organismo puramente
decorativo.

Una de las primeras orientaciones
de este conglomerado del régimen
caído, era la de convertir al Estado
en productor de películas.

;Gran error! Al menos por ahora

9

estimamos esa orientación como

una aventura de la que no sacaría

en limpio otra cosa que la pérdida
de una respetable cantidad en pe
setas y, lo que es más grave, un

tiempo precioso.
Aun recordamos, respecto al

asunto, el regocijo con que cierta

persona se jactaba de haber conse

guido colocar al Estado unos kiló
metros de película a un precio supe
rior del doble del normal.

La experiencia de otros Estados,
nos demuestra palpablemente los
inconvenientes de esta empresa.

En Alemania, pese a su potente
sentido de la organización y fuerza

industrial, nunca pretendió el Esta
do convertirse en productor de pelí
culas ni culturales ni espectaculares.
Solo protegió a varias compafíías,
con miras o su propaganda política,
las que fracasaron por su mala ad
ministración. Desde entonces, al

gunas importantes entidades cine

gráficas, universalmente conocidas,
crearon una sección especial de pe
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lículas culturales dentro de su pro
ducción comercial dirigida por emi
nentes hombres de ciencia, que ase

soran a los técnicos de la industria.

Lógica consecuencia de esto es la

producción de los magníficos films

que nos es dado admirar a menudo
en nuestras pantallas y en las cuales

podrían inspirarse nuestros profe
sionales, debidamente aconsejados
por profesores designados al efecto

y de que, afortunadamente, no es

tamos escasos.

El Gobierno francés, protege mo

ralmente algunas entidades de ori

gen particular orientadas a la pro
ducción pedagógica. Nada mds.

En Italia fué precisamente el Di
rector de la Revista Internacional
de Cine Educativo, D. Luciano de
Feo el primero que con algunos
amigos y muy escaso capital, fundó
una Sociedad anónima que solo por
la tenaz vóluntad de sus fundadores

logró dar impulso al Cine cultural y
educativo. Mucho después se trans

formó en el Instituto Nacional
L. U. C. E. que protegió el Gobier
no para hacerlo escabel de su pro

paganda política.
Cuanto a Rusia, huelga dar razo

nes. El Estado soviético compre
diendo el alcance de su propagan
da por el Cine, lo empleó intensa
mente. A su sistema excepcional
cábele el honor de la excepción .

En los Estados Unidos, hay com

pañías comerciales de tanto capital
que no quieren protecciones, antes

bien pretenden proteger y con tal

protección imponer al mundo su cri
terio cultural.

10
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Obsérvese que en todos los países
que citamos, las empresas producto
ras y, en general, las industrias de
rivadas del Cinema, están a una al
tura tan superior a la nuestra que al
colaborar con el Estado lo hicieron
en una forma que al propio Estado
no le costaba el menor dispendio;
todo lo contrario.

Por lo que a España se refiere, el
estado actual de su industria cinema

tográfica es tan precario que sus ac

tividades se reducen a ser alquilado
ra o editora de las cintas que recibe
de otros países

Los pocos intentos que algunos
independientes con su propio es

fuerzo y a costa de grandes sacrifi
cios económicos lograron realizar,
no son razón suficiente para que
el Gobierno piense organizar sobre
ellos su producción estatal.

De sobra sabido es que el Estado
no es impresor ni productor de las
obras de texto y medios de enseñan

za en general. El Consejo de lnstruc
ción pública—su cuerpo consultivo

—propone las de cará.cter particular
que han de adoptarse en los Centros
de él dependientes o declara de uti
lidad pública las que sin ser pura
mente didácticas colaboran a este

cometido en alto grado .

Por la misma razón, no debe cons

truir por sí los grandes Estudios que
son necesarios para pon erse en

condiciones aceptables de produc
ción arrostrando los peligros de
todo orden ingerentes a ella.

Esto debe ser de la competencia
de la industria privada, protegida
por él, reducida su actuación a dic

L.
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tar las normas por las que deben

regirse los productores al editar es

tas películas y a censurarlas, decla

rá.ndolas también de utilidad públi
ca lo mismo que hace con los

libros y resto de material escolar.
Estas líneas creemos llevarán al

convencimiento de todos el erróneo

criterio que es, hacer al Estado pro
ductor de cine. Ahora bien; no que

remos decir con ello que el Estado
debe inhibirse de la cuestión . Por el

contrario, creemos que el floreci

miento de toda industria depende
la tutela del Estado que ha ser siem

pre consejero, guía y guarda de

cuantas adtividades se desarrollaron
en su pueblo. Tanto más en el Cine

ma, que por su eficacia en todos los

sectores culturales puede en cual

quier momento servirle de insusti

tuble ayuda.
¡Que no produzca el Estado! Pero

que defienda la producción privada.

José Miguel DURÁN

(Del Congreso Hispano-Americano
de Cinematografia)

(Sección de Cine Educativo)

En el número pr,3xinio:

Proyecto de Creación del Instituto Español de

Cinema Educatívo

por José Miguel DURÁN

11
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ARACNIDOS
(Guión de una película de la 'vida de estos insectos)

ESCENA I

El nido o capullo de la «epeira), plano general.
ESCENA II

Primer plano para detallar su forma de bolsa y el espeso tejido urdido
por la arafia.

ESCENA III

Vista del interior del capullo donde la arafia pone los huevos dentro de
un segundo capullo espeso de copo de hilo de seda.

ESCENA IV

Detalle de la tapadera del nibo (opérculo) que le resguarda de los rigo
res del invierno.

ESCENA V

Primavera Nacimiento de las arañas que van desarrollándose sin salir
al exterior.

ESCENA VI

Tres meses después. El nido se abre con ímpetu como empujado por
un resorte interior.

ESCENA VII

Las pequefías «epeiras, se diseminan rápidamente.
ESCENA VIII

Algunas se desprenden por medio de hilos que empuja el viento.

ESCENA IX

Plano de la red de la cepeira» de gran belleza geométrica.
ESCENA X

Detalle de los hilos radiados que no son viscosos y sirven únicamente
para dar consistencia a la tela.
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ESCENA XI

La «epeira» tiende el hilo de red viscoso que con las dos patas poste
riores saca de los tres pares de hileras situadas en la base del abdomen.

ESCENA XII

Esta secreción líquida se seca rá.pidamente en el aire formando hebras
de seda que conservando su pegajosidad sirven para la caza de animalillos.

ESCENA XIII

Plano del centro de la red donde tiene su puesto de observación.
ESCENA XIV

Detalle de la telarafia en la que el rocío helado parece poner un gran
collar de perlas.

ESCENA XV

La «epeira» se alimenta con presas vivas.

ESCENA XVI

Primer plano de la cabeza de la «epeira», para ver sus cuatro pares de

ojos.
ESCENA XVII

Con un hilo registra a poca distancia las vibraciones de la tela y acude
cuando cae una víctima.

ESCENA XVIII

Detalle de las hebras de la red que son elásticas como muelles espi
rales.

ESCENA XIX

Revisten a los tirones y convulsiones de los insectos. Plano general.
ESCENA XX

La arafía los inmoviliza prestamente recubriéndolos y clavándoles los

«quelíceros»; vierte en la herida un líquido venenoso.—Primer plano.
ESCENA XXI

Los arrastra a su guarida y los chupa la sangre.

ESCENA XXII

Lucha de la cepeira» con el voraz imantis» al que vence a pesar de su

mayor volumen.
ESCENA XXIII

A los primeros de septiembre la «epeira» fecundada construye su nido

y deposita en él los hueyos y muere a los pocos días, repitiéndose el pro
ceso que perpetúa la especie.
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Por considerarlo de extraordinario inlerés para nuestro ideario, transcribimos

un articulo debido a la fácil pluma de Fernando Rondón y publicado en la Revista

«Popular Film».

La gran tarea de Hispanoametica es la or

ganización de su cultura. Claro que no toma

mos aquí esta palabra en el sentido metafi
sico puesto de moda por Spengler. Sólo nos

referimos al acervo espiritual, individual y
colectivo con que contamos para mejorar y
enriquecer nuestra personalidad y encontrar
medios de acción y horizontes de bienestar.

Organizar, pues, nuestra cultura es, en

sentido positivo, ponernos en condiciones
de realiz.r todas nuestras posibilidades. En
sentido negativo es la defensa y el aniquila
miento de los múltiples factores que ya des
de la periferia, ya internamente atenta contra
nuestros capitales espirituales y contra la
realización de nuestro sino histórico.

A estos factores tenemos que agregar hoy
uno de tremenda corrosividad y vastísimo ra

dio de acción. Nos referimos a las «películas
habladas en inglés». Hasta hoy sólo contra
nuestro patrimonio físico, contra nuestra li
bertad económica se había atentado. Estaba
reservado a este momento el asistir a una

agresión formidable contra nuestro espíritu y
nuestra lengua que a pesar de todas las dife
rencias regionales es el más pujante elemen
to unitivo de nuestra cultura.

Y el ataque ha sido tanto más peligroso,
cuanto que el agresor ha contado con ia
complacencia de muchos de nuestros infeli
ces snobs, con el romanticismo de nuestra
población femenina y con la pasividad de
los elementos oficiales.

La invasión de las películas parlantes en

inglés ha despertado un deseo inmoderado
por conocer esta lengua y aun por usarla en

locuciones familiares. Plausible esfuerzo se

ría éste si nuestros pueblos pudieran apren
derla sin corromper y enturbiar la propia.
Pero las tristes experiencias de Panamá y los
Estados mejicanos de sonora y Chihuahua
abundan en lo contrario.

En muy poco tiempo la hermosa lengua
castellana, que igual viviera entre galeotes y
mozas del partido como brillara en obras pu -

rísimas, dechados del ingenio humano, ha
venido a ser una jeringonza incomprensible,
mitad dialecto castellano, mitad d alecto
yanqui.

El habia de nuestra raza no es sino verbo
de su espíritu. La indiferencia ante su absor
ción por otra lengua, probaría por modo inc
quivoco, que se aproxima la desventura de
extrafia conquista.

Nuestro más sólido pilar de resistencia es

nuestra cultura. Sólo los elementos espiri
tuales de las pasadas civilizaciones han sido
germen fecundo, troquel y honda raíz del uni -

versal complejo humano. Las dictaduras del
dinero han sido el poderío mas effinero de
todos. En realidad, éste no es sino una forma
intelectul falta de materia. No es sino el mo

vimiento de los valores como tales.
No hemos de hacer por cierto de nuestro

latihismo emblema de aislamiento ni germen
de guerra solapada. El expansionismo a veces

imperialista de los yanquis se debe más a su

potencialidad vitalquea designios alimentados
durante décadas. Un sociólogo tan sereno

como el argentino Alfredo Colmo, no ha po
dido menos de escribir: .Estados Unidos
sólo se ha tornado imperialista tomado de su

potencialidad vital. La expansión de un país
capaz y fuerte es tan fatal como las queias y
las disculpas de sus vecinos.»

Pero frente a la tremenda disolución de 'la
cultura que vive hoy el pueblo yanqui, frente
a la negación de todo valor personal, frente
al primitivismo negroide que es la esencia
de la vida norleamericana, se impone nuestra
actitud de propia defensa, nuestra resistencia
de organismo vivo y dispuesto a no dejar
aniquilarse. Porque no otra cosa seria la in
tromisión entre nosotros de concepciones
que se oponen a la esencia de nuestro espí
ritu, al ritmo de nuestro progreso, a lo que
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poiemos ser como realidad histórica. Entre
nosotros no se ha querido jamás que lo per
sonal perezca, entre nosotros toda evolución

y todo mejoramiento está condicionado al

surgir de individualidades.

II

Con rapidez de torbellino se acentúa la d¡•
ferencia entre el yanqni y nosotros, que so

mos europeos aunque hayamos nacido en

América. Aunque y aún porque estamos mez

clados con indios.
Mientras nuestro mundo se encuentra cada

vez más a sí mismo; mientras que nuestro

pensamiento centraleshacer política del hom
bre como único medio de mejorar a las ma

sas, Estados Unidos I:ega casi totalmente a

convertir en realidad el ideal de la igualdad
en lo que liene de mecánico y de infecundo.

Nada tenemos que aprender de Estados
Unidos. Su cultura no es la nuestra y puede
complicar y desviar nuestro porvenir. Hoy
no imprimen rumbos ya las figuras bri:lantes
que les hemos enviado a veces. ¡Qué desilu

, sión tan g,rande, tan espantosa es conocer a

la patria de Graham Bell, de Sergent, de
Walt, Whitman, de O'Nei, de Loeb, de Poe...!

Las nuevas generacioncs americanas se

tornan cada vez mas primitivas. Se alejan
cada vez mas de nosotros. Cuando C. G.
Youngy el conde kayserling descubrieron en

el américano de hoy el influjo psicológico
absorbente del negro y del indío, aún• había
en aquel país núcleos cultísimos que en nada
diferían de los nuestros. Momento a monten

to esos núcleo3 son devorados por la colec
tividad. La v.da americana llega ya a la stan
darización total. Cada vez más el sentimien
to gregario ha arrastrado a las individuali
dades. Co:: una rapidez de rayo los conteni
dos espirlivales se estan perdiendo en el afán
de aplicarlo todo al provecho físico. Lo que
ya se preveía hace algunos años, que las
capas sociales menos importantes asumie
ran un gran papel social, se está realizando.
El espíritu del nihilista ruso ha encarnado
‹Riuí en el gangster, verdadwa aplicación
práctica de los principios que engendraron al
nihilista. La emancipación sexual de las ame

ricanas va mucho más allá de lo que se figu

ran los cándidos admiradores 'que ellas tie
nen entre los latinos. Con verdadero terror

escribre Winifred Black, editorialista de los

periódicos del «más americano de los ameri
canos», William Randolph Hearst, que las
nuevas generaciones son cada vez más
asexuales.

Nada más opuesto a eso que el individua
lismo latino y especiamente español. Toda
nuestra originalidad creadora ha arraigado
siempre en lo individual. El futuro de nuestra

cultura está en una nueva y más intensa ra

cionalización, en individualizarse con miras
a la unidad integral de la raza.

En este sentido la lengua es el más pode
roso lazo de unión. El idioma de un pueblo
no parece cosa qué éste pueda dejar o tomar;

pertencce a su esencia, es su sangre. Ya en

Panamá y en algunas secciones del Norte de

Mélico se nota fácilmente que la disolución de
la lengua va acompaitada del más pavoroso
vacío espiritual. Panani ". americanizado lo

astixia a uno. Quien conozca a los Estados
Unidos no podrá dccir nunca que el mundo
se americaniza, excepción hecha de los mé
todos econ,mnicos.

III

Sólo a N.•rder nuestras pcsibilidades y a

consumir nues!ra cultura en estériles deli
cuescencias puede, pucs, Ilevarnos la

cultura yanqui.
El efecto de las películas en inglés es tan

dañoso para nuestra lengua, que pronto
nuestro vacabulario y nuestra síntaxis. rique
zas de profundo valor histórico, irán cubrién
dose de humo y lamparones hasta quedar
incognoscibles para los que un día gustamos
de la rotunda armonía de sus períodos, de la
libérrima construcción de su garbo, desenfa

do y fuerza plástica.
g?ué actitudes asumir? Cuestión será esta

que demande sagacidad y buen criterio, pe
ro que siempre deberá ser solucionada en

el sentido de liberar a nuestros pueblos del
freno y esclavitud de la influencia yanqui.

Hollywood, abril de 1931.

FERNANDO RONDóN

La pro:luccién de oellícu/zis educativas debe ser libre

Al Estado incumbe sola-pente ser su protector y guía.
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TECNICA Y MATERIAL

Inauguramos nuestra sección técnica con un artículo que esperamos será

del agrado de nuestros lectores. Se trata de la conferencia en que el ilustre

ingeniero francés M. León Gaumont,— cuya figura no hemos de ensalzar

aquí por ser del domínío públíco sus actividades—explica los comienzos y
el proceso de adaptación del sonído y la voz a la pantalla mimética

Desde la

aparición
del cine

matógrafo
--este ma

ravilloso
invento

que debe
mos indu
dablemen -

te a nues

tro ilustre

compatrio
ta, Luis

Lumière,
la idea de asociar este aparato al

fonógrafo debía nacer naturalmente,
para conseguir el sueño de dar la
ilusión de vida por medio de la foto

grafia animada y parlante.
Seducidos por el problema — en

apariencia sencillo—muchos investi

gadores se dedicaron al punto a

buscar la solución aunque sin gran
resultado. El problema presentaba
al menos en esta época, grandes di

ficultades: De una parte,porque para
conseguir que la pronunciación de
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las sllabas

correspon
diera exac

tamente al
movimien -

to de los

labios, im

ponia la
consecu

ción de un

sincron s

mo perfee
to entre

los dos a

paratos.
Por otra parte para efectuar con

limpieza el registro de los sonidos
en el fonógrafo, era necesario que el

espacio entre la persona que habla
ba o cantaba y el pabellón fonográ
fico, fuera muy corta; y ante la ne

cesidad de conservar esta distancia,
se hacía punto menos que iniposible
la impresión cinegráfica de la perso
na que hablara, de otro modo que
inmóvil ante el pabellón fonográfico.

De aquí vino la necesidad absolu

to de perfeccionar la sensibilidad
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del fonógrafo, en el sentido de que
el registro de la voz, pudiera hacer

se a distaneias variables, que pudie
ran aleanzar varios metros y sin

exigir del orador una posición fija.
Aquí nos proponemos explicar

brevemente los
resultados que

- secundados

por amables co

laboradores,en
tre ellos los se

flores Decaux y

Frèly — hemos

conseguido en

nuestras suce

sivas investiga
ciones.

Después exa

minaremos
otros procedi
mientos em

pleados actual
mente y dire
mos en poeas palabras lo que a

nuestro juicio queda por hacer para
dar al cine parlante todo el auge

que merece. Y este auge es inmenso

pues es faeil prever que, al menos

en las grandes capitales, los talleres

de impresión de peliculas habladas,
tengan la misma vitalidad que las

imprentas.

.M3t../T

El nacímiento del cine hablado

En 1900, presentamos en la Expo
sición la unión de un fonógrafo de

cilindro de cera y un cinematógrafo,
relacionados entre sí por una trans

misión mecánica.
A decir verdad, el dispositivo so

noro de este conjunto tenía bastante

analogía con el que llevaba adjunto
el kinetoscopio de Edison.

Quizá algunos oyentes de la sala a

que hacemos referencia, se acorda
rán de haber visto en este último

a parato una bai
larina acompa
fiada por una

orquesta invisi
ble pei'o audi-
ble por metlio
de un casco te

lefónico. Poéo
después conse

cuimos nos

otros, la asocia
ción eléctrica
del fono y el
cine (patente de

julio de 1901) y
con una pareci-
da asociación
está provisto el

aparato por medio del cual pudimos
presentar en una sesión pública en

Sociedad Francesa de Fotografía. un

retrato parlante, perfeetamente sin

cronizado el 7 de noviembre de 1902

fecha que se puede considerar como

la del nacimiento del Cine hablado.
He aquí la descripción sumaria del

dispositivo que empleamos, partien
do de la base que la velocidad del
fono debia ser absolutamente cons

tante y conducir el cinema.

En el interior de la eaja del fonó

grafo representado en el cróquis, se

encuentra un pequeflo motór elée

trico alimentado por la red. Un reos

tato, permite regular la velocidad

con mucha exactitud. Este motor

17
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arrastra por modio de engranajes y

correa, como se ve en el esquema un

arbol horizontal que por medio de

un pifión, acciona un reductor de

velocidad, que mueve el cilindro de
cera colocado debajo del aparato a

no visible en el dibujo.
Este arbol apoyado en dos cojine

tes, tiene en uno de sus extremos

dos rodamientos que al girar distri

buyen sircesivamente corriente con

tínua a una serie de plots dispuestos
sobre una corona y enlazados en

igual número a las diversas seccio
nes de un anillo fijo, que forma el
inductor de motor que acciona el
cine. El inducido de este motor, está

formado por una bobina concéntrica
de dos polos que recibe la corriente

separadamente y sometida a indue
ciones sucesivas y así se produce un

desplazamiento angular constante

del cine con relación al fonógrafo,
sea la que fuere la velocidad del
motor que impulsa al fonógrafo que

puede ser cualquiera.
Nosotros reconocimos que en la

ACCIÓN CULTURAL

práctica era preferible hacer funcio
nar primero el motor del fono y po
ner inmediatamente en marcha el del

cine a una señal sonora dada por el
fono cuando alcanzase su velocidad
de régimen. Pero el bruseo aeopla
miento del cine, podía determinar la

rotura de algún órgano o de la pelí
eula o ineluso, la parada del motor.

Pora evitar esto,pensamos intercalar
entre ambos motores un medio elás

tico, un fuerte .mueile en espiral por

ejemplo.
Para remediar un mal arranque

eventual, y corregir el retardo du

rante la marcha, se introdujeron en

eircuito, entre el distribuidor y el

motor, dos discos eolocados uno

frente al otro, fijo el primero y móvil

el segundo y que al girar este último
en un sentido o en otro, podia en el

caso previsto, adelantar o retrasar la

marcha del cine y restablecer el de

bido sineronismo.
A continuación se introdujeron en

esta primera solución las modifica
eiones siguientes:

Continuará

CINEFILOS

,Suscríbanse a "Acción Cultural Cinegráfica" y cola

borarán a la difusión de la cultura por medio del cine
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PEDAGOGIA, EDUCACION
POESIA EN EL CINE

De todas las máximas, de todos los preeeptos pedagógicos que se han

eserito, el mejor aplicado y mejor sentido para nosotros, es aquel que el

gran filósofo eatalán Jaime Balmes nos enseno con su eriterio, al deeirnos

magistralmente: El ejemplo enseña más que la regla.
No han perdido su actualidad ni su sentido profundamente práctico estas

sabias palabras. Sigue siendo el ejemplo el gran maestro y por eso el Cine,
al situarse como medio de expresión de sucesivos ejemplos es el verdadero

maestro. El cinema pasó ya las fronteras del elásico instructor de aventu

reros, y trueulentos criminales, Se situó para ensefiar, y muestra con toda

la rigidez lacónica de la palabra, su gran intervención en la cultura

universal.
Debe tener muchas aplicaciones. Debe ser mas que un arte el Cinema.

Dentro de una ciencia en formación, lo consideramos mejor. Casi tiene esa

efestividad plástica de las eosas que vivieron mueho.

El cine debe intervenir en toda la trama del proceso edueativo. Como

han dicho muchos, es el gran pedagogo. No lo ponemos en duda. Defen

demos esa afirmación y abundando eu ella trancribimos por eonsiderarlo

de gran envergadura el trabajo que el Ilustre Catedrático del Instituto de

Salamanca D. Juan Dominguez Berrueta, publicó en la Revista Internacio

nal del Cine Educativo.

Pedagogía.—No hay mejor aprendizaje que el ver hacer una cosa, para

saber hacerla también.
Pero hay que salir al paso de un gran error, muy extendido hoy. Se

trata, por todos los medios, de hacer fácil el camino de la ciencia, de ins

truir deleitando. Se huye del aforismo antiguo la letra con sangre entra.

Entre los dos extremos está la virtud. Tan absurdo es ensefiar a fuerza

de castigos como a fuerza de halagos y de juegos.
La labor del estudio es trabajosa, como toda labor. Lo que puede y debe

hacerse es estimular la inteligencia, interesar la voluntad, pero querer suz

primir todo esfuerzo al alumno, es falsificar la enseñanza.

El estudio es una gimnasia inteleetual. Y nadie hace gimnasia sin ejer
citar sus músculos y sus nervios, sin fatigarlos aunque sea moderadamente.

Esa metodologia, tan en boga en muchas partes, de maquinismo, de es

tandardización, acaba por suprimir la enseñanza.
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El método ha absorbido al alumno. Allí no se ve más que la máquina, el

aparato, la disminueión hasta el mínimo, del esfuerzo mental.
El alumno lo ve heeho todo, pero no lo sabe hacer. Todaaquella ciencia

espectacular, se desvaneee de su inteligencia, como una sesión de fuegos
artificiales. Y es que su inteligencia no ha trabajado, no se ha ejereitado
nada en ello.

Los pedagogos del cinema pueden eaer en el mismo error

De una sesiún científica del einematógrafo pueden salir los nifios sin

haber aprendido eieneia alguna.
Hay que evitar la mecanización de la inteligencia humana. Evitar que el

nifio se convierta en una pantalla.
Además el método por deleitable que sea, no es inofensivo. El alumno

tiene sus reservas psiquicas y nerviosas, y esa tensión a que se le somete

acaba por agotarlo.
Educación.--Se confunde, por mucha gente, la ensefianza con la edu

eación.

Hacer ver los peligros de la falta de higiéne en el einematógrafo es uno

de los medios más expeditivos y coereitivos que se eonocen. Pero eso no es

ensefianza de higléne, sino leeción de moral práctica.
Ver morir una persona por haber faltado a las leyes elementales de la -

higiéne es una gran leeción, pero no científica. Es leeción inmejorable, pero
no evita, queremos repetir, el esfuerzo de estudio para el que quiera darse

euenta del por qué cientifieo del heeho.

En este ejemplo se ve la enorme influencia educativa del einematógraro
mucho más que peilagógico.

Evitar la mala edueación que puede produeir el einematógrafo es pues
el problema más urgente y grave que ha de proponerse, a mi parecer, al

Instituto Internacional de einematografía educativa.

La infancia mereee el máximo respeto. Si la época actual se caracteriza

por algo dentro de su refinada eivilización material, es por la espantosa
ausencia de infaneia, de vidas inocentes de almas sineeras, que nosepan
hablar el lenguaje de las concupisceneias, que llenan como nunca la sensi
bilidad hastiada de hoy.

Deseduear un alma infantil es un delito de lesa humanidad.
La imagen visual del cinematógrafo influye poderosamente en la sensi

bilidad, y por esta, en el juicio y en la conciencia del espectador.
Por el heeho de representar la vida expone ya una concepción moral o

imnoral de la vida. El autor de aquella represeneión no necesita razonar

para imponer su juicio sin argumentos razonables.

Cna historieta que nada prueba pero que conmueve, modifica la con

cepción de la vida en el joyen, en el alma popular, mucho más que el razo

namiento más sólido.
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No se pide, iii aún dentro de la acción eatólica mejor orientada, que se
,

confeccionen películas moralizadoras fuera de tiempo y de lugar. I'ero sí

pedimos, (ine en toda representación cinematográfica Intya sana alegría,
sana emoción. Y que se respete la fe y la moral, base de toda verdadera ci

y sólida cultura.

l'oesía. Misión de einentzttógrato es representar la vila en movimiento.

Pero no basta representar la naturaleza objetivamente, tal como pueda darla

una impresión fotográfica
El cinematógraro debe ser un arte, como la pintura; como la música. El

pintor puede representar un paisaje natural, pero es a través de su tem

peramento.
El einematógrato debe ser una representación súbjetiva. Para ello sólo

se exige que el autor de la película sea un artista, un verdadero artista..
*

La poesía necesita imperar el cinematógrafo. La conciencia de la sensi

bilidad sólo la puede dar el verdaderu poeta. El solo puede representar la

vida poeliz(ida.
La imagen visual sin la palábra, tiene valor artístico. Puede haber diá

logos silenciosos, Ilenos de intimidad, de emoción. El mismo paisaje es

eterno'coloquio de la naturaleza con el hombre,
Poetizar la película es eso: dar expresión y nuevo lenguaje musical a la

imagen. Por eso se armoniza muy bien una buena música, sugeridora a tono

con la representación einematográfica.
Ell cambio, a nuestro parecer la película sonora, meeánicamente sonora

sincrónica con la imágen, será acaso un éxito de tócnica, pero no el verda

dero arte, la verdadera poesía. La pellcula hablada parece resucitar aquel

insoportable locutor de los primitivos einematógrafos, que quitaba toda la

emoción a las eseenas más senticlas. Además, la película hablada al dar la

interpretación en un idioma, quita la universalidad a la representación vi

sual del cinema.

La película no se debe armonizar más que con la música pura, lenguaje
universal como el de la imagen visual.

•
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OCUMENTAL

Su valor retrospectivo

Una de las formas más interesantes, bajo las que se presenta el Cinema.
es la referente a Sll valor como archivo viviente de épocas pasadas.

Su neto grafismo, el interés que como documento fehaciente tiene Sll

rotunda y exacta expresión de la realidad, lo ponen muy por encima de
cuantos medios se emplearon antes para legar a la posteridad los justifi
cantes de cuantos hechos vieron los siglos.

Qué verídica, que expresiva será la historia de nuestra época editada
en unos metros de celuloide. ¡Cuántos detalles pequefios, ¡Intimos! conoce
rán nuestros deseendientes viéndonos actuar aún después de ser aventadas
nuestras cenizas...!

¡Qué no veríamos nosotros de existir siempre el Cinema, referente a

cuantas epopeyas vivió la humanidad!
¡Como nos deleitarían los detalles del primer viaje de Colón, el entu

siasmo de sus acompafiantes, al pisar por vez primera el Nuevo Continente
si ello lo viéramos y oyéramos con la misma realidad, con la misma inten
sidad dramática que ahora se nos presentan múltiples episodios de la
iíltirna conflagración mundial...!

El interesante pueblo egipcio, nos mostraría sin ambages su portentosa
vilización sin el inconveniente que la falta de relieve de que — descono

cedores de la perpectiva — adolecen todos sus documentos gráficos.
Roma se nos presentaría con su vida real sin la fantasía en que la en

volvieron sus poetas y nuestras imaginaciones.
Todas las antiguas civilizaciones, aparecerlan en fin sin las nebulosas de

los seeretos que aún nuestros hombres de ciencia piignan por descifrar.
Desaparece la fantasia o el criterio parcial del historiador. Desaparecen

los prejuicios que el pintor, consecuente con su escuela, pudiera reproducir
en el plasmo de un momento de una vida. De un momento, nada más...

Recordamos a este efecto, un notable trabajo que recientemente vimos
publicado con motivo de la última visita que ha hecho a Europa Charlie
Chaplin. Reproducla varios retratos del gran mimo tal como lo hubieran
visto a través de sus conceptos artísticos, Van Dick, El Greco, Veláz
quez, etc.
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Cuan distintas eran las expresiones y aún los rasgos earacterísticos del

formidable actor aún con su fondo de parecido...
›.Quien nos asegura, pues, que tenemos idea verdadera del rostro de

Felipe II a través del mago pincel de PantojaY

>,Es, salvo su borbónica nariz, exacto el parecido de Carlos IV plasmado
por nuestro inmortal D. Franeisco de Goya?

Esto por lo que respecta a las altas figuras de la historia, que en cuanto

a las inferiores, a su actividad, etc., huelga incluso el interrogante.
En cambio en el Cinema no queda lugar a dudas. No es solo un momento

ficticio — de una vida el que nos recuerda. Es toela /a actividad en lo que

de interesante tenga, de euantas figuras han de llenar las páginas de

la Historia.
Ya el fonógrafo de Edison, inmortalizó gargantaa privilegiadas. Y nos

otros al recapacitar en la asociación de ambos inventos, sentimos en nuestra

alma el sedimento de alegría de nuestra inmortalidad.
Ya no desaparecemos. Nuestros latidos vitales, nuestras ansias, nuestros

trinnfos y nuestras congojas, serán nuevamente sentidos por nuestros

sucesores.

Viviremos para ellos nuevamente y siempre que ellos quieran. Serán

reiterados ante ellos, cuantos hechos puedan servirles de provechosa
enseñanza.

i¡Loor al Cinema!!

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Simplt Protectora

meses 1 aeo 6 metet I ele

España, Portugal, Norte de Africa y América

Latina 6 ptas. 12 ptas. 24 ptas. 48 Ptas,

Los demás países 9 18 > 36 ". 72

Número suelto ....
1,25 ptas.

Idem. atrasado 2,00 ptas.
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AL MARGE,N
Charlie Chaplin y su violín

Siempre es interesant” conocer

los prinicros pasos de cuantas figu
ras alcanzaron la popularidad y la

gloria. No muchas lo consiguieron
tan fehacientemente como Charlot,
que con su genial coneepto del arte,
ha logrado imponerse en todos los

países de la tierra bie-n sea a benefi
cio del poderoso medio de divulga
ción en el que desenvuelve sus acti
vidades.

En 1903, entró Charlot en calidad
de botones en el Circo Caseys sito
en pleno Whitechapel y que regen
taban los hermanos—va fallecidos

Haydock Cadle.
El padre de Charlot un polaco

que cantaba en las tabernas de los
marineros—se había suieidado hacía poco. y en el Circo Caseys permaneció
Charlie aproximadamente dos años.

Su hermano Syd, le hizo entrar luego en la tiarno Comedy,. donde
cinco años más torde,:ganaba dos libras por semana.

Era taeiturno. Distraía sus ocios leyendo las «Noches» del Pastor Young,
los versos de Williams Blake o tratados de Filosofía.

Hablaba poco o casi nada con sus compañeros. A menudo se escondía
en un rincón y pasaba horas mudo e insensible. Afirman sus compañeros
qtte era muy sucio. Sus zapatos, jamás estaban abrochados. A veces sin
embargo por stíbita fantasía o por el deseo de agradar a una mujer Ilegaba
al teatro vestido como un «dandy», pero esta elegancia, duraba poco. In
mediatamente vendía sus galas y se convertía en el descuidado de siempre.

No bebía. Es verdaderamente incomprensible por qué no se vestía y
vivía como todo el mundo.

24
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Interrogado en cierta
ocasión un compañero
suyo de la Karno Comedy
—Edgard Cooke, - sobre
la justificación de las glo
rias de su antiguo compa
ñero, contesta ba:

,En efeeto, las bandas
de Charlie, son. muy entre

tenidas. Pero no compren
do por

Además, Chaplin no

pagó jamás un eafé a sus

eoMpaneros. Viviamos to

dos juntos y él nos deseo
noeía. Tocaba el violírt y
en all.zunas ocasiones nos

decía; Alguna vez seré

un milsieo célébre y com

pondré sinfonlas.,
,Nunca salía con nosotros... Yo creo que
Es euriosa la opinión que—según su director en la Karno tenía Charlot

del'Cinenta.
En Julio de 1913, deeía al propio Fred Narno: Es indigno de un actor

hacer cine. Yo puedoh:wer reir a los hom ores; pero nunea me sería posible
hacer reir a un aparato...,

En marzo de 1914, comenzaba a filmar. UANIóN

r/T4-z

estaha algo toeado...,
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MISION Y PROBLEMAS
DEL CINE EDUCATIVO

Difícilmente puede formularse una

pregunta que tenga más claramente
marcada su respitesta para aquel que,
como yo, ha dedicado su primordial
esfuerzo a difundir en la Universidad

y en Tribunas públicas su bagaje cul

tural, prestando siempre con gusto
colaboración a toda idea que signifi
que difusión de la ensefianza como

la I.a de las que integran el cuestio

nario de A. C. C. Tanto más cuanto

que el cine, mudo y sonoro, es acaso

el medio más perfecto para aumentar

rápidamente y sin esfuerzo del es

pectador el caudal de sus conoci

mientos.
Se ha dicho con frecuencia, y no

están exentos de razón quienes tal

asertan, que uno de los graves males

de nuestra España es el bajo indice

del nivel cultural medio.
Pues bien, aparte de la interesan

tisima labor educadora de especiali
dades, que acertadamente se sefiala

en el folleto editado por Acción Cul

tural Cinegráfica, tiene el cine como

elemento educativo, esa fundamental

misión de ensanchar la zona del co

nocimiento medio, contribuyendo
con ello directamente a una radical

transformación de la vida española,
encerrada por carencia de cultura en

estrechos horizontes.
El caso de Rusia patentiza indiscu

tiblemente la fuerza educadora del

cine, no sólo como elemento de

tónica política, cada día más necesa

rio a los pueblos, sino para mostrar

palmariamente la eficiencia de algo
tan abstruso como un programa eco

nómico, en la admirable producción
titulada «La Línea General» que hace

entrarpor los ojos a cualquier inteli

gencia las grandes ventajas que para
el pueblo significa desde el punto do

vista la liberación humanitaria del

agricultor el famoso plan quinquenal.
Pedagógicamente hablando en su

más extricto sentido, la labor cultural

del cine educativo ha sido en toda

Europa, pero muy especialmente en

Alemania e Italia de capital impor
tancia, considerándosele hoy como el

más idóneo auxiliar del maestro. En
Alemania incluso se extiende a las

grandes empresas que, cuidan de
instruír a sus obreros, afinando SUS

técnicas y haciendo desfilar ante su

vista países y costumbres que sin el

cine dificilmente Ilegarían a conocer.

La última de las preguntas del
cuestionario encierra un problema
de gran delicadeza, y en efecto de

excepcional importancia, ya que las
bandas turísticas y documentales son

una peligrosa arma de dos filos, uno

de los cuales puede volverse contra

quien la emplee si no pone en su

manejo todo el cuidado preciso, por

que así como una depurada labor de
difusión cinematográfica puede ser

el vehículo que muestre al mundo

26



CINEGRAFICA

las maravíllas que el arte y la tierra

española encierran; así también la

inexperiencia o el desmedido afán de

lucro—mal entendido —pueden tra

dueírse en una lamentable e inexacta
confesión de in

capacidad.
Hace 2 años,

estando en Ale

mania, vi rodar
dos bandas do

eumentales so

bre las exposi
ciones de Har
celona y Sevilla

que me con ven

cieron de la ne

cesidad de cui
dar con exquisi
to tacto nuestra

producción ei

nemática de ex

portación. Cali
dades fotográfi
eas detestables;

JOSÉ L. DE BENITO

CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

iluminaciones noe

turnas grotescas por los violentos
saltos de los transeúntes; detalles de
dolorosa comicidad; exhibición tar
tarinesca de presuntos personajes.
En resumen. Un alemán que me

acompañaba y que conocla las expo
siciones me dijo: Le garantizo que
si no hubiese estado y tuviera que ir

por ésta propaganda, no me movería
de Alemania».

Frente a esto pueden, afortunada
mente oponerse ejemplos que de

muestran la plena capacidad de los
elementos productores es pañ o 1 es

para realizar con eseasísimos ele
mentos obras

muy aprecia
bles. Qtié no

conseguirán es

tos productores
si aleanzan el

apoyo económi
co que merecen?

A ello hay que

ir, y hay que ir
e né rg icamente,
planteando este

y tantos otros

problemas, en

el próximo Con

greso Hispano
Americano de

Cinematografía
que en Obtubre

se eclebrará en Madrid, con la con

currencia de importantísimos ele
mentos hídustriales, artísticos, litera
rios y financieros de toda España y
de las Repúblicas americanas, que se

han percatado va de la imprescindi
ble necesidad de defender sus inte
reses coincidentes en un toclo con la

prosperidad de sus respectivos
paises.

•
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NUESTROS PRIMEROS PASOS
"El movimiento se demuestra andatado.-COSTA"

Siguiendo las normas y las ense
ñanzas que nos trazara el espíritu del
insigne repilblieo Joaquín Costa, he
mos comenzado nuestra actividad di

vulgadora y de propaganda. Como
repetidas veces hemos deelarado, no

queremos ser una revista más. Ao
cióN CULTURAL CINEGRÁFICA, además
de ser portavoz de todos los elemen
tos que componen el cine educativo
Español en todas sus facetas, preten
de realizar obra práctica, aunque en

pequeña escala, pero suficiente para
servir de norma y guía a quienes
--oficial o privadamente— con más
medios materiales, deseen ampliarla.
Por eso precisamente, vamos a deta
llar el eireuito realizado por nuestro
director, como propaganda y ensan
ehamiento de los límites donde se

reconcentra la labor a desarrollar
por A. C. C. En este eircuito ha en

contrado el más franeo yleal ambien
te para el ideario que nos hemos im
puesto y el programa a desenvolver.

las personalidades que con tal mo

tivo fueron consultadas —como se

verá en la relación de detalles— con

un interés grande se han ofrecido a

colaborar eficázmente al mejor éxito
de la empresa acometida por estar
situada en un plano patriótieo de es

piritualidad, cultura y pedagogía y
de orientación de la producción espa
ñola del cinema edueativo.

Todas las figuras destacadas dl
cinema en Barcelona se han puesto
de nuestra parte v su voto fervoroso
y apoyo unánime-, ségún sus afirma
ciones, no han de faltarnos nunea.

En ‹La Ciudad de los Sitios, la
inmortal Zaragoza, tuvo una aeogida
y un apoyo grande, demostrativos
del interés máximo que ha desper
tado el eriterio de A. C. C. Ha con

sultado las más destaeadas personas

dentro del campo espiritual y profe
sional del Cinema y en todas eneon

tró el aplauso y el deseo indiscutible
de llevar 'por derroterós expléndidos
el ideario que abrigamos, con miras
siempre a dar un impulso a esa di

vulgación neeesaria de un cinema

puro, laborando por la cultura eine

gráfica. Allí ha quedado constituí
da nuestra delegación, al frente de
la eual se halla el competente joven

, y gran conocedor de nuestra orien
tación y de sus aleaneesen la materia,
don Bonifaeio Fernández Aldaba,
persona que

• reúne grandes euali
dades einegráficas y redactor de la
"Voz de Aragón".

Continuando nuestro director su

eireuito fuera de la península, toca
en Marsella, donde visita como pri
mera providencia, al Cónsul español
en la eativa eiudad francesa, don
Antonio Gullón, quien se mostró

eompenetrado con las ideas que es
tamos desarrollando, dispuesto
siempre a colaborar efieazmente por
los resultados más práctieos en el
desenvolvimiento del cinema espa

en lo que respecta a la direceión
educativa, y la organización patrió
tica de divulgar nuestros valores his
tórieos, artísticos e inteleetuales. La
Cámara de Comercio Española en

esta población por boca de su presi
dente Sr. Arbona y de su Secretario
Administrativo don José Martín, se

han adherido plenamente y con gran
entusiasmo a las deelaraciones de
nuestro Cónsul. Al igual que estos
señores, de la Colonia española de
Marsella eseueliamos grandes ala
banzas, todas ellas encerradas en el
marco del ansia de que se vea coro
nada por el más firme éxito esta la
bor nueva en España.

El director del "Magestie Cinema"
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de Marsella ,M. Gurgui, y uno de los
"Pionniers" del cinema escolar en

esta ciudad, le acogió con gran
felicitándole por la orientación

de A. C. C. El sefior Gurgui es uno

de lo espafioles que más se han des
tacado en Marsella por su amor a la
cultura y por los problemas pedagó
gico r einegráficos. En otra pági
na de esta revista el señor Gurgui
detalla su labor en este respecto, me

recedora del aplauso general.
Entre los franceses hispanófilos

que han ofrecido colaboración y que
tuvieron para A. C. C. frases de cari
fio v amistad, merecen párrafo apar

Coronel M. Fernand Basty, Ofi
cial de la Legión de Honor, miembro
del Consejo de Instrucción Pública
francés v delegado de la "Société de
Gens de'Lettres", personalidad des
tacadisíma en el mundo intelectual,
el cual confla en que la labor ha base
del intereambio dè películas cultura
les entre los dos países que realizará
A. C. C., Ilegue a intensificar el cono

eimiento múttio de los valores espi
ritualeS respectivos, de que tan ne

eesitados estamos por ambas partes;
a M. (3íaspard Gally, secretalrio gene
ral del "Petit Marsellais", figura rele
vante del periodismo y espíritu
a bierto sobre toda labor que tienda

a favorecer a España, de la que espe
ra fructíferos resultados en el am

biente del cine en la escuela; a M.

Henry Taourel, amante de nuestra.
historia y de nuestro idioma que
domina a, la perfección y siempre
dispuesto a colaborar por los puntos
de vista detallados en el ideanio que
defendemos; a M. Cauvin, director
del "Office du Cinema Educatteur"
de Lyon, otra de las person.alidades
francesas que siente vivo interés por
toda obra cultural e intelectual es

pafiola y más tratándose de asuntos

cinegráficos a los cuales dedica- sus

actividades, como uno de los que
más han divulgado las cualidades

primas de nuestra patria.
Las Cámaras de Comercio Espa

fiolas de BruselaS, Suiza, Tolouse,
Bayona, Burdeos, Sete (Herull”, Al
geciras, Tánger, Magador, Orán, Gé
nova y otras muchas, al frente de las
cuales se encuentran espailoles de
reeonocido valer intelectual y que
al lado del despertar democrático del
pueblo sienten un afán renovador
en la cinematografía, como elemento
indiscutible en la enseflanza y la
instrucción, le ofrecieron el apoyo
desinteresado para llevar adelante
los trabajos comenzados.

La Unión de Comerciantes Espa
holes en Alemania y las Casas de Es
fia en Tolouse y París, son partida
rias del ideario marcado y como éste

precisamente encierra muchas de
sus aspiraciones, colaborarán decidi
dos a nuestro lado y por el buen
nombre de la A. C. C.

Hasta aquí la relación escueta del
resultado obtenido. por nuestro Di
rector en su circuito divulgador.

Colofón.
En el aspecto eseneialmente prác

tico de este circuito, ha dejado sen

tadas las bases para la organización
y ejecución de la primera camparia
depropaganda ideológica e intercam
bio entre ambas naciones. Llevamos
como programa el desarrollo de se

siones de cine cultural a base de pe
lículas rodadas en España, y con a

suntos genuinamente españoles-pe
dagógicos, turísticos, históricos; etc.

de conferencias sobre nues
tras costumbres y folklore. Presen
tación de nuestro progreso en las
en las Ciencias y en las Artes, ilus
trando con proyecciones los discur
sos, los colaboradores docentes.

Entendemos, mejor dieho, estamos

seguros de contribuir así eficazmen
te a estereotipar ante el mundo las
ingentes energías y las grandes vir
tudes sociales de nuestra incompa
rable España.
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Y EL CINEMA EN EL CAMPO

Hacer el cinema materialmente ae

cesible a las masas proletarias, adap
tar los programas a sus neeesidatles
bleológieas, constituye, a nuestro
entender una de las empresas que
hemos de imponernos con preferen
eia.

No pretendemos haeer aquí una

ideología del pueblo hispano. Ya
otras plumas mejor cortadas que la

nuestra, dijeron sobre ello la última
palabra. Pero mostrándonos acordes
con algunas de las manifestaciones
que expusieron, queremos encarecer

la necesidad de una eficaz propagan
da que muestre ciaramente al pue
blo sus deberes y sus derechos.

Los tiempos que corren, no pue

Instalación de cine transportable por medio de camión, que elgobierno
ruso utiliza para sus propagandas culturales, en las fábricas y talleres
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den ser más oportunos. Nuestro país
tanto tiempo eselavizado, regido por
afiosas .e incomprensibles oliga r

quías encontróse libre una gloriosa
mafiana.

;Libre! Pero con la libertad super
eivilizada de nuestro siglo.

Duefie de todos sus derechos eiu
dadanos. Mas eún todos los deberes
inherentes a estos derechos.

?,Sabe el pueblo cuáles son? No. Y

vaya en su descargo la imposibilidad
ea que se vió de aprenderlo en aten
ción al exquisito cuidado con que se

evitaba su instrucción.
Hoy que se hizo país moderno, se

encuentra en la imprescindible ,ne
eesidad de conducirse ante el mundo

eomo tal.
La eampafia

cultural debe
ser la más in
tensa de todas

110 ha de es

eatimarse para
ella ningún me

dio, sea el que
fuere.

De todos, no

vacilamos en

conceder el
puesto más im
portante al ci
nema. Y sin re
cordar más e

jemplos ( m u -

ehos son los

que acuden a

nuestra memo

ria ) traigamos
a colación el de

Rusia, ya que
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EL ACORAZADO POTEMKINE

La tropa dispara sobre la muchedumbre en las calles de Odessa (Goskino)

su evolución puede parangonarse
con la nuestra si no en sus fines, al
inenos en su formación.

Desde 1919 el gobierno soviético
se dedicó enérgieamente a realizar
su propaganda por la pantalla. A es

te efecto, fundó una Oficina Cinema
tográfica adscrita.a la Sección Cul
tural de Gobierno, cuya misión era

el control del repertorio de films que
surtian los einemas instalados en los
barrios obreros y la organización de
sesiones en las fábricas y talleres,
con programas especiales, formados
en su mayor parte por películas in

dustriales, llevadas de Berlín para
los obreros rusos. Para ello utiliza
ban instalaciones transportables,una

de las cuales reproducimos.
Mas tarde, en 1923, se constituyó

una Sección científica, la Sevsapkirio,
encaminada a intensificar la obra co

menzada por el Comité de Profesio
nes y el de Propaganda del Gobier
no. Las cifras que indicamos a conti
nuación suplen nuestro comentario
y dan idea de la eficacia de esta See
cion.
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Desde el 19 de enero de 1923 al
1." de enero de 1924, las pantallas
servidas por programas de dicha
Sección, se dividieron así:

Con un

metraje de

Organizaciones obreras 220 273.998

Armada y flota rojas 81 106.150

Escuelas 54 61.769

Organizaciones rurales 41 48.261

Instituciones soviéticas 21 24.020

Organizaciones diversas 25 30 087

Teniendo en cuenta, además, que
65 eines utilizaron 80.920 metros de
programas análogos. Por otra parte,
la Sección de Propaganda dió duran
te este periodo 851 programas gra
tuitos y 601 a precios redueidos:

De los resultados obtenidos se de
dujo la constitución oficial del soviet
de Cinernas obreros, que quedaba
organizado en mayo de 1924 y cuyo
radio de acción se extendía directa
mente a todos los einemas dedicados
a educación y propaganda y a con

trolar todos los demás que funciona
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Los marinos sublevados, saludan las barcas
enviadas por la ciudad de Odessa para

aprovisionar/os
(Goskino)
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ban en el Estado, al objeto de depu
rar sus programas. En otro número

reproduciremos la disposición que
se refiere a dicho soviet, no hacién
dolo en este, pese a su gran interés

por su mucha extensión.

Lógicamente, esta titánica campa
fia había de tener su eco en aquellas
a quien iba dirigida, y basta consta
tar el éxito prodigioso que han te
nido los programas que hasta ahora

menos accidentalrnente y por
cierto en bastante malas condiciones
técnicas—han podido llegar a las al
deas, para comprender la formidable
acción educativa que en todos los

aspectos (social, político, artístico,
técnico, gracias a los films especiales
relativos a modernos procedimientos
y aperos agrícolos) ha ejercido sobre
el campesino.

No se ha descuidado tampoeo la
euestión técnica-económica; y la fá
brica de óptica del Estado, en Le

ningrado, lleva a la práctica el inven
to del meeánico Galatehoff, consis
tente en un sistema de aparato des
montable, simplifiado y que no neee

sita energía, lo que hace especial
mente adaptables a las necesidades
del campo. Su precio, ya módico, ha
de sufrir importante rebaja euando
sea constituído en serie. Con este

aparato pueden llegar a los más

apartadas rincones del Estado ruso,
las propagandas cinegrálleas que de
otro modo no serían factibles, ya que
es imposible dotar de eines perma
nentes a aldeas que por su reducido
núcleo de población, no podían sub
venir los gastos de cada sesión.

Pretendemos con estos someros

detalles de la historia del cinema
ruso patentizar en lo que pudiese
tener relación con nuestros propósi
tos, la conseeuencia o por mejor
deeir, la necesidad de emplear el ci
nema como base de la única propa
ganda que merecería el califleativo
de eficaz. El ejemplo con su elaridad
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EL ACORAZADO POTEMKINE

Un detalle de la represión (Goskino)

cien veces más contundente que to
das las reglas, viene a darnos la
razón. Checoslovaquia, Alemania,
Estados Unidos, Austria, todos los
países que tienen sistemas de gobier
no con arreglo a las corrientes ac

tuales, acometen sus más fuertes
camparias en todos los sectores vita
les, con la pantalla.

Y no dudamos—volviendo al tema
ruso —que entre todas las causas que
eolaboraron al afianzamiento del ré

gimen soviético, es la primordial, su

poderosa propaganda, y ésta en los
límites que alcanzó en Rusia fuera

en absoluto imposible sin el cinema.

Seguros estamos dè que nuestra
nueva España seguirá el mismo ca

mino; tan seguros, que no cerramos

estas líneas sin dedicárselas al Go
bierno provisional de la República.
A ese Gobierno que asombrará a la
Historia, creando sin bombo ni pla
tillos, las ¡27.000! escuelas que nece

sitaba la nación. No encomiamos su

labor. AQué representan ante los he
chos, los pálidos elogios que pudie
ran componerse con las frías pala
bras de un idioma ?

FELIPE DORADO

•
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CÓMO SE IPWALIZAN LOS EILMS DE
DIILUJOS ANIMADOS CON SONIDO

Muy pocas personas se habrán
dado cuenta de la ardua labor y el
esfuerzo que supone la realización
de una de una de esas películas cu

ya duración en la pantalla no pasa de
seis o siete minutos.

Para la realización de una de esas

criaturas de sangre de tintero y
cuerpo de papel de barba, que
el mago Fleischer ha creado, se

requiere la colaboración de cien di

bujantes anónimos que trabajen du
rante nueve semanas para trabar los
ocho mil dibujos que se necesitan

para contemplar un rollo, o sean

trescientos metros aproxi
mados que tiene de longitud una

«comedia» de dibujos animados. Pa
ra sincronizarla, esto es, para dotar
la de música y sonidos, se emplean
otras seis semanas de trabajo por ar

tistas experimentados del departa
mento de música del estudio.

El procedimiento que se sigue para
la realización de una de esas come

dias de dibujos animados es, en po
cas palabras, como sigue:

Elegido y esbozado el tema que ha
de servir de asunto para la come

dia y puesto en manuscrito como si
se tratara de una película «formal»,
éste se entrega al «animador» que
narra, valga la palabra, el argumen
to por medio de dibujos en «lineas

generales», dejando para otros ar
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tistas el trabajo de llenar los «vacíos

a fin de que la continuidad sea per
fecta, es decir, sea lo más perfecta
posible, pues el espectador podrá
observar en ciertos casos, si se fija
en los segundos términos, que los
fondos del dibujo reaparecen cuan

do el espacio donde se devuelve la
acción es limitado. Este efecto se

obtiene por medio de dobles expo
siciones fotográficas colocando ante
el objetivo de la cámara una serie
de dibujos en acción que se fotogra
fían en el mismo fondo.

Todos sabemos que cada movi
miento separado de un «carácter» o

personaje de la comedia requiere un

dibujo separado, pero no toda la fi

gura. Por ejemplo, si cierto perso
naje tiene que aparecer en la panta
lla fumando un cigarro, es indispen
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sable trazar una serie de dibujos de
un brazo que acerque y retire un ci

garro de la boca, cuyos dibujos se

csobreponen» a la figura estaciona

ria, de la misma manera que las fi

guras se sobreponen en el fondo del

dibujo general. Terminados estos di

bujos, se calcan sobre celuloidey se

guidamente se pintan en varios co

lores grises y obscuros a fin de que
se reproduzcan fácilmente en la pe

lícula. Cuando estos calcados en ce

luloide están completos, se fotogra
fía cada uno de ellos separadamen
te como si se tratase de una fotogra
fía fija, y secortan juntos de manera

que formen una tira de película, que

es, en substancia, lo que más tarde

veremos en la pantalla.
Aquí terminaba, antarío, el traba

jo de los artistas de los talleres del

mago Fleischer. Hoy, sin embargo
con el advenimiento del sonido, los

personajes del tablado de Mr. Fleis

cher no quieren ser menos que sus

colegas de Hollywood y no hay •po
der humatio que les haga dar un ca

so si no es con acomparíamiento de

música y toda clase de ruidos. Hay,
pues, que hacer su gusto y para ello

es preciso llevar la pelícuh a los ta

lleres parit proceder a su sincroniza
ción.

No nos proponemos dar aquí, en

detalle, una explicación científica

del intrigado mecanismo de la sin

cronización de un «cartoon» de di

bujos animados. El procedimiento
empleado para este objeto es bre

vísimamente, como sigue: Frente a

un micrófono y de cara a la pantalla
está el director con su orquesta y

los cantantes. De pie junto a otro

micrófono, ante una mesa repleta de

cachivaches y objetos de todas cla

ses para producir ruido, desde un

cencerro a una matraca, Pasando
por otros mil artefactos que imitan

el rugir de las olas, el chasquido
de un látigo, el ruido de una docena

de platos al caer, etc., etc., está el

encargado de imitar el «deux ex

machina» de la comedia cinesca.

Seis semanas de tediosos ensayos

para encontrar los ruidos apropia
dos y efectos musicales, las voces

y los maullidos, los chillidos y los

gritos para cada movimiento de

los muñecos que desfilan una,

cien veces, por la pantalla del pe

queño estudio hasta que la sincro

nización se da por terminada.

La última de las realizaciones he

chas en idioma castellano por los

muecos de rnaese Fleischer es el di

vertidísimo (cartoon» cQue salga
el toro!', ingeniosa parodia de una

corrida en la cual mueren de risa...

hasta las mulillas. Ver este «car

toon» es darse clara cuenta de todo

cuanto promete, y cumple, este

nuevo y chistoso género.

35



411111..."

ACCIÓN CULTURAL

COINGRESO HISPANO AMERICANO
DE CINEMATOGIRMÍA

Por considerarla de interés general y en especial para nosotros algunos de sus

puntos—el referente a Cine Educativo, muy directamente—reproducimos la ponencia
que D. Antonio Armenta, digno vicepresidente del Congreso Hispano - Americano
de Cinematografia leyó a la Sección correspondiente, justificando su solicitud de
apoyo oficial para la producción nacional.

Ha sido creencia del ponente que
suscribe que uno de los puntos más
esenciales de este Congreso tendría

que ser el fomento de la producción
cinematográfica nacional; e interesa
mucho significar que las soluciones

que se ofrecen en este modestísimo

trabajo son o pueden ser perfectamen
te aplicables a todos los países adscri
tos al Congreso Hispanoamericano de

Cinematografía.
Ni es propósito mío sembrar alarmas

ni producir filias ni fobias en cuanto a

material cinematográfico se refiere.
Pero como forzosamente han de sentir
se lesionados algunos intereses, me

veo obligado a extenderme en conside
raciones previas, para alejar toda preo
cupación y llegar a encerrarme des

pués en la aridez de los números que
llevan en sí la elocuencia más convin
cente.

España tiene que producir cinema
tografía. Debemos obsesionarnos con

este propósito y combatir a los «derro
tistas», que manejan constantemente
los tópicos vulgares de la carencia de
mercados exteriores, de la pequeña
percepción que se obtiene en los cine
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matógrafos del territorio; de la dificul
tad suprema de luchar contra los gran
des productores del mundo, de la in
existencia de directores, artistas, labo

ratorios, operadores y demás elemen
tos esenciales de la producción.

España tiene dos cualidades terri
bles: Abulia y falta de creencia en sus

propios medios. Lo único que falta en

España es dinero para la cinematogra
fía. Y a buscarlo tier.de esta ponencia;
v a lograr la protección del Gobierno

para producir y para que apoye la pro
ducción española.

Debe meditarse bien que la cinema

tografía extranjera obtiene anualmente
de la economía española, de la substan
cia de nuestro país, alrededor de 200
millones de pesetas, siendo interesante
hacer conocer el detalle de que la

mayor parte de esta cantidad corres

ponde a la cinematog-rafía norteame
ricana.

En cambio se percibe por derechos
de aduanas sobre el material cinema

tográfico extranjero contando con el

«premio oro›, unos 6 millones de pese
tas, aproximadamente, cuyo detalle es

el siguiente:
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Cintas largas 5.000.000

Cintas cortas 700.000

Discos 300.000

Propaganda, carteles, fotos, etc 30.000

Total 6.030.000

No es necesario mucho esfuerzo para

comprender la capital importancia que
tiene la diferencia entre la cantidad

metálica española absorbida por lapro
ducción extranjera y la recaudación

de aduanas por ing-resos de películas,
discos y propaganda cinematográfica.

Es de notar que aquellos 200 millones

que salen de nuestra economía apenas

dejan beneficio en España. Todavía

sería tolerable que a semejanza de

muchas industrias, la manufactura en

nuestro país de ma

terias primasde otros

países, dejase un ras

tro de utilidad. En

cinematografía no

ocurre esto. Las co

pias de negativo, la

titulación, los discos,
todo viene ya hecho
en su mayor parte y

queda para España
una percepción tan

inapreciable que no

merece siquiera la

pena de mencionarla.

Desde el punto de

vista económico que
da patentizado que
es un mal negocio
para las finanzas na

cionales el presente estado de cosas y

que es urg-ente remediarlo.

Intereambio einematográfico

Ha de buscarse naturalmente que la

producción nacional cubra una gran

parte de las necesidades de nuestro país
y de la de los paises de habla española,
sin perjuicio de que unirvesalizada esta

producción a semejanza de lo que vie
nen haciendo los norteamericanos, los

franceses, los alemanes, y los italianos,
se extienda por todás partes. Esto se

lograría simplemente produciendo cin

tas de buena calidad.

Los productores más modernos van

apoderándose de los mercados mundia
les precisamente por la modernidad de

las producciones, por
la novedad de los

asuntos, y sobre todo

porque los europeos
han aprendido mejor
que los norteameri

canos, a utilizar el

procedimiento sono

ro en su aspecto artís
tico.

Cuanto más y
mejor se produzca en

España, menos tribu
tarios seremos de los

países extranjeros,
D. kNITONIO ARMIENTA

Del Congreso Hispano Americano de

Cinematografia
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con excepción de los

países de habla espa
ñola que, avanzando
en su producción na

cional al par que nos

otros podrían complementar, en parte,
nuestras necesidades cinematográficas
y en parecida forma a como serviría
mos las suyas desde España.

El intercambio cinematográfico co

rreg-irá el desequilibrio que ahora exis
te en nuestra economía, representado

—

'



por la diferencia abrumadora que hay
entre el minuendo ae una importación
extranjera (150 a 200 millones de pese

tas anuales) y el sustraendo no repre"
sentado por cantidad alguna positiva
puesto que la producción española es

nula en cuanto a exportación se refiere.

No debemos olvidar tampoco que aun

cuando el intercambio cinemato,9-,ráfico
se reflejase en un descenso de recauda

ción por aduanas, este descenso seria

tan poco interesante para la economía

del país que una reducción de 3 millo

nes de pesetas por tal concepto habria

de representar que la producción nacio

nal alcanzaba 75 a 100 millones de pe
setas.

Y con esta cifra de producción espa

fiola ;_cuántos millares de familias,
cuántas profesiones, cuantas industrias

complementarias, cuantos comercian
tes habrían de encontrar beneficios in

dudables?

Nuevas fuentes de riqueza

Toda nueva industria, sobre todo

cuando ofrece múltiples aspectos como

la cinematográfica, significa nuevas

fuentes de riqueza, desenvolvimiento
de capitales, actividades, energías, di

namismo.

Cualquiera de las ciudades cinema

tográficas constituye un verdadero em

porio de riqueza.
No os he de describir Hollywood, y

Los Angeles de Norteamérica; Joinvi
lle, Courvevois y Villacourt, en Paris,
ni los Estudios de la Ufa o la Emelka

en Neubabelsberg y Tempelof, (alrede
dores de Berlín), la Affa y la Effa en

Berlín mismo; ni los Estudios de la

Cines-Pittaluga en Roma, ni los de

Gaumont-British y British-Internacio

nal, en Londres.
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Todos estos lugares cinematográficos
dan ocasión a movilizaciones extraor

dinarias de capital, con la consiguiente
estela de nuevas actividades, de miles

y miles de trabajadores con ocupación
permanente (carpinteros, albañiles, ce

rrajeros, pintores, escultores, electri

cistas, operarios de escenografía, asis

tencias de teatro, operadores, operarios
de laboratorios etc. etc.), de profesio
nales que viven al calor de esta activi

dad (Directores, Supervisores, Ingenie
ros eléctricos, Ingenieros de sonido,
Artistas, Profesores de Orquesta, Esce

nógrafos, Cameramens») y tantos

otros elementos como han de interve

nir incluso aquellos que como los Auto

res y Compositores han de estar fre

cuentemente en los estudios.
Nuevas fuentes de riqueza, nuevo

desenvolvimiento de energías, nuevos

medios de ingreso, desde el Estado,
que preste su calor y su apoyo a la ci

nematografía nacional hasta el operario
más modesto que intervenga en la más

nimia operación del séptimo arte.

La producción de películas en España
(e insisto en que cuanto digo de Espana
alcanza por igual a todos los países ads

critos a este Congreso), significaría, en

suma, llegar a producir 75 a 100 millo

nes de pesetas en industrianueva. Con

sidero ocioso insistir en los beneficios

que esto habría de producir a todos los

elementos españoles.
Porque he omitido indicar que el co

mercio nacional habría de beneficiarse

también con la creación de esta indus

tria, sastres, modistos, zapateros, som

brereros, floristas, etc., etc, habrian de

dedicar actividades a los elementos ci

nematográficos, con el natural aumento

en su producción, actividades que

ahora son nulas en tal aspecto puesto
que las películas vienen hechas del ex

tranjero.
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Propagandas sociales y políticas

Cualquier modesto espectador de ci

nematógrafo habrá tenido mil ocasio
nes de observar cómo cada uno de los

países productores de cinematografía
hace propagandas sociales y políticas
que interesan a sus Gobiernos franca

mente unas veces, disimuladamente

otras, pero siempre tendiendo a esta

blecer una influencia manifiesta sobre
el resto del mundo.

América, con su flota, sus maniobras

militares, sus cadetes de West Point,
sus rascacielos, su movimiento abru

mador de Bolsas y finanzas ampIía
diariamente el (bluff» de su importan
cia mundial, sin prescindir de los usos

y costumbres de sus mujercitas gráci
les y ligeras, de la imposición de

modas, de los Deportes, en suma, de

cuanto constituye el aspecto que les in

teresa a los norteamericanos exportar.
Alemania, con sus energaís pacientes

y constantes, lentas y seguidas, ense

fian al mundo los tesoros de su organi
zación de sus fábricas y su manera co

losal» de hacer en su aspecto musical y
filos6fico.

Italia, que aprovecha constantemente

el cinematógrafo para la propaganda
del (fascio» y el mantenimiento del

prestigio de Mussolini, intercala este

aspecto político en la exhibición de sus

riquezas artísticas, de sus joyas de arte

milenario, las ruinas de Pompeya, de

Herculano, de la antigua Roma.

Francia, mostrándonos de contínuo

el desenfado maravilloso de sus cos

tumbres, y los no menos maravillosos

encantos de los elementos de su turis

mo alegre, sus boulevares, la Plaza de

la Opera, laTorre Eiffel, El Trocadero,
Montmartre, las elegancias de sus cas

tillos señoriales que acusan toda la his

toria de los Luises sin olvidar el re

cuerdo permanente del Gran Corso que
anida fervoroso en el corazón de los
franceses a pesar de su republicanismo.

Cualquier país que tenga montada la
industria cinematográfica se ha valido
de las grandes cintas para intercalar
disimuladamente sus propagandas so

ciales y políticas.
Y al advenir el cine sonoro ya estas

propagandas se han hecho francas y
desenvueltas mediante los noticiarios

que todo lo abarcan, despertando la
curiosidad y el aplauso de los especta
dores del mundo entero.

España necesita producir cinemato

grafía. Es frase que repetiremos hasta
sociedad en este modesto trabajo y

que debe ser reproducida en todas las
conversaciones acerca del Congreso y
fuera de él en cuanto encontremos la
menor oportunidad para repetirla.

Porque en el aspecto (propagandas
sociales y políticas» España :tiene mu

cho que hacer valiéndose del cinema

tógrafo y mucho más por la circunstan
cia de implantación de un nuevo ré

gimen.
Es preciso llevar al mundo entero

testimonios claros y precisos de nues

tra cultura social y política, de nuestros

organismos, de nuestros Institutos, de
nuestras Universidades, de nuestras

Academias y todos aquellos Centros
donde se va forjando y puliendo lacul
tura social y política de España.
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(Continuard)

Para ser libres es preciso ser fuertes.

Colaborar a nuestra labor y juntos la ha

remos fecunda en beneficio del patrimo

nio espiritual del pueblo espariol.
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En la Academia de Ciencias de Pa

ris se ha presentado un 'invento que

significará un gran paso en el progreso

cinematográfico. Por medio de una

combinación de objetivos se obtienen

2.000 vistas por segundo y aun más si

se desea. Hasta ahora el máximo al

canzado era de 200.

La aplicación para estudios científi

cos, por ejemplo, sobre vuelos de aves

para películas del mismo carácter, co

mo para la impresión de velocidades

vertig-inosas de los automóviles, será

de gran interés. Los inventores, seño

res Flugnenard y Magnan, han podido
observar, siguiendo el vuelo de una

mosca de gran tamaño, que sus palpita
ciones por segundo se elevan a 90.

Calculan que podrían obtener hasta

10.000 vistas por segundo.

Cifras recientes indican que laCom

pagnie Universelle Cinématographique
(C. U. C) de París que posee en su ci

nemateca 600 películas que tratan los

diversos ramos de la actividad humana

y veinte mil fichas, siempre al día, que

comprenden las mejores y mayores

películas documentales y de enseflanza

producidas hasta hoy en el mundo en

tero. La C. U. C. alquila cada aflo a las

escuelas francesas más de un millón de

metros de película.

En 1930 la Wurku, de Rusia, realizó

158 películas instructivas sobre temas

industriales, agrícolas, económicos,
políticos, sanitarios y científicos, tam
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bién 40 películas escolares propiamente
dichas.

En Alemania, en Holanda y en Ingla
terra se utiliza ampliamente el cinema

tógrafo como medio de propaganda en

favor de la cooperación. Ciento cin

cuenta cooperativas poseen ya aparato
de proyección. El Instituto Nacional de

Cooperación de Italia va a adoptar este

sistema.

La ‹Mejrabpom-film» de Moscou or

ganiza un Comité de estudios para el

perfeccionamiento de películas sonoras.

En el Cong-reso de Estomatología ce

lebrado en Roma en el mes de octubre

varios congresistas dieron sus confe

rencias con ayuda de proyecciones.

Entre el elemento judicial de Alema

nia se habla de registrar los testamen

tos en una película hablada. De esta

manera sería imposible toda falsedad.

En un Congreso de Geografía cele

brado en Magdeburgo se acordó reco

nocer la gran utilidad del arte plástico
y de la cinematografía en la ensefianza

de la geografía.

M. Aug. Bechar, de Lyon, ha inventa

do un nuevo dispositivo eléctrico para

evitar el incendio de la película en caso

de detenerse durante la proyección.
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Por primera vez en la historia de la

cinematografía, ha tenido efecto en

Berlin la transmisión de un film habla
do por radio.
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LO ESPECTACULAIR EN
EL CINEMATOGIRAFO

Coneideracioneo generales

No hace mucho tiempo, en uno

de esos congresos internacionales,
que suelen celebrarse en Ginebra, se

trató, para ir a su represión. de defi
nir lo que fuera pornografía: pero se

halló que casi era imposible llegar a

una determinación de los límites y
contenido de este concepto. Ca
da individuo poseía una idea y una

imagen distinta de lo que por porno
grafía debia entenderse.

Algo análogo pasa con gran canti
dad de palabras, de muy general sig
nificado a pesar de su uso freettente.

.-Nadie sahe bien lo que quieren deeir
y cuales son sus fronteras y que área

justa de nuestra realidad acotan. Nos
•vemos asíHen la necesidad de dejar
las vivir rodeadas del vago iiimbo

conceptual que las acompaña y em

plearlas en el sentido más lato y po
pular.

Todos entendemos lo que con es•

pectáculo y espectacular queremos
significar, pero vemos como se difu
mina su dintorno cuando pretende
mos acercarnos a ello con la lupa
del conocimiento erítico. Intentemos
no obstante. en lo posible precisarlo.
El espectáculo, lo espectacular. pre
supone la existencia de unas cuali
dades, en virtud de las eitales el ob

jeto que eontemplamos absorve nues

tra atencion, sustantiva, funcional
mente interesada en la naturaleza,
en la propia existencia del objeto.
Así, lo espectacular, no es lo esencial
del objeto, pero algo que deliberada
mente se le añade, garfios para asi r

la atención y conseguir de este mo

do,tenerla presa la porción de tiempo
que necesita el objeto aquel para.de
finirse así mismo. (En arte el objeto
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de nuestra contemplación no lo de
fine nadie: sino que por sí mismo •se

determina; se nos aparece como algo
vivo. con una eapacidad propia de

actuar). No hay arte, aún los de ma

yor pureza, al que no se le añada un

gesto espectacular. Para hacer

comprensible lo que queremos signí
ficar, recurriremos a un simil trivial.
Lo espectacular no es, por ejemplo.
el mero atavío con que la mujer en

vuelve la carnal escultura de su

cuerpo, por necesidades de defensa
contra el medio ambiente, sino el pa
rament() con que se adorna. En prín
cipio, atraer la atención , masculina.
En el momento que el tJaje extrava
sa las normas de elemental necesi
dad, deviene espectáculo; formas es

peetaculares que se exacerban en las

joyas, en el maquillaje y que deter

minan, incluso..estados de espíritu:
Ja coquetería es uno de ellos. Así, cii

este particular caso, no es espectácu
lo la propia sustantividad femenina,
pero una consecuencia de ella, un

verterse hacia fuera. El espectáculo
será tanto mas idóneo, cuanta mayor
relación guarde con el objeto del que
surge; tiene empero, un grave ineon

veniente.quese hipertrotie vabsorva.
oal menos,que su vollímen sea mucho
mayor que el míeleo de donde pro
cede. Tal un fruto que creviera solo
en pericarpio, con detrimenio su

pulpa.
No es posible aquí una exposición

exhaustiva de este problema previo,
muy rico en su trayeetoria histórIca
y en consecuencias.. Contentémonos,
simplemente, con su mera enuncia
ción. Por el momento basta para
nuestro intento, haber hecho manifi



esto que lo espectacular es algo afía
dido al objeto de nuestra contempla
eión, pero no el propio objeto: es co

mo piel,eomo vestido, que por sus ea

rácteres llamativos debe incitarnos a

perseguir el etterpo mismo. Exeitan
tes para el apetito, ornamentación
culinaria, y parva o nu la materia ali
menticia. Falseando así, las humanas
exigencias tróficas, que no hallan eti
eaz consuelo. Debe merecernos des
confianza, lo que no vive mas que dr
este gesto externo, y oculta un cuerpo
enteeo v ruin muy inferior a la COVPT

ra.

Fenómeno alarmante es este en

aquellas formas de arte que solicitan

mayor concurso de gentes, y menos

volubtad de acerearse a ellas con

deliberada actitud.
En esta situación se hallP el teatro

y muy especialmente•el einematógra
fo. La neeesidad de atraer, por lo

periférico y envolvente la parva
atención pública, le ha hecho hiper
trofiarse con manifiesta proclividad
en este sentido. Tales earacteres se

-dan ya con morbosidad en las pelí
eulas «estandarizadas del einemató
grafo Norteamericano. Lo fundamen
tal en ellas, no es ya la trayectória
lógica de su acción--en muchas de
ellas se hace caso omiso no ya de ,la
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lógica, si que también de todo senti
do dramático—de los valores foto

génicos, vertebrados en un organis
mo que coadytiven a su compren
sión. Todo es en ellas pequeftas pe
ripecias, como si dijeramos, fotogra
mas sueltos, que no piden solidari
dad con sus vecinos. Les falta por
tanto, tui impulso general que las

anime, y se hacen cosas triviales,
que no solieitan la actividad de nues

tras capacidades superiores de jui
cio; parecen pretender hacernos so

lo ojos, immensa retina que actúe in

dependientemente, con mecanicidad,
como lo inerte se reanima ante reac

tivos químicos apropiados. La posi
ción puede sea eómoda y facilona
para el tipo que podríamos llamar
espectador acéfalo, para una suerte
de Argos, que no tuvieran más que
ojos.

Debe el einematógrafo ser algo
.más que esto?

Si nos es permitido, insistiremos,
próximamente, con más detalle, acer

ca de problema tan interesante, pa
ra la dignidad y alta misión del cine

matógrafo. El espacio no da mas por
hoy.

•

JUAN DEL BREZO.

Este verano organizarecnos cursos gratuítos de

toma de vistas de exteriores en los alrecledores

de Madrid, al servicio de maestros y aficionadon.

Inscribíos descle akora.
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LO QUE ES EL CINE EDUCATIVO

Sería obvio exponer una vez más, la preponderancia que ha alcanzado

en nuestro tiempo el Cinema. Nadie ignora la influencia que la película
ejerce en las costumhres y en los sentimientos de la colectividad.

Ahora bien; toda imagen posee una fuerza instructiva huena o mala, que
atrae o repele y en los sentimientos de simpatia o antipatia que provoca,

representa un factor que puede constituir en realidad un poderoso medio

de edm.ación de las masas.

El einema acostumhra a los sedentarios a conocer mejor las costumfores
la eivilización de otros puehlos, al hombre del campo a familiarizarse con

el de la eiudad y viceversa...

Muchos son los argumentos que nos hacen considerar al einema COITIO

el mas efIcaz vehículo de cultura que han conocido los tiempos.
Si en él se prescinde por un momento de su aspecto Unicamente comer

cial; si al rodar una pellcula se atiende en primer término a su aspecto cul

tural; si todos sus temas persiguen al mismo tiempo la exposición de cuan

tos adelantos nos dió la Ciencia, cuantas obras nos legó el Arte, la exal
tación de las huenas costumbres y las virtudes cívicas que deben acompa
fiar a todo habitante del planeta, habremos c,onseguido, sin duda alguna,
elevar el nivel cultural y mental de los necesitados de ello.

La Prensa, tropieza con el analfabetismo; el discurso, diluye los asuntos

en la lírica a que son tan dados cuantos cultivan la Oratoria; la Radio, tiene
4iiva voz pero no se ven sus ensefianzas.

En toda vida simple (la de los niños y los labriegos) tiene tma impor
tancia grande el mimetismo a otras vidas juzgadas superiores. Ver, hacer,
admirar, copiar. aqui una sucesión de operaciones en la marcha educa
tiva. Y si toda educación es, en suma, la conversión en automático y habitti
tual de un acto primeramente. intencional y meditado, piénsese en la

importancia educativa del Cinema, cuya iniligen bien elegida, proyeetada
con reiteración dificilmente puede hallar igual para inculcar hábitos.-

Júzguese el interés que tiene el Cinema en su aspecto educativo.
Actualmente son muchas las organizaciones que lo utilizan con este fin,

en los centros culturídes profesionales y rurales.
Estas organizaciones son estatales en algunos paises y particulares en

otros. Las peliculas que proyectan, euidadosamente editadas, desde la elec
ción de asunto hasta los menores detalles de ejecución, auxilia unas veces
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y otras es ayudada por la conferencia, el folleto, el cartel... y pasada unas

veces en las Escuelas o Centros culturales y otras èn Salones dedieados ex

elusivamente al efecto (Cine Latin de Paris.)
flay algunas entidades como el Comité Internacional del ('inema Educa

tivo, dependiente de la Sociedad de Naciones que fundado en Italia e

internacionalizado de esta manera, ha llevado a efeeto muchos de sus pla
nes. Edita en Roma una Revista Enternacional y es indudablemente una de

las asociaciones que mas efieazmente han contribuido al desarrollo del Cine
educativo. Así nos complacemos en manifestarlo.

Su organización por lo extensa, se sale de los límites de este artícttlo;
en breve nos ocuparemos con detalle de la misma en todos Sus puntos, al

gunos de los ettales como la supresión de dereehos de aduana para las pe
lículas instructivas, producción, presupuestos, intercambio ete, ete, son de

excepcional importaneia.
No hay que deeir que nosotros conocedores sus trabajos, manten

dremos estrechas relacionescon este Comité Internacional entendiendo han

de ser muy beneficiosas para nuestro fin. •

España, país con grandes masas rurales, con un núcleo escolar exorbi
tante y escasos tnedios de instrucción (nuestro Director General de Primera

Enseñanza, acusa la falta de un número de Escuelas igual al que existe)
•muchos analfabetos y una sensibilidad muy realista, puede tener el ('ine

ma una fuerza incalculable.
El Gobierno provisional de la llepública con elara visión de la realidad,

se apresta a resolver el problema cultural con una energía para la que son

pálidos todos los elogios.
Misión es de todo ciudadano consciente, prestar su ayuda a la obra- co

menzada y nosotros eonsecuentes con este lenta. ponemos al servicio de tan

noble causa todas las enseñanzas de nuestra experiencia.
Nuestra IZevista es muy joven todavía y sus medios muy pequefios si .se

comparan con nuestra voluntad. Así y todo a costa saerificios económi
,•05 compensados con creces por la entusiastica acogida que nos dispensaron
euantas personalidades tuvimos el honor de informar. (humus va en las pá
ginas de este nuestro primer número cuenta de nuestras actividades, pe

queñas au n, entre otras razones de menQr euantía. por que la falta materiál
de tiempo nos impidió desarrollarlas mayores.

Contando con este importante factor, demostraremos seguir fielmente el

ideario de nuestro monitor espiritual, el genial rosta. identifieándonos con

él a través de 5U frase, El moviMiento se demuestra andando».
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LA CRIMINALIDA EL CINE

En 11111e110ti seetores de la vida social de todos los países, se ha dieho,

sin ninguna profundidad de estudio, sin causa que lo justifique, que el eine

matógrafo ineulea en el niño la idea de la eriminalidad. Sin ser muy dueln,

en materia eriminológiea, socialmente se pueden contradeeir esos malos

eriterios que sólo son impulsados por una idea vaga de intransigencia. So

eiológieamente el nifio no puede tener en el cine un maestro en materia cri

minal. Esto no puede ereerse ni remotamente, no sólo por que se trate del

cine y queramos defenderlo, sino que esa influencia radica en otros sectores

de la vida, en la soeiedad misma, en los medios de desenvolvimiento del in

dividuo, en distintas facetas que el mundo - -tan proporeional y tan despro
poreional — introduee en su constante vaivén.

El campo eriminológico, propicio siempre para demostrar o mostrar es

tudios dispares sobre eualquier materia que sobre él radique, está ignorante
(b1 que el einematógrafo puede influir en el ereeimiento de la eriminalidad

infantil. Flabría que remontarse sobre la ensefianza de los grandes juristas,
copiar sus ensefianzas y dedueir, en resumen, que el einematógrafo no

puede intensificar, ni siquiera influir, la idea criminal en el adulto. Hubo

un gran Fierrara, un Lombroso de verdadero cerebro en euestiones crimi

nológieas, que con sus irrebatibles alegatos, con sus ingentes ideas, demues

tran con la l'sieología práctica, con los heehos, con el avanee de la sociedad

que la idea criminal, el instinto perverso y grosero del individuo, aún eon

siderándolo en Sll regeneración, no puede encontrar esas fútiles influeneias

que varios sabios eneuentran en el cine. Son más hondas las ralces de esa

influencia y no precisamente en el cine se hallan. Es más grave su proceder.
l'or eso salimos en defensa de él en este aspeeto, contradiciendo esas opi
uiones faltas de razón, y que, eseudándolas en un arte nuevo, sorprendente
en lo que respecta a la revolución que ha impreso en todos los ámbitos de

ta industria, del espíritu y la cultura no eneuentran ambiente.
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Coincidiendo con esta defensa einematográfica, la profesora de Psicolo

gía de la Philadelfia Child Guidance Clinie, doctora Phyllips Blanchard, es

eribe lo siguiente: «La causa de la criminalidad precoz hay que buscarla en

una mala edueación familiar. Si se quiere ser sincero se reconocerá que las

verdaderas causas de la conducta del niño hay que buscarlas fuera del eine

matógrafo y que ellas se han manifestado antes de que el niño comenzara

a frecuentarlo. Se puede decir que el 85 por ciento de la criminalidad pre

coz resulta del medio ambiente familiar y de las influencias anteriores a la

doga del einematógrafo que los padres consideran hoy como un lugar con

veniente para sus hijos, cuandp no saben o no pueden procurarles otras

diversiones.»

«Estoy absolutamente conveneida.de que a los que ineumhe la produe
ción einematográfica desean sineeramente la ayuda y la cooperación de

pensadores para alcanzar un resultado de una real utilidad psicológica. No

dehemos permitir que la cinematografía degenere y se convierta en un sim

ple juego entre productores y censores poco escrupulosos que huscan

siempre eludir los reglamentos. La sociedad dehiera animar los esfuerzos
de los interesados al objeto de inejorar la produeción de pelíeulas. ,

Desde hiego las apreciaciones de esta profesora la capacitan cuino una

verdadera protectora del cinema edueativo y de la perfeeción de este .arte,
contradiciendo todos esos maligims criterios que creen estorhar la ense

fianza einematográfica, y no saben muy bien que li único que ponen en

juego es su sentido inteketual, fraticamente inal dentostrado con esos

juicios.
element Vean tel, un buen periodista francés, sale también en defensa

del cinema, y en Le Journal, después de otras cosas, diee lo siguiente: Es

muy moral: actualmente el cine es el solo espectácule onlonde es seguro ver

eastigado el vicio y recompensada la virtud. Nada más aplanador para los

posibles asesinos.» Casi es suficiente con estos certeros juicios para des-..

pejar el horizonte oseuro que muchos pintaron con el cine. Pero consigne
mos que a nuestro criterio, la pantalla es el mejor recreo para niños y adul

tos y ,con ella, la ensenanza, la intensifieación de la cultura encontrarán un

inedio el inas preciado, más extraordinario y más sobresaliente, dt1 que

se espera mi muellos y inej(..,res resultin los sorprendentes.
R.
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"ACCIÓN"
Faceta muy importante, estimamos

ha de ser en nuestra Revista la con

cerniente a los cursos técnico-artis
ticos.

Son innumerables los einéfilos es

pañoles que en su gran afición por
cuantos detalles se relacionan con el
séptimo arte, pueden ser elementos
valiosísimos para el desarrollo de
nuestro Cinema.

Existe a mas de este ntieleo una

masa de aficionados que pudiéramos
Ilamar latentes, los cuales se consi
deran capaces, sin duda, de actuar
en cualquier sentido dentro de los

múltiples, que con el Cinema se re
lacionan.

Quedan aún elementos a los que
les interesaría en gran manera la
técnica cinegráfica; tanto la propia
mente dieha como la administrativa
con fines pedagógicos, sociales, co

merciales, etc.
Enetténtranse los primeros con la

barrera infranqueable de las Socie
dades constituídas, cuyos elementos,
en general eseasos, las hacen redueir
sus núcleos aetivos, hasta límites in
sospeehados.

Considéranse los'segundos, fraca
sados antes de la hicha, ante la ca

rrera de obstácillos que representa
ponerse al corriente de toda la trama
técnico-artística de la pantalla y se

conforman con admirar de lejos el
mundo al que con tanto gusto se aso

marlan como elementos productores.
Tienen los toreeros ante sí, la difi•

cultad de asimilar con detalle los
fundamentos científicos de los apa
ratos y sobre esto, el pavoroso pro

al
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blema económico que representa la
adquisición de películas, eanje, etc.

A. C. C. que siente latir estos y
otros muchos estados de opinión, fiel
a su lema,—Cultura, Edueación, Arte
puro—pensó desde el principio en

añadir a sus planes, el de los cursos
Téenico-artísticos que tanto han de
fomentar la afición activa a este Arte

"de tan dilatados horizontes.
Para ello quiere empezar con rea

lidades. Y pone a disposición de sus

suscriptores, el primero de sus cur

sos, al que seguirán otros orientados
a resolver las necesidades de cada
momento.

La organización del actual, puede
concretarse, en ltneas generales, en

la forma siguiente:
1.— Cieto de conferencias en nues

tros salones, a eargo de perso
nal téenteo, al servieio de maes

tros y euantos tienen relaeión
ron la enseitanza y la cultura.

Serán elementos prácticos
('slas conferencias; •

a) Las proyeeciones animadas.
1)) La lostrucción sobre el manejo

de los dispositivos anejos a los
proyeetores (multiplicador de
movimientos, "ralentí" filtros,
etc.)

Nuestra biblioteca einegráfica,
siempre a disposteión de nues

tros suseriplores, etc.
- Explicación práetiea de los

aparatos tomavislas getuales.
lott;

Ensayos ele de
nores.



b) Eseenificaeión, alumbrado mise
en seéne. ete.

3. -- Ensayosde filmaeitin de exte
riores; que baremos eun un, pli
tud, haelendo exeu vsiones u

a euantos luyares puedan inte
resar emno eseenarios nuluru
les por su valor artístieo,
tóriro,

4. Rodaje de los guiones o argn
mentos de nuestros suseriplores
que pudieran lener interés.

5. --Rodaje de lemas pedayógieos y
eulturales, ron Miras a la for
maeión y enriqueeimiento de
las einemateeas escolares y do
eumentales.

Está dedicado el primer punto, a

nuestros supscriptores del magiste
rio preferentemente, con objeto de
proporcionarles la necesaria idonei
dad en el manejo y conservación de
los aparatos. De esta manera, cuando
comiencen a circular por las Escue
las (que esperamos será en breve)
los aparatos proyectores, podrán por
si solos dar sus eonferencias v lec
ciones con proyeccion es, evitando
así. los gastos de personal necesarios
en otro caso, una economía manifies
ta en el número de aparatos y el má
ximo rendimiento de cada uno y
ventajas pedagógieas que por sabi
das de ellos no es preciso puntuali
zar.

Huelga decir que de estas confe
rencias podrán disfrutar igualmente
todos nuestros suseriptores y aten
diendo a su número haremos tantos
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grupos cuantos sean necesarios pa
ra la máxima eficacia de su resultado.

Los apartados 3." 4." tiene gran
interés desde el punto de vista artís
tico y muchos aficionados al inema,
encontrarán con nuestra ayuda el
medio de realizar ensayos que ulte
riormente les pueden servir de exce

lentes justificantes ante los Centros
en que pretendieran ejereitar sus ac

tividades.
Por lo que se retiere al apartado

5." no hemos de ser nosotros los que
enearezcamos su importancia.

La geografía, la histbria, la agri
cultura,de cada región se presentarán
ante los eScolares, supliendo las de
ficiencias que para estas enseilanzas
existían aun cuando se dieran a base
de exeursiones que forzosamente ha
bían de ser m uy limitadas.

Con el apartado en cuestión y si

guiendo un sistema elelico-coneéntri
co--posible en la pantalla --espera
mos obtener en un afio, el rendimion
to de seis, evitando no obstante el

surmenage.,
Vaya eomo final, la afirmaciów de

que no pretendemos absorver todas
las actividades que en cualquier or

den pudieran emprencler los aman

tes del arte... hablado ya. Antes bien,
las veremos siempre con earifío.

Nuestro camino está trazado. Pero
a todos los que fuera de nosotros

tengan ideas concordantes con las
nuestras —en lo que estas tengan de
buenas --nuestro afecto y el sincero
ofrecimiento,en cuanto puedan serles
util, de nuestra dilatada experiencia,

CORRESPONIDENCIA
En esta Sección, contestaremos a cuantas consultas se nos dirijan a ACCION CULTURAL

— SECCIÓN CORRESPONDENCIA. -- PLAZA DE CANALRIAS, 6. — MADRID.
Innecesario es decir que nos referimos a las que estén dentro del cuadro de actividades de

A. C. C. esto es, las que pudieran resolver dudas en cualquier aspecto—pedagógico, histórico,
artístico, etc.—del Cinema.

En resumen; todo aquello que tenga relación con los dos adjetívos que con la palabra Ac
ción, constituyen el título de nuestra Revista.

También contestaremos particularmente siempre que se nos envien los gastos de franqueo
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