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EL PARTIDO CONSERVADO! 
por Tristón La Ktsa 

LA REVELACION DEL FUTURO 
MmÉl̂ ĤHÉ ***** pora Mr. Butier 
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INAU6URACÍ0N 
EN ALCALA DE HENARES 
DE DNA NUEVA FABRICA 

La Compañía Roca Radiadoras tiene la satis
facción de comunicarle que ha sido inaugurada 
oficialmente su nueva fábrica de aparatos de 
saneamiento de porcelana vitrificada, enclava
da en Alcalá de Henares. 

Estas modernas instalaciones, son testimonio de nuestro 
creciente deseo de colaborar en el impulso dado a la in
dustria nacional y de superamos en el servicio a nues
tros clientes. 
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NO OLVIDEMOS 
A CAMBÓ 

«Sr . Director de D E S T I N O 
V a n a c u m p l i r » lo* 

quince «*>» del fo t l íc t -
mienio de d o » F n w c u c o 
Combó , y »e ha cumplido 
u n poco m i » de treg des
de que « u e t f r o ino l r idab le 
J o s é Mar ta de Sayorra i n -
t i t t i a en DESTINO, en t u 
t e c c i ó n "Antepalco", en 
pro del cambio de nombre 
de la V i a L a y t t a n a . para 
r e i t i t u i r e l p r i m i l i c o de 
C l a r i i a t u parte a l ta , y 
dar el de Franci tco Com
b ó a l t r amo de la plaza 
de (/rquinaona hasta el 
puerto. 

Aque l l a in ic ia t iva d e 
Saporra, apenas t u r o eco. 
Cn las p á g i n a s de DES
T I N O tó lo aparecieron 
unas pocas cartas en t u 
favor y, ademó» , dos de 
ellas desde el extranjero. 
Pero, sobre todo, no fue 
recogida por quienes po
d í a n darle efectividad. 

Esta indiferencia duele 
pro/vndatnente pues pare
ce indicar que los catala
nes han olvidado ya, entre 
o t r a muchas cosa*, a quien 
tanto «e a f a n ó por con
f i rmar les en e l sentimien
to de su personalidad; uno 
de los hombre* que mayor 
glor ia ha dado a C a t a l u ñ a . 
Y en cuanto a Barcelo
na, ciudad de su a d o p c i ó n , 
la deuda que tiene con
t r a í d a para con C a m b ó es 
lema nado grande para 
pie t an f á c i l m e n t e dejara 
de reconocerla. 

Por ot ra parte, no se 
oe c ó m o n i n g ú n e s p a ñ o l 
t o d r í a oponerte a l enalte
c imiento de l pol i t ice que 
ha dejado e»cr i to ( r e l é a t e 
su "Per ta concordia") el 
m é t def in i t ivo alegato 
contra el separatismo: del 
c a t a l á n que habla dicho 
"tengo fe en C a t a l u ñ a por
que tengo fe en E s p a ñ a " , 
del hombre de Estado que 
tanto t r a b a j ó , en todo 
t iempo y lugar , en e l po
der y en la opos ic ión , en 
la pa t r ia y cn el ex i l io , 
por E s p a ñ a entera, para 
que fuera realmente u n i 
da, rerdaderamente gran
de y efectivamente l ibre . 

Es por todo ello, que en 
este decimoquinto aniver
sario de una muer te hon
damente sentido, me he 
decidido a escribir para 
romper aquel silencio 
ominoso y a d i r i g i r l e , con 
toda la modestia que se 
quiera, pero con perenne 
adhes ión , esta carta que le 
ruego me haga el honor 
de publ icar en D E S T I N O • 

X A V I E R R I B O 

¿LAS C A t AMELLAS 
EN DECADENCIA? 

tSr . Director de DESTINO 
Amante de los Coros de 

C l a v é , po r entender que 
«u labor, tanto en el as
pecto musical como en e l 
•oc ia l . es de verdadera 
impor tancia dentro del 
paisaje espir i tual de nues
t ro p a í s , he de manifes
tar le m i asombro ante un 
a r t i cu lo publicado por To
m á s Salvador reciente
mente sobre «Les carame-
Hes». en u n p e r i ó d i c o lo

cal . Este periodista suele 
estar b ien informado, no 
me expl ico c ó m o puede ha
ber escrito que los cor 01 
que concursan en la Pla
za de San Jaime de Bar
celona el domingo de Re
s u r r e c c i ó n puedan com
parecer y cantar cargados 
«con bieldos, tenedores y 
cuchillos, palas y picos, 
botas de vino, e tc .» , cuan
do ello no es cierto. Si 
precisamente no* consto 
que la f e d e r a c i ó n de Co
ros de C l a v é , organizado
ra del concurso de Cara-
mellas, excluye, radical
mente, por f a l t a de serie
dad y sobra de m a l gusto, 
de cualquiera de sus ma
nifestaciones a todos lo i 

coro* (?) que exhiban «bit-
dos, tenedores y cuchillos, 
e t c é t e r a » . Aunque el s e ñ o r 
Salvador, excelente perio
dista, ya comienza su ar
t iculo confesando que es
t á algo desorientado t a 
bre ette asunto, se h a b r í a 
ahorrado esta sincera cen
sura a haber asistido a 
cualquier Concurto de Có
rame ¡las b a r c e l o n é s , ya en 
pleno declioe, de todos 
modo*, pues a l de hoga
ñ o sólo han part icipado 
cuatro coros, cuando po
co* a t e* a t r á s l legaron 
hasta a veinte las agru
p a c i ones competidoras. 
¿ E s t á n en franca decaden
cia, t a m b i é n los Coro* de 
C l a v é ?. 

M C A S A D E M U N T 

CREACION DE U N 
HOGAR CUBANO 

«Sr . Director de DESTINO 
E n e l n ú m e r o 12(5 de 

marzo 14 del a ñ o actual, 
en la revista que tan acer
tadamente usted dir ige, 
in forma las tremendas d i 
ficultades de los refugia
dos cubanos que llegan a 
la t i e r ra de t u * mayores 
privados de toda d a t e de 
recurso*. 

Jfe complace manifes
tar le que hace ya t i em
po t r a c é u n p i an con la 
idea de recabar fondos de 
lo* industriales, comer-
cianantes y capitalistas et-
paño le» . con in te rese» en 
Cuba, para / u i w a i una or
g a n i z a c i ó n solvente que 
no* permi t ie ra la funda
c ión de u n Hogar Ca tó l i 
co Cubano en Barcelona, 
en donde acoger de p r i 
mera i n t e n c i ó n a lo* com
patriotas refugiados hasta 
e n c a m i n a r l a a su inde
pendencia e c o n ó m i c a , te
niendo la regencia de d i 
cho centro monjas cuba
nas y e s p a ñ o l a s expulsa
das de Cuba y creando en 
dicho Hogar un restauran
te con comidas tipleas cu
banas y del resto de Ibe
r o a m é r i c a , pudiendo em-
plearse en el mismo a mu
cho* cubano* y logrando 
que dicho negocio llegaro 
a sostener dicho ins t i tu 
c i ó n e inclusive amort iza
ra poco a poco el adelan
to f inanciero aportado pa
ra t u r ea l i zac ión . E t t e Ho
gar Ca tó l i co Cubano ten
d r í a en t u d i rec t iva a los 
s e ñ o r e s e s p a ñ o l e s donan
tes del p r é s t a m o , a sacer
dotes expulsados de Cuba, 
a varios compatr iota* y a l 
in ic iador de este proyecto. 

A et te f i n visi tó a l pa
dre Monfor t , escolapio, 
quien acog ió g u s t ó t e m i 

idea, pero supeditado a la 
decis ión de su pr ior , a 
quien no l legué a visitar 
por i r p r imero a buscar la 
c o l a b o r a c i ó n del padre 
Ga lo f ré , t a m b i é n expulsa
do de Cuba y actualmente 
rector del Colegio Mayor 
de las Escuelas P í a s de Sa
r r i a ; por ser é l j u n t o con 
nuestro arzobispo auxi l i a r 
Mons. Baza Masvidal e l 
creador de la o rgan i zac ión 
benéf ica Unión de Cuba
no* en e l E x i l i o (U.C.E.). 
que conjuntamente con la 
madre superiora de la 
C o n g r e g a c i ó n E i 1 i p ense 
ayudan en esta ciudad a 
los refugiados cubanos. Pe
r o el padre Ga lo f r é me 
d e s a n i m ó por considere r 
que t u o rgan i zac ión era 
suficiente. £1 a r t icu lo aho
ra publicado por usted 
prueba la enorme necesi
dad de auxil ios y coope
rac ión apesar de la Ü . C E . 
Con la fus ión de los g ru 
pos cari tat ivos que en to
da E s p a ñ a prestan la ayu
da que pueden a los refu
giados cubanos y con la 
efectivo a p o r t a c i ó n que 
nos adelanten los capita
listas e spaño le s es la for 
ma de lograr Verdadera 
u n i ó n y remedio tanto en 
lo mora l como en lo ma
ter ia l , e v i t á n d o t e así los 
innecesarios padecimien
tos de los que han queda
do sin pan y sin patr ia . 
Donativos hoy y nada" ma
ñ a n a para agrupaciones 
que l imi tan sus posibi l ida
des por querer bastarte a 
t i mismas s in u n encauza-
miento só l ido , no es la so
luc ión del caso que nos 
ocupa. Creo enfocar e l 
problema o b j e t ivamenle 
para que e l a l iv io tea po
sitivo. Inclusive pueden 
establecerse, cu todas las 
ciudades e s p a ñ o l a s donde 
hay núc l eo* de refugiados 
cubanos, sucursales de es
ta i n s t i t u c i ó n . 

Seguro estoy de que a l 
g ú n alma cristiana, que 
las hay y muy buenas, 
aunque sean la m i n o r í a , 
con dinero, puede, si quie
re, ofrecemos u n local de 
su propiedad donde insta
lar dicho Hogar y lo* i n 
dustriales e spaño le s po
d r í a n donar a esta obra 
benéf ica tos enteres nece
sarios para hacerlo hab i 
table. 

Esta serta la verdadera 
obra de car idad y el me
j o r modo de hacer patente 
a los nat ivo* de un pa í s 
que ha sido, sin tugar a 
dudas, una segunda Pa
t r i a p r ó d i g o y acogedora 
para t an t í s imos emigran
tes e spaño l e s , entre ellos 
m u c h í s i m o s catalanes, cu
yas fortunas han sido 
amasadas al l í a c o m p a ñ a 
das siempre de l c a r i ñ o cu
bano. Desafortunadamen
te, s e ñ o r Direc tor , esto te 
recuerda muy poco. 

Como cristiano y cuba
no de sangre e spaño la , 
ruego a usted tenga la 
gentileza de publicar es
ta carta en t u digna re
vista, para conocimiento 
de mis compatriotas y de 
los e s p a ñ o l e s vinculados a 
Cuba y en pos ic ión de ha 
cer factible esta loable 
empresa .» 

I G N A C I O D E A L G A R R A 
(Cónsu l general de Cuba 
en M a d r i d antes de Castro) 

( C n H n é * m b p i g . 5) 

TODO ES POSIILE EN LA RAMBLA, por Cattany* 
— i b <nt i»4 4 M t a pondrán mmm qoiotcoi é t cHstsl como los do Us Horatat? 

ra . Y n < é » r s m i los psisritos onvuoltot en cciolan. 

G R A F O L O G I A • 1 - ' so'ey 

MARIA LUISA (VleOn). 
— Es p*r»on« que ha reci
bido educación dentro de 
auspicio* de carác ter rali-
gloso. Esfuerzo para man
tenerse dentro de un circulo 
*,• Interés. Afán de mimo, 
de afecto. 

Buenos «enUmlentos. don 
do gentes, s impat ía . Faci l i 
dad para loa estudios que 
precisen retención de me
moria, lenguas, etcáttora. 

Hay Juventud, pasión ím
petu. No desaprovecha la 
oportunidad para »lvir en 
plan emocional todo* los 
momentos. 

Hay orden y deseo de en
cauzar su vida dentro del 
mismo Se marca una pau
ta, un camino a seguir y ks 
consecuente en su cometido. 
Proyectista, de monte cons
tructiva, y captación r á p i 
da, su acción no puede se
guir a la porte formación 
de Ideas. Reservada. Gusta 
de Infunda rae con sus secre
tos; rilas forman parte de su 
vida misma. 

PEKOT. — Uno de loe es
fuerzo* que tiene que h a c a 
de continuo es el dominar a 
sus propios nervios. Hay i m 
paciencia, esta misma se 
traduce en descontento cuan
to ve que n a dtoapa no van 
per el camino de la propia 
pJ • •mar ión y poase tendeo -
cia a exaltarse. 

N O T A — Carece de firma 
el facsímil, aai como de fe
cha para la comprobación 
do dicho resultado. 

T I B E U O . — De fantasía 
muy despierta, le gusta 
crear; pluma en mano teje 
un mundo lleno de situacio
nes, de bosquejos, posee ha
bilidad para la deacrluclóo. 
Se nota, en pr inf t r lugar, 
que la persona que ha escri
to es tá en periodo de for
mación, no están acrisola
das ni sus tendencias ni las 
propias opiniones. Tienden 
a la exageración de carácter 
narrativo. 

Hay buenos sentimientos, 
bondad, deseo de favorecer, 
de prestar ayuda. Asimismo 
se trasluce un cierto inhibí-
donismo, como s i dudara 
de la mslbiUdad de ser 
comprendido y se viera obl i 
gado a encerrarse en un mu
tismo 

NOTA. — También carece 
de firma. 

M I B I A K L — De gran inde
pendencia un tanto de agre
sividad sí no consigue que 
ios d e m á s se le amolden. Fa
cilidad pora la descripción. 
Guste de fantasear, de crear 
situaciones. Sus Ideales so

brepasan la barrera de loa 
miamos hechos. 

Con sus charlas absorbe y 
domina a loa demás. Sabe 
que posee facilidad de ex
presión. Sus cualidades le 
permiten poderse desarrollar 
dentro de la literatura, croar 
con t u fantasía penonajes y 
lugar con olios como peque
ñas marionetas. Poseo habi
lidad pora el trato con el 
público tr pora el enfoque 
del comercio en carácter ge
neral. 

Es la persona que siembre 
tiene prisas y va con cierta 
precipitación 

IMAFANA. — Temperamen
to en formación. Sus grafía-
moa acusan juventud, entu-
siasmo. Impetu. Seguridad en 
su criterio en sus posibilida
des, en lo que es y en lo que 
por su esfuerzo y trabajo e» 
capaz do conseguir. 

Es persona bastante in tu i t i 
va, que va a la verdad por 
golpe de vista, por propia 
corazonada. Es dadivosa, des
prendida, ha sido educada 

dentro do un ambiente ama
ble, sin demasiadas rcatrlc-
tiones. 

Sin profundizar desnaaia-
do en los problemas, taca 
concluaionos a veces ingenio
sas. Posee buen gusto y mag
nifica idea de carác ter com
bina t i va. 

LLKOPABD. — Tempera
mento con bastante autosu
ficiencia. Le cuesta la adap
tación y convivencia con per
sona» mayores, a los que Juz
ga do enfoque atrasado y no 
l i l l m a m i mismas experien
cias 

Hay inquietud, sensación 
do angustia. Con frecuencia 
se marca una pauta y un ce-
mino a seguir y es conse
cuente consigo mismo, f i e l a 
sus principios. Hay asiduidad 
y constancia en un trabajo, 
con sentido de la propia res
ponsabilidad. 

Paadi enfocar con acierto 
los trabajos de ar tesanía, do
mina la combinación del co
lor. 

fo*»* buena memoria que 
puede aplicar con éxi to para 
el estudio de Idiomas 

Preocupación por los pro
blemas psíquicos y espiritua
les, económicos y politicoao-
ciales 

SI le interesa recibir el semanario 
en su domicilio, sírvase llenar 

el boletín 
a d j u n t o 

Recorte este bo
letín y m á n d e 
lo debidamente 
cumplimentado a 
esta Administra
ción; ca l a T a 
l e n . « Z - M . 3 ; 

Boletín de suscripción 
D 
uUU » 
i t 
i * suscribe a D E S T I N O por $m amo, 
cmya suscripción pagará por enoUs: 

trimestrales . . . 96 pus. 
semestrales. . . 192 • 
amuales 376 > 

En estos precios de suscripción van 
incluidos los números extraordinario*. 
Loa suscripciones para el extranjero 
serán recargadas coa el precio del 
tranqueo correspondiente a cada pala. 

i» i» 196... 

DESTINO t iene e l m a y o r í n t e r e s en que la 
Revista sea s e ' v i d a a los suscr ip tores con toda 
r e g u l a r i d a d . 

Si e l n u m e r o no les es e n t r e g a d o el m i s m o 
s á b a d o o t u v i e s e n cua lqu i e r que ja en el ser
v ic io , s í r v a n s e c o m u n i c a r l o i n m e d i a t a m e n t e a 
nuestras of ic inas , T a ü e r s , 62 Te lé f . 231 98 0 0 . 

• U £ N V A S O O f U C M i P A R A 
B Partido C m <íi b i r á a i c e parece ha
b a r pordid* m a c h i 4o la foorxa qwo tonia 
oo Us antas ios oa *toc*ian*i. Noastiu co
laborador Tris tón La Rosa na* savia desda 
Lendrot tras c t tns ta i sobra aoto toadacional 
Partido, desde *•* aaicio* hasta nnestrai 
día*, ^ o h l j n n i i boy b prioaora, qaa abri-
aaoa coa noaatia pastad*, on ta qao aparoca 
«Rab» BoHor, mioot ro del actnat Gobierno 

y « a s t i a b i » rasptsndociooto del Partido. 
Mr, B«Her, oa oaa i a j i i i t i i a de ganado. 

so da á - - - a - b " * . , vaso da tocho. 

t r o d a 6 0 p e g l n o s 

• p « g « f a s 

v É M t o c c W a y « H l m t o l r t r o c M n : 

J e H m n , « 2 - 6 4 , S . » - Ta i¿ f . 3 3 1 9 « 0 0 

S M w d c é p o c a - A A o X X V f 

O m p i t h o tofaf• 5 0 9 7 • ' 9 5 8 

B a r c o l o n a , 5 d « m a y e é m J 9 6 2 

H é m m n 1 2 9 1 

• i 
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LOS LICENCIADOS PÉRROTTS E N ESPAÑA SON: 
- BÁRTEX' *COROMINAS 1820•SALLARES DETJ, S. A * JAIME RICART 
COLOMER, S. A "KOLMER" •ESPECIALIDADES LANERAS FARGAS, S. A. 
JORGE DOMINGO, S. A * SUC. DE LLONCH Y SALA, S. A*TAMBXJRINI, HUOS 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO: T. A E. CAS ANO VAS, A S. A 

PÉRROTTS es el auténtico acabado inglés para la mejor pañería española 
IS UN ANUNCIO Oí OANIS 



(Viene de b p á g . 3) 

¿SE PUEDEN COMER 
LOS PA(ARITOS? 

«Sr. Director de DESTINO 
L a carta f i rmada por 

don Pedro H e r n á n d e z , 
p r é n d e n t e de la Sociedad 
Protectora de A n i m a l e i y 
Planta* f M a d r i d ) , apare
cida en el n ú m e r o 1287, 
ha hecho nacer en m i una 
duda que desearia me fue
ra aclarada a t r a v é s de 

3 filatélico 
ESPAÑA 

La Sociedad «Los Aficiona-
las PtUtéUcoc*. de Barc'-Mo-

na celebró recientemente t u 
Asamblea general, con gran 
concurrencia de socios. Des
pués de aprobar la Memoria 
y diversos 'estados de cuentas, 
la Junta directiva quedó 
constituida en la forma si-

Klente: Presidente, don Luis 
r*n . Vicepresidente, don 

Mariano Menéndez; Secreta
rio, don Trinidad Gaza: Vicie, 
secretarlo, don Alfredo Bo-
r r á s : Tesorero, don Conrado 
Solé: Jefe de Cambios, don 
José M . Ara jo l : Director de 
Subastas, don Jorge Ribalta: 
Vocales, don Emil io Carbó y 
don Francisco Perales. 

Ultimos matasellos espe
ciales concedidos por la D i 
rección General de Correos 
de Madrid: 

AlcAzar de San Juan. 19 de 
marzo: «II Exposición Pila-
telica del Club Ferroviario»: 
Deusto. 24 al S marzo: «75° 

A ni versarlo Fundac ión Cole
gio estudios Superioress: Má
laga: 7 ab r i l : Primar vuelo 
directo Málaga-Bruselas : Za-

a. 23 al 26 ab r i l : «IV 
clón Filatélica Reglo-

ala: Alcántara (Cáceresl . 
27 al 29 abr i l : «IV Centena
rio de la muerte de San Pe
dro de Alcántara ; Santa 
Cruz ore Tenerife: 29 abril a 
2 mayo: «V Congreso de Gi
necología»: San Fellu de 
Llobregat. 4 a 16 mayo: «VI 
Exposición Nacional de Ro
sas»; Vigo. 13 al 16 Junio: 
«Exposición de Prensa Fila
télica»: Riba desella. 4 agos
to: «XXVI Descenso del Rio 
Sella» y Barcelona. 15 al 26 
agosto: «XIII Exposición F i 
latélica de Gracia». 

EXTRANJERO 

Gracias a la amabilidad 
de nuestro bufen amigo don 
Juan Frisch. podemos tras
ladar a nuestros lectores los 
detalles de la primera sene 
conmemorativa de Austria 
en el presente año. dedicada 
a lo^ ' l r ' .iño* d f N.M-iona-

llza^uin ' «Ivl OigaiiiMiiiu Kec-
tor de la Electricidad» en 
aquel país. Consta de seis 
valores, todos ellos a gran 
formato horizontal, con los 
faciales y motivos siguientes: 
I chWin. Embalse Moserbo-
den: 150 ch.. Central de 
Ybbs: l°8e ch.. O n t r a l de 
LUnersee: 3 ch.. Central flu
v ia l de Ems: 4 ch.. Estación 
transformadora de Bisam-
berg. y 6 40 ch.. Central de 
San Andrés . Corintia. P r i 
mer día de circulación. 26 
<te marzo de 1962. Tiraje: 3 
millones de series completa». 

El Organismo Rector de 
Electricidad creóse h a c e 
quince años en Austria a 
f in de coordinar las centra
les eléctr icas 'existentes y 
poder planear mejor las fu 
turas necesidades, ya que la 
construcción de una central 
de gran potencia tarda unos 
cuatro años. 

SEMSO 

esla Secc ión , u Que con
creto en la siouiente pre
gunta.' 

Los e s p a n t a p á j a r o s que 
se ven en muchos terrenos 
de cu l l ipo , ¿ t i e n e n la f i 
nalidad que su nombre i n 
dica o se colocan por pu
ra d r o e r s i ó n , o q u i z á como 
elemento decoro t i r o ? » 

E. B . S A N T A M A R Í A 

«Sr. Director de DESTINO 
Acabo de leer la carta 

del presidente de la So
ciedad Protectora de A n i 
males y Plantas, de Ma
dr id , y de la cual sólo se 
puede sacar la conc lus ión 
de que dicho s e ñ o r tiene 
una muy p e q u e ñ a noción 
de los p á j a r o s y la agr i 
cul tura. 

Y o no he estado en el 
campo de J a é n u por lo 
tanto desconozco los be
neficios que le reportan 
los p á j a r o s a l agricul tor , 
pero si puedo asegurarle 
que a q u í en la zona del 
del Maresme só lo nos pro
porcionan grandes destro
zos en tos sembrados de 
lechugas, guisantes, t ó m a 
les, e t c é t e r a , en especial 
manera los gorriones, que 
son los que sirven fritos 
en los bares. 

Claro que hay una ex
cepc ión y son tas golon
drinas, ia cuales se a l i 
mentan ú n i c a m e n t e de i n 
sectos y . por lo tanto, nos 
benefician indirectamente. 
A d e m á s , aqui en C a t a l u ñ a 
nadie se dedica a matar 
golondrinas, pues |/u de 
p e q u e ñ o s se nos e n s e ñ a a 
verlas como algo intoca
ble, cuya vida hay que 
respetar. Pero, ah í es tá lo 
p a r a d ó j i c o ; este p á j a r o , 
que para nosotros repre
senta un "aliado", es pa
ra los sembradores de a l 
godón su m á s encarnizado 
enemigo, pues destroza 
grandes cantidades d e 
aquella blanca f i b r a que 
emplea para construir sus 
nidos. 

Asi que ya ve. s e ñ o r 
H e r n á n d e z , que para es
c r ib i r sobre agr icul tura y 
pajaritos .no basta con 
amarlos, hau que entender 
lo ind i spensab le .» 

JOSE R I E R A PORTA 
( A g r i c u l t o r ) 

TERRACOTA 
DE VERCNANO 

«Sr . Director de DESTINO 
Una terracota he rmos í 

sima de Vergnano es tá va
lorada en 20.000 pesos me
jicanos (veinte m i l ) . Co
mo deseo in fo rmarme to
do lo posible de la obra 
de este ar t i s ta de origen 
i tal iano, agradecerla mu-
chisimo que u n amable 
lector pudiera darme algu
na i n / o r m a c i ó n o indicar
me en q u é l ibro puedo en
terarme de ello.» 

JOSE B O A D A 

¿ARENA 
RADIACTIVA? 

«Sr Director de DESTINO 
El pasado día 17, se re

g i s t ró en Barcelona una 
p r e c i p i t a c i ó n acuosa mez
clada con t ie r ra . En la 
prensa local del siguiente 
d ía se c o m e n t ó la noticia, 
dando o conocer la expl i 
cac ión del Servicio Meteo
ro lóg ico , a l e x t r a ñ o fenó
meno. 

E l comentario que se 
htzo quedaba l i m i t a d o 
pues no detallaba c ient í 
ficamente la c u e s t i ó n , ha
ciendo, en cambio, refe
rencia a la suciedad deja
da en coches, cristales y 
ropa tendida por las amas 
de casa. Factor muy i m 
portante que se d e j ó o l v i 
dado en la i n fo rmac ión 
fue e l re la t ivo a que d i 
cha f i e r ra fuera o no ra
diactiva. 

Me puse a l habla con el 
Servicio Me teo ro lóg ico , a l 

respecte, y si bien me die
ron toda suerte de deta

lles sobre el repetido fe
nómeno , con toda amabi
lidad, nada pudieron i n d i -
ennne de si pod ía ser ra
diactiva, no negando la 
iKMibilidad de que pudie
ra serlo. S e g ú n me acla
raron, no hicieron este 
examen, pues no disponen 
de contador Geiger. 

Me permito recordar, 
que hace uno o dos años , 
una buena m a ñ a n a , en 
Roma, hubo una l l uv ia s i 
mi la r a la de referencia y 
que, sometida a bien ««ti
llados laboratorios, pudo 
apreciarse era intensa
mente radiactiva, y que 
p roced ía , nada menos, que 
de las pruebas a tmos fé r i 
cas de bombas a t ó m i c a s , 
hechas en Amér i ca . Los 
servicios de limpieza mu
nicipal, procedieron al r á 
pido barrido de la misma 
y se a d v i r t i ó a la pobla
c ión c i v i l de sus peligros. 

Parece ser que nosotros 
somos completamente i n 
nocuos a la radiac t i«ndad. 
pues nadie, en absoluto, 
informa del grado medio 
de ia misma, y de la exis
tencia en las l luvias. Tam
poco hacemos ninguna 
a lus ión contra toda prue
ba a t ó m i c a que se haga y 
que nos perjudica s egún 
op in ión de destacados fí
sicos y médicos , algunos 
premio Nobel, de la ma
yo r í a de los países. 

¿ P u e d e alguien infor
mar si se v ig i la la radiac
t iv idad en nuestro pa í s , y 
a q u i é n debe r e c u r r í r s e 
para conocerla? ¿No exis
te un mal contador Cet-
ger que vele por la salud 
púb l t ca?» 

A L B E R T O T U R M O 

FELICITACION 
A (OSE PLA 

«Sr . Director de DBST1WO 
A c e r t a d í s i m a ha sido la 

inse rc ión en su semanario" 
del ar t iculo de J o s é P ía . 
« C a t a l u ñ a d ia léc t ica y pa. 
cifista», publicado en ia 
revista «Información Co
mercial Españo la» , en su 
n ú m e r o dedicado a esta 
reg ión , puesto que pose
yendo DESTINO notable
mente mayor cantidad de 
lectores no especializados, 
su resonancia s e r á m á s i m 
portante ante el gran pú
blico que siempre suele re
coger y asimilar admira
blemente t o d a s cuantas 
realidades se le ofrecen, 
porque no caben en un es
pacio ton breve m á s cosas 
V mejor dichas que las que 
P í a , con su habi l idad y sus 
conocimientos nos expo
ne.» 

M . L . O. COSTA 

EL ARTE 
DE SIEN COMER 

«Sr. Director de DEST/JVO 
Por la Prensa y la Te

levis ión, es decir, por dos 
medios sumamente efica
ces de p e n e t r a c i ó n en ios 
hogares, se vienen dando 
publicidad a los huevos 
como al imento humano. El 
anuncio reproduce el clá 
sico desayuno a la inglesa 
a base de huevos con ja
món, pero me ha* sorpren
dido ver lo que estimo dos 
incorrecciones 1." El te
nedor está depositado en
cima del plato a ú n llenq. 
en lugar de estarlo sobre 
el mantel puesto que no 
se uti l iza en aquel mo
mento. 2.' E l comensal, no 
obstante disponer de un 
magnifico tenedor, e s t á 
mojando el pan con los 
dedos. 

ffo creo que seo esta la 
manera de e n s e ñ a r a co
mer con pu lc r i tud . Que 
hasta el siglo X V I se co 
míese con los dedos se jus 
tífica por no haberse i n 
ventado todav ía el tene
dor, pero en nuestros días 
comer en la forma que 
i lustra dicha propaganda 
ha de ser juzgado con se
veridad. 

Q u i z á s haya que buscar 

(CaatiMS en U p i g . 7 ) 

Nuestros 
modelos... 

. m 

son el fruto de un 

estudio concienzudo del 

clima, resistencia 

al uso y gran utilidad 

práctica, que dan 

a nuestras prendas con

feccionadas para 

caballero, joven y niño, 

la elegancia, el 

resultado y el precio 

que a Ud. interesa. 

s a s t r e r í a 

Visite Ud. nuestros 
e s c a p a r a t e s . . . 

m ^ ^ í m rambla canaletas, 131 w m m m 
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L a d i f í c i l 

P R O F E S I O N D E P A D R E 
C u a l q u i e r a q u e s e a n u e s t r o o f i c i o y p r o f e s i ó n ¡ h e m o s e s t u d i a d o p a r a é l i 

P e r o p a r a s e r p a d r e s , q u e e s l a m i s i ó n m á s i m p o r t a n t e y t r a s c t o a e n t a l 

d e n t r o d e l o r d e n d e l a n a t u r a l e z a , n o n o s h e m o s p r e p a r a d o d e b i d a m e n t e . 

L o s p a d r e s — p a r a e s t a r a l a a l t u r a d e s u m i s i ó n — d e b e n h a l l a r s e 

e n c o n d i c i o n e s d e p e n e t r a r e n l a s p r o f u n d i d a d e s d e l a l m a d e s u s h i j o s p a r a 

a s f p o d e r e d u c a r l o s c o n é x i t o . L a p r i m e r a e s c u e l a d e e d u c a c i ó n e s e l 

s e n o d e l a f a m i l i a y l o s p r i m e r o s e d u c a d o r e s s o n l o s p a d r e s . 

Y c i e r t a m e n t e q u e n o e s n a d a f á c i l c o n o c e r l o s m ú l t i p l e s y c o m p l i c a 

d o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a c a d a h i j o d u r a n t e t o d o e l p e r í o d o e v o l u t i v o : 

i n f a n c i a , p u e r i c i a , a d o l e s c e n c i a y j u v e n t u d . 

E n e s t o s b r e v e s a n u n c i o s s ó l o h a s i d o p o s i b l e t r a t a r , y e n u n p l a n o 

g e n e r a l , a l g u n o s d e l o s m ú l t i p l e s y c o m p l i c a d o s p r o b l e m a s q u e p l a n 

t e a n l o s h i j o s , y q u i z á s n o s i e m p r e l o s m á s i m p o r t a n t e s . 

A l f i n a l i z a r e s t a c a m p a ñ a E L G 0 R R I A 6 A r e i t e r a e l a g r a d e c i m i e n t o 

a t o d o s l o s h o g a r e s e s p a ñ o l e s y d e s e a u n é x i t o a t o d o s l o s p a d r e s 

e n e l e j e r c i c i o d e s u d i f í c i l p r o f e s i ó n . 

P o r e l l o E L 6 0 R R I A 6 A p a t r o c i n a p a r a t o d o s V d s . u n c o n s u l t o r i o , a l 
q u e p u e d e n d i r i g i r s e c o n e n t e r a l i b e r t a d y g a r a n t í a d e a b s o l u t a d i s c r e 
c i ó n , p a r a r e c i b i r a d e c u a d a o r i e n t a c i ó n a l o s p r o b i e - " ^ p a r t i c u l a r e s 
q u e l e s p l a n t e e s u l a b o r e d u c a t i v a . 

E s c r i b i r a : 

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

A M U R R I O ( A l a v a » 

Campaña 

NUESTROS HIJOS 
ofrecida por Chocolates fegOrriaíJCÍ 

a todos los hogares españoles 

chocolates 

\ 

amigo de los niños. ES OM ANUNCIO 



C R U C I G R A M A S 
CRUCIGRAMA NUMERO 979 

1 2 3 A S « 7 « « i a . t l 

HORIZONTALES. — 1. Régimen t r ibu t a ñ o — 2. Escu
char. Llamada de aocorro. Nombre de letra. — X Consonan
tes. Moneda - rusa. Consonantes. — 4. Encarnadas. Terreno 
en que abunda la tosa. — 5. Disponer eras para poner plan
tas. Froté . — 6- Alabanza. — 7. Relativa al Etna. Presbí tero 
francés o Italiano. — 8. Interjección. Consonante repetida. 
Preposición. — 9. Inflamación de la mucosa bucal. — 10. 
En lat ín, estoy de pie. Prefijo que significa encima de. 
Junta. — I I . Ti tulo que se da a los cardenales. 

VERTICALES. — 1. Pueblo de la provincia de Lérida.— 
2. Severidad. Puse una cosa a la lumbre para que se dese
cara y tomara color, sin llegar a quemarse. — X Marchar". 
Ciudad y provincia de España. Afluente del Obi. — 4. Ru
miante. — 5. Costumbres. Nombre de mujer. — 6. Voz con 
la que se ordena el paro de una maniobra. Rio de Galicia. 
Pejesapo. — 7. Campeones. Nombre de varón. — 8. Especie 
de pájaro mosca americano. — •. Vocales. A l revés, río de 
Grecia, más conocido hoy con el nombre de Lao. Rio de 
Venezuela. — 10. A l revés, afluente del Cenil . Alcaloide 
del té — U . Lebrijano. — L . C. 

SOLUCION A L CRUCIGRAMA NUMERO 978 

HORIZONTALES. — L RlopUtense. — 2. Ana. Oir. Aul . 
— 3. Fa. Ceres. eD. — 4- Eneas. Sauce. — 5. Leen. Y. 
Erar. — 8. C. Eduardo. S. — 7. oreiF. alsaT. — 8. Fe. 
damiR. De. — 9. Ecuanimidad. — 10. Rúe. lau. IrT. — 
11. Alcarraza. 

VERTICALES. — 1. Rafelcófer. — 2. Inane. Recua. — 
3. Oa. Eeee. ueL — 4. P. Cándida . C. — 5. Loes. Ufanía — 
6. Air . Ya. Miar. — 7. Tres. raimuR, — 8. E. saedirl. A. 
— S. Na- Uros. Diz. — 10. Sueca. Adara. — 11. Elderstedt. 

(Viene 4c U pag. S) 

la disculpa en el hecho de 
que quien ha preparado la 
mesa sólo ha puesto un 
cuchi l lo , el de la mante
qui l la para las tostadas, 
pero ha o l t ñ d a d o el que 
ha de a c o m p a ñ a r a i tene
dor.» 

J. A 

NUESTRAS 
CARRETERAS 

sSr. Di rec tor de D E S T I N O 
V a a iniciarse la tempo

rada de tur ismo. Ti cont i
n ú a en lamentable estado 
el t r amo de la autopista 
de Castellde/els, entre la 
carretera del aeropuerto y 
la pineda de Castellde/els. 
Puesto que este t ramo .no 
tiene, a l parecer, arreglo 
posible, ¿ s e r i a mucho pe
d i r que por la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s se colo
quen los postes indicado
res de afirme en ma l es
tado*? Los indio en a j sa
bemos ya . por desgracia, 
a q u é atenernos, pero no 
asi el tur i s ta extranjero, 
e l que constituve fuente 
de divisas, que in ic ia su 
camino por e l p r i m e r t ra 
mo de la autopista en 
buen estado de conserca-
c tón , y de pronto , ' s in se
ña l alguna indicadora de 
peligro o de p r e c a u c i ó n , 
se encuentra con la t r am
pa de los descomunales 
baches. 

Algo a n á l o g o p o d r í a de
cirse de la scurca de la 
muertes, la de Casa Co-
mis, que fue objeto re
cientemente de una i m 
presionante fo tog ra f í a en 
la Prensa diaria. Ya que 
el t rancia de los Peniten
tes ha de seguir funcio
nando por ta ú n i c a f í a 
existente; creo p o d r í a n 
adoptarse r á p i d a m e n t e 
cualquier de estas dos so-

lucionrs . De r r iba r la 
pared de cerca de la an t i 
gua Casa Gomis, que p r i -
va de toda r i s ib i l idad . 2.' 
Colocar a l p r inc ip io V a' 
f ina l de la c u r r a seña l e s 
que adtriertan del peligro 
al l í existente.* 

A . U . 

EL «DESERT DE SARRIA* 

sSr. Director de D E S T I N O 
De todos es bien cono

cido el a f á n que tiene 
e l E rcmo . Avuntamien to 
de l imp ia r « embellecer 
nuestra ciudad, procuran
do en donde le es posible 
de la misma, zonas rerdes, 
para embellecimiento y 
recreo. 

Aprovechando de su 
amabi l idad, para la p u b l i 
cac ión de esta carta, q u i 
siera dar un toque de 
a t e n c i ó n a la Conce j a l í a 
del d i s t r i to tercero. Para 
si es posible si no decla
r a r zonas rerdes, por lo 
menos arreglar el o l r ida -
do «Oese r t de S a r r i a » . 

Yo creo, que este nom
bre nunca le ha ca ído 
tan bien como en e l pre
sente, ya que e s t á en mí 
recuerdo los ancianos y 
n iños que iban a é l a 
lomar el sol y a jugar . 
H o y . en d í a , op inas se 
puede r e r a a lguien y es 
una pena, porque un lu 
gar tan recogido y segu
ro como és te , en S a r r i á , 
et muy difícil hal lar lo . 
¿ P o r q u é este o l r i d o 
de los ü r e i n o s a és te hoy 
t r i s te «Dese r t»? A mi. 
modo de r e r se debe a 
r anas causas. 

Fal ta de l impieza gene
ral , pues hay abundantes 
piedras, cristales e i nc lu 
so basuras desperdigadas 
en cantidad por terreno 
hierbazal . Lo cual es un 
pel igro constante para los 

n iños que a l l í puedan j u 
gar. 

Falto de agua. Teniendo 
en cuenta que no ha mu
chos años exista ya una 
fuente. 

Comodidad. T a m b i é n he 
visto y paso por la nece
sidad de sentarme en el 
suelo, por la mala d i s t r i 
b u c i ó n de los pocos ban
cos a l l í existentes, a d e m á s 
de incómodos , ya que to
d a v í a son de los de pie
dra y sin respaldo. 

Y sobre todo, medio de 
d i s t r acc ión para la gente 
menuda, ya que no hay 
ni u n triste r e c t á n g u l o t e 
arena fina. 

Deseando, que no caiga 
en saco roto esta carta, 
hago rotos para que el 
s e ñ o r concejal, ponga su 
m á x i m o i n t e r é s en repa
r a r este olvido, para po
der dar de nuevo realce 
al «Deser t de S a r r i o » , y 
tener un r i n c ó n acogedor 

K seguro paro nuestros 
ijos.» 
U N V E C I N O DE L A 

E X V I L L A DE S A R R I A 

COCHES VETERANOS Y 
SU POSIBLE EXPOSICION 
PERMANENTE 

«Sr . Director de DESTINO 

E n la secc ión de «Car
tas a l D i r ec to r» , f irmado 
por don Narciso Rucaba-
do Comerma. y bajo el 
t i t u lo «Coches veteranos 
y su posible expos ic ión 
p e r m a n e n t e » , he tenido la 
sa t i s facc ión de leer una 
interesante sugerencia y 
una a lus ión a nuestra en
t idad «Amigos de los Co
ches Veteranos*. 

Efectivamente, este « re 
conocido i n t e r é s para co
ordinar esfuerzos y con
servar elementos antiguos 
de c i r cu lac ión* que adi
vina en nuestra entidad 
de coches veteranos, hizo 
que s o l i c i t á r a m o s de nues
tro alcalde, hace aproxi 
madamente un a ñ o , un 
local para instalar este 
Museo permanente. No 
hemos tenido la suerte dr 
llegar a ú n a un buen f i n . 
pero puedo manifestar 
que se hicieron diversas 
gestiones y se es tá bus
cando el lugar apropiado, 
aunque sea inter ino. 

Nuestra ent idad posee 
autos, motos, bicicletas y 
aun t r a n v í a s , a d e m á s de 
gran profus ión de libros, 
revistas, ca t á logos , graba
dos, e t cé t e r a . A cambio del 
local, ofrecemos nosotros 
el material necesario. Pa
ra empezar nos contenta
remos con poco. Así está 
la cosa. 

¿Algún lector conoce si
t io apropiado, aunque sen 
como in ic ia t iva prirada! ' 
Un local modesto nos bas
ta r í a . 

Creemos en el é x i t o f i 
nal y deseamos compar
t i r l o cen el s e ñ o r Ruca 
bado.t 

A L B E R T O M A L U Q U E R 
Presidente de «Amigos de 

los Coches Ve te ranos» 

EL SEÑOR FRONDIZI 
Y SUS ERRORES 

«Sr . Director de DESTINO 
E l s e ñ o r P í a , cuya cate

go r í a hace innecesario 
cualquier elogio, nos acos
tumbra a deleitar en la 
sección « C a l e n d a r i o sin 
fechas* con agudos co
mentarios sobre temas de 
actualidad o de i n t e r é s ge
neral. E n e l n ú m . 12ST. 
trata los r e c i é n e intere
santes hechos sucedidos en 
Argent ina. Acostumbrados 
como estamos a su am
plio c r i t e r io de franco ca. 
r á c t e r d e m o c r á t i c o , nos 
ha sorprendido el enfoque 
que le da al problema. 
Haciendo gala de un cier
to desapego a las normas 
d e m o c r á t i c o s , el s e ñ o r P í a 
no tan sólo se abstiene de 
censurar la pos ic ión adop
tada por los mil i tares ar
gentinos, sino que nos 
presenta a l s e ñ o r A r a m -
buru como el adalid de 

(Cene»mía en la pág . 9) 

¡ S e p a v i v i r e n P r i m a v e r a i 

VI m i n u t o -
mejor 
aprovechado 
de l d í a 

L leve d e n t r o d e si l a a l e g r í a q u e sus o jos 
c o n t e m p l a n e n e l e x t e r i o r . H á g a s e a c o m p a 
ñ a r e n las excurs iones p r i m a v e r a l e s , o e n los 
viotes , d e l frasco d e " S a l d e F r u t a " E N O . l e 
s e r á út i l e n c u a l q u i e r m o m e n t o . N o c u i d e 
solo d e l l e v a r a g u a o d e l l e g a r a s i t io d o n 
d e l a e n c u e n t r e . Lo " S a l d e F r u t o " E N O 
efe rvescen te , ref rescante t ó n i c a sin d r o g a s 

te a y u d a r á a v i v i r l a P r i m a v e r a . 

S A L D E F R U T A " 

E N O 
REGULA • ENTONA • DEPURA 

laborator io FEOCRICO BONET, S. A. - Edificio Boneco - Madrid 

L O 
P R E C I S A 
S U 
S U E Ñ O 

Unicamente sin el ardor y des
azón de las escoceduras des
cansará el niño y se despertará 
satisfecho de haber dormido 

a gusto. 

samo INCLUIDO EN 
EL PETITORIO 

« EL Específico de las Escoceduras » 

LABORATORIOS FEDERICO BONET, S. A 
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P R O T E J A A S U F A M I L I A 
L a seguridad del hogar, la comodidad y 
el bienestar de usted y de su familia es
tán amenazados por uno de los más te
rribles azotes de la humanidad: el CAN
CER. En su propio bien y en el de su 
familia, por una mayor seguridad y pro
tección contra la plaga de nuestro siglo, 
HBHHI AYUDENOS. Los medios para 

combatir el CANCER son cos
tosísimos. La Asociación Espa
ñola Contra el Cáncer cuenta 

solamente con los allegados por la cari
dad pública, especialmente con los obte
nidos en su cuestación anual. 

[SPftÑlliA 

NECESITAMOS SU DONATIVO. PUEDE SALVAR UNA V I D A . . . TAL VEZ LA DE UNO DE IOS SUYOS 
L a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o h a s i d o p o s i b l e g r a c i a s a l a g e n e r o s i d a d d e : 
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Parece qwe q u i e r a iateo, ¿no? 

A I E D R E Z 
p o r J O R G E P U t G 

LA ATRABILIARIA PERSONALIDAD DE «BOBBY» FISCHER 
REVELACIONES DE U N A 

ENTREVISTA 

RÜBERT JAMES « B o b b y » 
Fischer está escalando 

firmemente los prímerísimos 
puestos del ajedrez mundial, 
y por 'ello siempre es noticia. 
Y más cuando su forma de 
conducirse viene siendo har
to discutida. 

Para desent rañar algo de 
esta abstrusa personalidad, 
mezcla de genio del tablero 
y primitivismo secular, fel 
periodista Ralph Ginzburg 
sostuvo una entrevista de 
cinco horas con el personaje, 
poniéndole en la disyuntiva 
de tener que definirse. Sin 
que signifiqué extremar su 
importancia, creemos vale la 
pena sacar a colación su tem
peramento. , extrayendo los 
aspectos m á s interesantes de 
la larga entrevista publicada 
'en un reciente número de 
•Chess». 

(Fischer nació en Chicago 
el a de marzo de 1 9 i l Su 
padre era físico y su madre, 
judia, institutriz profesional, 
además de profesora de es
cuela (fe grado medio, que 
conoce seis idiomas y coad
yuva en campañas de paz. 
Poco después de nacer «Bob
by» sus padres se divorcia
ron. Se fue a v iv i r con su 
madre y una hermana mayor 
a California, y después a 
BrooUyn. siendo su madre 
la qub atendió las necesida
des de la fraccionada familia. 
Aquí conviene anotar lo que 
observa su hermana, y que 
pueoe aclarar mucho el pun
to de vista acerca de «Bob
by». Que éste no ha estado 
nunca bajo la f iAr tc influen
cia de un hombre, especial
mente convenieme en los 
a Sos de su formación, y de 
ahí que precise un mayor 
esfuerzo efe comprensión. 

No hace falta relatar su 
carrera ajedracistica. comen
zada a los seis años, pues ya 
fue expuesta hace poco en 
estas columnas. Sólo recorda-
ifemos que se le concedió el 
titul:> de G M de la F.I.D.E. 
cuando tenia 15 años, siendo 
el más Joven asi distinguido. 

«Después de lo cual de jé 
la escuela», d i jo cBobby». Y 
se ex tend ió en exacerbadas 
consideraciones acerca de las 
funestas (!) consecuencias de 
seguir estudios «que eran una 
pérdida de tiempo». Como era 
lógico esperar su madre no 
estuvo muy conforme con 
ello, y poco a poco * ha Ido 
distanciando de ella, hasta el 
punto de que su madre se 
í u e a v i v i r con una amiga 
suya. Lo que no entorpeció, 
no obstante, dv? que fuera una 
de las que mayormente insis
t ió para que el equipo de los 
Estadas Unidos, encabezado 
por su hijo, no desertara de 
la Olimpiada de Leipzig por 
motivos político-. 

Si queremos bucear algo 
más en su personalidad nos 
bas ta rá saber que se conside
ra un profesional del ajedrez, 
y que un día cualquiera de 
su vida en que no participa 
en torneo lo describe da esta 
manera: «Cuando estoy 6n 
casa no sé qué hacer. Me le-

(Viene de la p á g . 7) 

los normas constituciona
les. Considerando que es
ta o p i n i ó n tergiversa tos 
hechos acaecidos y crea 
confusionismos, deseamos 
entablar p o l é m i c a at res
pecto. 

Los que encarcelaron a l 
Presidente, electo consti-
tucionalmente en 1958, 
jus t i f ican su a c t u a c i ó n ba
s á n d o s e en el supuesto 
e r ror po l í t i co de Frondiz i , 
comentado va por e l s e ñ o r 
P í a . S i b i en somos cons
cientes del pe l igro que el 
peronismo represento pa
r a la Argent ina , t a m b i é n 
creemos f i rmemente que 
los errores po l í t i cos no 
jus t i f ican nunca medidas 
anticonstitucionales. Los 
errores po l í t i cos se pagan 
poli t icamente y se reme
dian en este campo, pero 
no fuera de éL Porque na
die g o b e r n ó o g o b e r n a r á 
l ibre de errores, y el acep
tar esta base mencionada 
representarla el no p e r m i 
t i r a nadie e l ^gobierno du
rante e l periodo para el 
que ha sido elegido. Nadie 
p i d i ó l a renuncia del Pre
sidente de los EE. U V . 
d e s p u é s del descalabro de 
Cuba, pero en su momen
to, s i no ha sabido hacer 
o l t ñ d a r este fracaso, pue
de costarie la ree lecc ión . 
Y asi creemos que debe
r í a n i r las cosas. 

Se jus t i f i can , por el 
contrar io los « p r o n u n c i a 
m i e n t o s » cuando se cree 
que la po l í t i ca y los p o l í 
ticos es u n mundo cor rup
to y nefasto. S n t a l caso, 
los mil i tares deben salvar 
el pa í s a l que s i rven, pero 
en caso cont rar io , de creer 
que la po l í t i c a es una ins
t i t uc ión necesaria y v iva , 
la a c t u a c i ó n de los m i l i 
tares argentinos s e r á cata
logada como confusionis
ta, sino de algo peor. 

Agradeciendo la pub l i 
c a c i ó n de estas lineas y 
esperando la c o n t e s t a c i ó n 
de l s e ñ o r P í a , queda aten
tamente a su disposición» 

A O R I O L BOSCH 

«ICC DE T A U L A . 
«Sr . Director de DESTINO 

Acabo de ver la obra 
teat ra l de E. Ortenbach. 
eJoc de t a u l a » . Creo que 
es una pincelada perfec
ta de l ambiente de las ca
sas de nuestra Barcelona 
de hoy. S ó l o le f a l l a una 
cosa para que e l c l ima ge
ne ra l sea perfecto: y es 
que la «chacha» hable el 
cas te l lano .» 

PROBLEMAS 
DE LA RENFE 
«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 

En su r e t ñ s t a semanal, 
muchas ó e c e s se ha ha
blado de l a Renfe, y de 
las C o m p a ñ í a s part icula
res; como soy represen
tante tengo que efectuar 
muchos majes con las 
mismas, y e n ellos me 
encuentro con casos muy 
curiosos. 

E n la Renfe, y concre
tamente en la es tac ión de 
Valencia, nunca hay b i l le 
tes; pero hay una orga
n i z a c i ó n clandestina per
fecta y con billetes ver
daderos, o asi lo creo. 
Cualquier persona s ó l o 
tiene que i r a la taqui l la 
y s e n t i r á la frase; "No 
hay billetes, e l t ren es tá 
completo". T cualquier 
persona tiene que pre
guntar por el mozo n ú 
mero t a l y é l le d i r á ; 
"Só lo tengo para Barce
lona, para Al icante faya 
a l n ú m e r o cual". Y si pre
gunta a un empleado, le 
d i r á ; "Diga que va de m i 
parte a l por tero de t a l 
puerta , porque, ¿sabe us
ted...?" 

S é que yo he tenido 
mucha suerte a l obtener 
estos billetes, pero creo 
que s i se venden entre 
los mozos, p o d r í a n ven
derse en taqui l la , y e l 
p r imero que llega tener
los. Y no el ú l t i m o por 
med iac ión de una mane
r a clandestina, ya que to
dos van con reserva y to
do. De esto manera ev i -
l a r í a m o s u n e s c á n d a l o de 
propinas, y dar negocio 
sin necesidad, ya que d i 
chos s e ñ o r e s hacen de 
oficinas de viajes, s in su 
pago de c o n t r i b u c i ó n . 

E n las c o m p a ñ í a s par
ticulares sucede a l r evés . 
E n Mal lorca sol ic i té Ida 
y vuel ta para L luchma-
yor , en taqui l la , y por 
e q u i v o c a c i ó n me entrega
r o n L b u h (Santuar io) ; a l 
subir a l a l inea que y o 
tenia que seguir, el r e v i 
sor me a n o t ó que iba sin 
bi l lete , ya tiue no era é s t a 
la linea, y le e x p l i q u é que 
h a b í a pedido L i n c h (co
mo dicen lo* de L l u c h -
mayor ) y é l di jo; "Bue
no, al ser de fuera han 
c r e í d o que era para el 
santuario. Nada, hombre, 
no se preocupe; cuando 
lleguemos a L luchmayor 
y a lo arreglaremos". Y la 
sorpresa mayor fue que, 
en vez de pagar doble, 
me devolvieron pesetas, 
por diferencia de precio .» 

U N V I A J A N T E 

T A H A (Cont inúa en la p i g . 58 ) 

AL SEIVICIO DEL IIEN VESTIR 

Recibidas las últimas 
novedades en 
sastrería y camisería 
propias para 
primavesp 

s e ñ o r a 

c a b a l l e r o 

n i ñ o 
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( V i . fe la r á g . 9 ) 

vanto aproximadamente a las 
once. Me visto y me arreglo, 
y después de bojear a lgún l i 
bro de ajedrez mfe voy a co
mer. Muñen cocino mis co
midas. No como tampoco en 
automáticos, sino en buenos 
restaurantes. Después de co
mer sudo llamar a algunos 
amigos y estoy con ellos ana
lizando partidas. A Teces 
t ambién voy al club. O a ver 
alguna película. No tengo 
nada que hacer realmente». 

A f i n e que los ún icas pro
fesionales norteamericanos 
son Heshewsky y éL que v i 
ven de los torneos. Los otros 
maestros tienen otras ocupa
ciones. Como BossoUmo. que 
tiene un taxi . O Evans, que 
trabaja en el cine. Baca re
ferencia a que los millona
rios sostienen el ajedrez, pe
ro que lo hacen muy parva
mente. «Fíjese lo que hacen 
para el golf; 30.000 dóla res 
pora un torneo no es nada, 
n r o para el ajedrez no dan 
más que 1.000 o 2.000 y crteen 
que hacen una gran cosa. 
Además , e l torneo tiene que 
llevar su nombre, hay que 
someterse a sus caprichos, j u 
gar cuando ellos qulcxVn. to
do por unos pocos miles de 
dólares. Es ridiculo*. 

A propósi to de ello relató 
el caso de su encuentro con 
Heshewsky el pasado verano, 
patrocinado por Jacquelinfe 
PtaUgoraky. A la altura de la 
déclraosegunda partida, ésta 
quiso variar el horario de 
iniciación de la misma por
que que r í a asegurarse la asis
tencia al concierto que por 
la noche daba su m u i d o , el 
violoncelista Gregor Pla t l -
gorsky. Por leste motivo se 
avisó a nachar a las diez 
de la malsana, de que la par
tida deberla Iniciarse una 
hora después en lugar de las 
i r » como era habitual. Y al 
no conformarse Flscher se 
produjo la suspensión defini
t iva dtel encuentro y su co
rrespondiente adjudicación a 
Heshewsky. La referencia de 
que la hora solicitada era 
«incivil» para jugar nos pa
rece muy a proposito, cierta
mente. 

—«¿Qué es ntecesario tener 
para ser un fuerte jugador de 

SedrezT», siguió inquiriendo 
intai rogador. 

—«Una gran memoria, con
centración. Imaginación y 
gran deseos, repl icó Flscher. 

—«¿Y la habilidad m a t e m á 
tica no ciAnta?» 

—«Muy poco», a f i rmó Fls
cher. y para consolidar su 
aseveración indicó que se 
producían variaciones del or
den de la unidad seguida de 
57 ceras en una partida de 
45 jugadas. 

Cor referencia a un conten
tarlo elogiosa de .Lisa Lañe, 
la bella campeona norteame
ricana de M aftas, se permi
t ió tratar con gran ligereza 
e l ajedrez femenino, dicien
do que eran simples p r inc i 
piantes. «No hay jugadora en 
el mundo que no pueda dar
le un caballo de ventaja y 
ganarla», aseveró. 

Tra tó asimismo con bastan
te desprecio a los jugadores 
soviéticos «poique creen que 
en América no se juega a l 
ajedrez». «Pero cuando jue
go con ellos ya me cuido de 
ponerlos ten su lugar». Y pue
de jactarse de ello tras sus 
recientes triunfas sobre la 
mayor ía de jugadores sovié
ticos, y que ha obligado a 
Botvinník a reconocer que 
Flscher es una au tén t i ca ame
naza para ta supremacía del 
ajedrez soviético. 

Flscher es tá seguro de bn-
Ur a Botv inník y no desea 
otra cosa que batirse con éL 
«No hny nadie a quien no 
pueda ganar» asegura, y real
mente lo está demostrando. 
Frank Brady. gerente de la 
Federación de los BE. UU. 
asegura que, o en 1963 o en 
1966. Flsciftr se rá campeón 
del mundo. T John W. eo
litos, redactor de «Chess Life» 
y «Chess Revtew». no sola
mente predice su tr iunfo so
bre Botvinník, sino de que 
llegará a ser el más grande 
jugador que haya existido. 
L o que, desde luego, corro
bora el propio interesado. 

Tras el tópico ajedrecíst ico 
vino el terrteno de las f r ivo
lidades, que forman parte i n 
tegrante de la excéntr ica 
personalidad de Fiacher. Aco
taremos aqu í que Horowitz 
le atribuye un «colosal epo-
tismo. pues aunque* es legen
dario el orgullo de loa gran
des maestros del ajedrez, 
nunca hasta ahora se habla 
producido una p i t e a d o — 
come Bobby » A lo que éste 
replica; 

—«No sé lo que hay que 
entender por una p i t e a dsa-
aa, pero si algo no roe inte
resa o algo me estorba, o 

C O M E N T A R I O : T a l como nos insinuaban las poní 
dones b a r o m é t r i c a s a f i n a l de la semana anterior, • el 
buen t iempo se a l a r g ó hasta e l martes, d í a en que au
mentaron las nubes y se in ic ia ron ciertas precipi tacio
nes, que, en general, t uv i e ron c a r á c t e r poco intenso. El 
mismo d ía en que e l c ielo se c u b r í a de nubes, se deno tó , 
asimismo, u n l igero descenso de temperatura, a pesar 
de l o cual , t o d a v í a persist ieron suaves. 

E n Canarias se han c i f rado algunas precipitaciones 
sobre todo en Santta Cruz de Tenerife; menos suerte 
han tenido en Las Palmas. E n todo e l a r c h i p i é l a g o es tá 
predominando e l buen t iempo, con las temperaturas 
agradables que les son peculiares. 

EUROPA SE HALLA ASI 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A : General bondad, con 

temperatura u n tan to agradable; m í n i m a s : Londres, 
cuatro grados; P a r í s , cinco. 

S U I Z A - B E L G I C A - H O L A N D A : Algunas calinas 
y brumas, con temperaturas de acuerdo con las que 
actualmente les corresponden, o sea. var iando entre c in 
co y ocho grados. 

P E N I N S U L A E S C A N D I N A V A : Algunas precipi tacio
nes aisladas: mediciones t é r m i c a s oscilando entre siete 
grados sobre cero y tres bajo cero. 

I T A L I A Y G R E C I A : Al te rna t ivas nubosas, nieblas, 
calinas y pocas lluvias; m í n i m a s : Roma, seis grados; 
Atenas, doce. 

ESPASA: Temperaturas m í n i m a s facil i tadas por los 
distintos observatorios nacionales recibidas rad ió te ! • ' -
g r á f i c a m e n t e : d í a p r imero de mayo: sobre cero: un gra
do en V i t o r i a y L a M o l i n a ; cuatro en la cumbre del 
Montseny: cinco en Bi lbao . F u e n t e r r a b í a (San Sebas
t i á n ) y Cuenca; seis en Soria y Pamplona; siete en 
A v i l a , Albacete, Granada y Gerona; ocho en L e ó n ; nue
ve en Salamanca y Zaragoza; diez en Badajoz. Ciudad 
Real, L é r i d a , Huesca, L o g r o ñ o y Tarragona; once en 
Bagur, Toledo, G i jón y C ó r d o b a ; doce en V i l l a Cisneros 
(Sajara) , Cabo San An ton io y Barcelona; trece en Sidi 
I f n i , Huelva, M u r c i a y Fin is ter re ; catorce en I b iza. Cas
te l lón de la Plana, Al icante . Valencia y A l m e r í a : qu in 
ce en Tortosa; d iec i sé i s en Gando, y dieciocho en San
ta Cruz de Tenerife. 

L A S P O S I B I L I D A D E S : Nuevamente se d e n o t a r á un 
predominio general de buen tiempo, c o n o ' consecuen
cia de una r e c u p e r a c i ó n que e s t á experimentando el 
b a r ó m e t r o . N o obstante, es posible que ya se cifren 
algunas formaciones de c a r á c t e r tormentoso, especial
mente en las zonas m o n t a ñ o s a s . Temperatura a g r á 
dable. 

DOTATE 

creo que es una tonter ía , me 
desentiendo de ello. Eso es 
todo». 

—«Basta que tuve 16 aftos 
Me vestí indolentemente» — 
expresa Flscher —. «Pero a 
part ir de entonces decidí pre
sentarme impecablemente, y 
asi soy m á s respetado». Y 
aftadió que tenia 17 trajes 
hechos a medida de todas 
pastes dondle viaja, asi como 
zapatos y camisas Y compra 
también , cómo no, en donde 
se abastece el presidente 
Kennedy. «Usted sáfate que se 
dice que una nación declina 
cuando el pueblo empieza a 
perder in te rés en su indu
mentaria. Antiguamente los 
hombrtes que se ten ían por 
m á s viri les eran los que me
jor vest ían». Y seguramente 
será por ello que Flscher as
pira a ser considerado entre 
loa diez hombrtes m á s elegan
tes del mundo (1). 

El entrevistador se aven
tu ró a preguntar a «Bobby» 
si tenía alguna otra afición 
que el ajedrez y el vestir 
bien. Y paréete ser que no. 
Rela tó que in ten tó aprender 
judo, pera que después de 
visitar un club en Nueva 
York desist ió ya que los af i 
cionados eran gente de poca 
categoría. . . «y no sabia dón
de dejar mis prendas». 

Lector de Nietzsche y por 
é l Influida, del doctor Fu 
Manchú. Hitler. Caryl Chess-
man ..: aficionado a la q u i 
romancia...; oyente de las 
amisiones ajedreciatlcas de 
«La Voz de Moscú»...: enemi
go de la TV en previsión de 
sus radiaciones...: admirador 
de la vida de Errol Flynn... 
por el uso de su dinero. Una 
amalgama Incontrolada de 
sensaciones, en f i n . 

—«íTftene alguna amiga?», 
se le pregunta. «No —respon
de— no me gustan las chicas 
norteamericanas. Estáp de
masiado consentidas, como 
usted sabe. Las europteas son 
m á s agradables». Y cita que 
recibe gran cantidad de co
rrespondencia de Europa, a l 
gunas veces de chicas, y al 
parecer tiene una arrebatad., 
admiradora yugoslava. 

—«A propósito, i Por q u é el 
ajedrez es m á s popular e" 
Yugoslavia que en loe Esta
dos Unidos?» Y Flscher res
ponde: «Porque en América 
todo el mundo es tá interesa
do en hacer dinero, mientras 
que en Yugoslavia, como no 
hay por que ser rico, se pue
den dedicar mejor al aje
drez». 

Y dtespués de esto se ex
tendió en consideraciones 
acerca de sus proyectos de 
Comprarse un au tomó v i l . 
construirse una casa en for
ma de torre de ajedrez, y 
ttener un yate al estilo dr 
Errol Flynn. todo tíío a raíz 
de realizar una gira mundlul 
dando exhibiciones que le 

Eoporclonen los ingresos que 
permitan seguir una lujos-i 

línea de vida. 
Con esto, querido lector, 

ta l vez pueda hacerse unn 
idea de quién es «Bobby» 
Flscher. que si fuerte en aje
drez, en testas latitudes 
menos y aun a pesar de no 
contar más que 10 años, no 
lo parees: tanto en los demu 
aspectos, del que lo menos 
que puedfc decirse es que su 
formación está desviada, pu
niendo en duda de que por 
este camino llegue a un re
sultado positivo, aunque a l 
cance el campeonato dtel 
mundo de ajedrez. 

es comodidad 

...en la elegancia 

la alegría del vestir I 
si Hqw Is dî wNi 
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• E S T I L O 

masculino 

E S T I L O 

A H O R A TAMBIEN 

Femenino 

para los chicos para los mayores 

la sección para señoras estará en el 

NUEVO LOCAL DE LA DIAGONAL Avda. Generalísimo Franco, 490 

que DO Se i n a u g u r ó el d ía 4 como se dijo y no porque no estuviese todo 
el genero preparado, sino porque a pesar del esfuerzo de todos nuestros colaboradores, 

no fue posible todavía terminar las obras 



P O S T A L D E I N G L A T E R R A P o r 

n i S T A M L A R O S A 

C O N S E R V A D O R 
i 

REGIMEN DE PARTIDOS 

N O hay —uo puede haber— un sistema polf l ico pericc-
lo . La perfección suele tet mercancía de charlatanes, 

visión de iluminados o pasatiempo de soñadores. Las ra i 
ces de la sab idur ía pol í t ica inglesa están firmemente hun
didas en la modestia de este enfoque. 

La Histor ia pol í t ica de Inglaterra es en cierto modo 
una larga manifestación de desconfianza hacia los sis
temas ideales y de prevención hada los esquemas racio
nales. E l realismo b r i t án ico es enemigo de las utopias. 
Lo que m á s cuenta en la pol í t ica inglesa no son las ideo
logías, sino las circunstancias. La pol í t ica es en Inglaterra 
un quehacer empír ico , c o n t i m á m e n t e contrasudo con la 
realidad y l imitado a las posibilidades de cada momento. 

Los ingleses saben que la democracia no es un para
digma de perfección. Saben que es una solución basada 
en el respecto a la dignidad humana y llevada a la prác
tica con pleno conocimiento de las cortapisas que a_ la 
misma imponen nuestras enormes limitaciones. Criticar 
la democracia b r i t án ica es fácil; presentar algo mejor 
que ella, muy difícil . 

Los partidos pol í t icos son una de las bases de la de
mocracia. La experiencia nos advierte que ésta no puede 
existir sin aquél los , como no puede darse un molino de 
viento sin aspas, n i un ciclo sin estrellas. Los partidos 
ofrecen la posibilidad de elegir entre varias pol í t icas , 
permiten la defensa de las ¡deas e intereses de quienes 
no están representados por el partido gobernante 
y f a d ' i ' * " la salvaguardia contra toda imposic ión unila
teral. Por e l lo son considerados indispensables en ios 
reg ímenes democrát icos . 

El rég imen de partidos fue muy cr i t ico durante el pe
riodo de entre guerras. Esas criticas fueron consecuencia 
de la consol idación del marxismo en Rusia, del triunfo 
del fascismo en I ta l ia y de la implan tac ión del nacional 
socialismo en Alemania. El partido ún i co se impuso en 
esos países . La l ibertad fue sustituida por el terror, l a 
proyección internacional de esa filosofía fue causa de la 
guerra. 

Los teóricos del partido único han dejado una exten
sa obra l i teraria. Lo más importante de ella son los es
critos de Marx . N o todas las criticas del rég imen de par
tidos fueron desacertadas. Las luchas de partidos debilitan 
al gobierno, son a veces consecuencia de rivalidades epi
dérmicas y no siempre están inspiradas en ideales de 
largo alcance. Es evidente que el in terés de los partidos 
no coincide perpetuamente con el de la Nac ión . Esos he
chos son bien conocidos en Inglaterra. De ahí la ra íz 
realista y escéptica de sus mayores dirigentes. 

Los primeros teóricos ingleses de la democracia no 
pensaron en la necesidad de los partidos. Bentham, el 
más prác t ico de los inventores pol í t icos , ios ignoró . Las 
Constituciones francesas del siglo X I X no' ios mencionan. 
La de Estados Unidos ios silencia. Es posible que a lgún 
día se encuentre en Inglaterra una fó rmula que permita 
una democracia sin partidos. Si esa fó rmula es provechosa 
y puede ser aplicada sin suscitar grandes trastornos será 
adoptada Pero esa posibilidad —en la que por ahora 
sólo piensan algunos teór icos del socialismo— no preo
cupa a n ingún pol í t ico br i tánico. 

TORIES Y WHIGS 

En Inglaterra, los partidos no son consecuencia de la 
democracia, sino que ésta es efecto de aqué l lo* La de
mocracia br i tánica data de principios de siglo; aquél los , 
de comienzos del pasado. N o puede hablarse de democra
cia antes de la implan tac ión del sufragio universal, n i 
de partidos pol í t icos antes de la reforma electoral de 
1832. Hay tratadistas br i tán icos que si túan los comíenzus 
de la democracia en los o r ígenes de la Cámara de los 
Comunes, y hay quienes los retrotraen a la redacción de 
la Carta Magna. El chauvinismo es una de las grandes 
debilidades inglesas. 

Desde finales del siglo X V I I a principios del X I X 
no hubo en Inglaterra más que grupos rivales, formados 
por familias poderosas y clientes de las mismas, d iv id i 
dos por su diferente actitud hacia la Iglesia y el Trono, 
pero unidos en el común p ropós i t o de proteger ios mis
mos intereses. Gran parte de la Histor ia interna de Ingla
terra gira alrededor de esos grupos rivales, que en un 
momento polarizan a los seguidores de Cronwel l contra 
ios partidarios de ios Estuardos, en otro a los ang lie anos 
coaira los no conformistas y en otro a los lories contra 
los whig». 

El nombre de lories proviene de Irlanda: se daba a 
lo* ca tó l icos despose ído* de sus bienes por los ingleses 
y que a veces te daban al bandidaje. El de whigs se 

daba a los ladrones de caballos. Pulidos por la t radición, 
los insultos acabaron por convenirse en timbres de glo
r ia . E l nombre de whig ha caldo en desuso; el de lories, 
no. El partido conservador cont inúa l lamándose To ry . 

Tory y W h i g son denominaciones que aparecen en 
tiempos de Carlos 11. el rey que b o r r ó el puritanismo 
cromwelliano con una ancha pincelada de frivolidad. Los 
lorie* eran aris tócratas , anglicanos y partidarios de la 
t radic ión; los whigs, ar is tócratas , tolerantes y partida
rios del progreso social. A los whigs se debe la ley del 
«Habeas Corpus» (1679), en v i r tud de la cual todo in 
g lé s que fuera detenido p o d í a reclamar ser conducido ante 
un tribunal en un plazo m í n i m o de veinte días. La f i 
gura del Primer Minis t ro encarna por primera vez en un 
dirigente w h i g : sir Roberto Walpole. A part ir de sir 
Roberto la autoridad del primer ministro no proviene 
de la confianza del monarca, sino de la de la Cámara . 
En 18)0 habla 220.000 electores; es decir, el tres por 
ciento de la población adulta. Los whigs incorporaron 
al electorado a quienes ocuparan casas cuyo alquiler anual 
fuera superior a diez libras, quienes tuvieran campos cu
yo arriendo anual no fuera inferior a esta cantidad y a 

lo* propietarios cuyo predio les rentara cincuenta libras 
anuales. 

M á s que tooceptos p o l í t i c o s l o que realmente separa 
a unos de otros, lo que aviva su enemistad son las cues
tiones sucesorias y los problemas de las guerras. La su
cesión de Carlos I I y la de J a c a l » I I . por ejemplo, ou 
tren el odio de lories y whigs. Aqué l los soo partidarios 
del hermano del monarca: éstos , de su hi jo bastardo. 
M á s tarde, los primeros sostienen la tesis de la regencia, 
y lo* segundos, la del llamamiento y coronación de <>ui-
l le rmo de Orangc. 

Tories y whigs no forman partidos polí t icos propia
mente dichos: Se organizan en grupos a los que la l i m i 
tación del sufragio y la extensión de las corruptelas elec
torales privan de un amplio apoyo popular. Pese al ca
rácter m á s avanzado de los whigs, esos grupos oo repre
sentan cabalmente un conflicto entre un partido de la 
resistencia y uno del movimiento, pues la iniciativa no 
siempre está del mismo lado. 

La enemistad es profunda, y como la oposición al 
gobierno está lejos de ser concebida como un quehacer 
parlamentario, el vencedor se ensafia con el vencido y 
procura su destrucción física. E l triunfo de los lories 
cuando el pleito sucesorio de Carlos I I val ió el destierro 
de Shaftesbury. que m u r i ó en Holanda, y empujó a los 
demás dirigentes whigs —Essex, Rustell y Sidney— a la 
cárcel o a l cadalso. Más tarde, cuando la sucesión de 
Jacob» I I se volvieron las tornas, y los whigs se ensaña
ron con los tories. Malborough, el vencedor de Blenheim 
y Ramilliers, fue silbado en las calle* de Londres y tuvo 
que refugiarse en el Continente cuando la reina Ana dis
pensó su favor a los tories, y Oxford d io con sus huesos 
en la cárcel , y Bolingbroke t o m ó el camino del destierro 
cuando los whigs, apoyados por Jorge I , volvieron al 
Poder. 

EDMUND BURKE, EL PRIMER TEORICO 

El partido Tory propiamente dicho comienza a ser 
moldeado a finales del reinado de Jorge 111 (1760-1820, 
durante el de Jorge I V < 1820-1830) y a principios del 
de Gui l lermo I V (1830 1837). Los primeras pensadores 
lorie* aparecen a úl t imos del siglo X V I I I y principios 
del X I X . Edmundo Burlte y T . S. Colcridge son lo* más 
importantes. Ellos son quienes forjan la base de la doctri
na conservadora en el yunque de la reacción antirrevoiu-
ciooaria procurada por las jornadas parisienses del terror 

Ditraeli hizo un descubrimiento sensacional: la importancia política de 
moderno 

la masa obrara y fue el creador del t r a r i imo» 
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l . j r r for r ru elctiuf<il de IB4¿ dcicrimnA la (utKreciAn 
de l u idca.s de Burkr y Cnlcfidge en un* oeganiuriAa 
|H>líii<a de nuevo estilo Inscrita ef> el haber de los 
aHixv eM reforma j u m e n t ó en un cuarenta por ciento 
el número de electores, d isminuyó las posibilidades de 
corrupción e hiao que los grupos parlamentarios se ase-
guraran el apoyo de los electores mediante» nueras practi
cas de propaganda polí t ica Los electores hablan dependi
do de los clanes polí t icos. A partir de entonces, los cla
nes parlamentarios iban a depender de los electores. IJna 
nueva etapa estaba a punto de <omenzar 

J. D . Scoii nos dice que los lories nunca olvidan a 
Burke, n i a la guil lot ina. - C u á l e s eran las ideas de Ed-
mund Burke? , En qué medida too vilidas? ¿ H a s t a qué 
punto forman parle de la mentalidad conservadora? 

L o sorprendente de Edraund Burke es que atacara la 
Revolución Francesa después de haber defendido la causa 
de los colonos americanos. Esa sorpresa cont inúa cosqui
lleando la curiosidad de algunos historiadores br i tánicos . 
Se ha dicho que Burke senda una devoción caballeresca 
por Mar ía Antooieta, y se ha indicado que mientras ta 
acción de loa colono» americanos le impres ionó por un 
respeto a las formas establecidas, la de los revolucionarios 
franceses le d isgus tó por su afán destructor. 

Burke era partidario de la revolución > eoemigu de 
la revolución. Creía que las reformas debían emanar del 
paudo y ser contrastadas coa la realidad. Unicamente 
la fidelidad a la iradición pod ía asegurar un porvenir 
estable. El arte de gobernar era para Burke algo que 
estaba más cerca de la nalandeza que de la razón, y sen
tía honor por cuanto significara mutaciones violentas, 
sobre todo cuando requirieran el concurso de la violencia. 

El Estado no era producto de un art if icio, n i conse
cuencia de un contrato. El Estado era efeoo de la natu 
raleza > el tiempo. N o era el resultado de una súbita 
elección, sino una deliberada selección hecha a t ravés 
de muchas generaciones. En este sentido consideraba 
Burke el Estado como naturaleza Bolingbrokc habla afir
mado que «verdad de existencia es verdad de cooocimien-
i<>». i las ¡deas del lo rd Ubenino, filósofo y deísta, coo-

Roberr Peal luebó coa todas sus taatsas contra 
la eafensión del sufragio 

unuaban latiendo suhlmente baio el frió realismo de Ed-
mund Burke 

La Revolución Francesa p re t end ía acabar con un esti
lo de vida, terminar de un sólo golpe con un orden esta
blecido, olvidar un pasado. Pre tendía organizar un Esta
do al margen de la naturaleza y del tiempo. Los revolu
cionarios franceses que r í an adaptar la realidad a sus 
•deas, y eso era para Burke algo asi como pretender go
bernar las marea» y d i r ig i r e l curso de las estrellas. 

Burke era un realista. « N o puedo... alabar o censo 
rar nada relacionado coo las acciones humanas... que me 
sea presentado despojado de sos relaciones, en la desnu
dez y soledad de su abs t racc ión metafísica», decía Burke. 
Las circunstancias eran todo: ella» ha r í an que un mismo 
hecho pudiera ser beneficioso o nocivo. 

« C u a n d o hablo contra la teor ía me refiero siempre a 
la teoría d^bi l . e r rónea , falaz, sin fundamento e imper
fecta, y una manera de descubrir las torlas falsas es com
pararlas con la práct ica . Esta (p rác t i ca ) es la verdadera 
piedra de toque de las teor ía». . j» , derla Burke acercán
dose a un relativismo en cuya nómina figuraban perso
nales como Dav id Hume y e l ba rón de Montesquicu. 

Edmund Burke estaba muy lejos de ser lo que hoy 
l laroariamo» un demócra ta , en el sentido pol í t i co de la 
palabra, y era contrario a la extensión del sufragio. El 
demócra ta de la época no era Burke, t i n o Paine, su br i 
llante contradictor Tbomas Paine nac ió en Norfo lk , fue 
el pr imero en abogar por la completa separación de las 
colonias americanas, c o m b a t i ó como ayudante de campo 
del general Greeoe, fue elegido miembro de la Comveo-
ción y c o m b a t i ó las idea» de Burke. Sus «Derecho» del 
H o m b r e » —uno de lo* l ibro» más impor tan te» del s iglo 
X V I I I — fue escrito pora rebatir las «Reflexiones sobre 
la Revolución Francesa», de Burke. 

N i n g ú n dirigente conservador se a t rever ía hoy a opo-
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nerse al sufragio universal, ni osa r í a hablar de t l m hom
bres destinados a avanzar por el oscuro camino de su vida 
laboriosa». Ninguno se aven tura r ía a abogar en favor de 
una sociedad en la que derecho* y deberes, obligaciones 
y privilegios estuvieran repartidos como estaban a finales 
del siglo X V I I I : Ninguno, en suma, se ar r iesgar ía a pre
dicar en pro de un gobierno paternalista y autoritario 
como el que Edmund Burke aconsejaba en sus escrito» y 
discursos. 

Las ideas pol í t icas de los iones han cambiado mucho 
desde los tiempos de Burke. Esas ideas han ido adaptán
dose a las circunstancias como la piel del camaleón a los 
lugares donde se sitúa. Pero la armazón de esas idea», su 
estructura fundamental continúa siendo la misma de hace 
cerca de-do» siglo» El realismo, el empirismo y el escep 
licismo de loa antiguos iones sigue latiendo en los con
servadores de hoy. El apego a la iradición y la adapta
bi l idad a las circunstancias y al sentido de la l imitación 
de las leyes están hoy tan alertadas como amafio. Las abs
tracciones metafísica», los programas formulados «a pr ío-
rí>, los e s q u e n a » idéale» y lo* propósi to* sohlimrs conti
núan siendo considerados coro» la negación misma de la 
polí t ica. 

SIR ROBERT PEEL SE APROPIA 
DE ROPA AJENA 

Los conservadores han sido imperialistas, abogados de 
la empresa privada, partidarios del «laissez ta i re» y de
fensores del «esp léndido a is lacionismo». Pero han l i qu i 
dado su imperio, conservando alguna» nacionalizaciones, 
establecido un Consejo económico planificador y empu
jado su pa í s baria el Continente. ¿ C o m o se explica eso? 

Hemos dicho que las circunstancia* l o eran lodo para 
los Kiries. Los conservadores han hecho todo eso por la 
misma razón que aceptaron la reforma electoral ea 1932, 
fueron en busca del elector obrero en t iempo» de Dia-
raeli y dieron un toque liberal a su partido a finales 
de siglo: por fidelidad a las circunstancias. 

Uno Ice lo* escrito* y discurso* de Samuel Colendgc, 
de i t r Roben Peel y del duque de Well ingtuo y com
prueba coa cuánta firmeza se opusieran a la e w o t i ó a del 
sufragio. «La miserable tendencia de iodo eso es destruir 
nuestra nacionalidad, que, sobre todo, consiste en núes 
t ro Gobierno representativo, a l que te quiere convenir 
en una degradante delegación del popu lacho» , clamaba 
Coleridge ante la perspectiva de que un cuarenta por 
ciento de la población adulta tuviera derecho a acer
carse a las urna». 

«Los autores de esa reforma han apelado directa
mente al argumento de la mayor í a de voces, sin impor
tarles si los voceadores estaban borrachos o serenos, eran 
competentes o inepto». Eaa gente. —los defensores de la 
reforma— ha hecho todo lo posible para suprimir el 
sagrado principio polí t ico de la representación de inte
reses e introducir el loco y b á r b a r o etqnema de una de
legación de ind iv iduos . . .» , escribía Coleridge en «Table 
T a l k » 

Sir Roben Peel se expresaba de un modo parecido. 
«Esa reformo significa la súbita y violenta transfe

rencia de una autoridad que hasta ahora ha sido com
partida en justas proporcioocs por todos los ó rganos del 
Estado exclusivamente a uno t o l o . . . » , declara sir Roben 
en los Comunes. Esa reforma, adviene el futuro «Pre
mier», será fatal para la l ibertad, la seguridad y la paz 
de Inglaterra. La monarqu ía y los pares no podrán resis
t i r de un modo efectivo los decreto* de una Cámara de 
los Comunes inmediatamente obediente a cada impulso 
popular y que se propone manifestar la voluntad popu
lar, predicada por sir Roben. 

La voz del duque de Wel l ing ton sonaba gravemente 
en la Cámara de los nobles lores. «Nunca la democracia 
ha sido establecida en alguna pane del mundo sin que 
inmediatamente declarara la guerra a la propiedad... La 
propiedad y sus poseedores serán declarados el enemigo 
común . . . » , a d v e n í a el vencedor de Napo león . 

Un par de años después sucede lo inesperado: «Coa
sidero La Ley de Reforma como la solución final e irre
vocable de una gran cuest ión coasd tuc iona l» , dice sir 
Roben Peel «El muy honorable gtmtiewmm —le bromea 
Disraeli— ha sorprendido a los wfaigs en el bafio y les 
ha quila do la ropa. Los ha dejado en pleno goce de 
su posición liberal y él signe tiendo un estricto conser
vador., coo la ropa de los demás.» 

Haberte quedado con la ropa de los demás es una 
acusación que los conservadores han escuchado muchas 
veces. ¿ N o fueron los laboristas quienes, después de la 
guerra comenzaron la conversión en gran escala del Im
perio en Commonwealih? ¿ N o han sido los liberales quie
nes primero han abogado por el ingreso de Inglaterra 
en la Comunidad económica europea? Nada más cierto. 
N o obstante, M r . Msemil lan trata de set recordado coaao 
el «Premier» que convi r t ió el Imperio en Commonwealth 
e incorporó a Inglaterra en la C n i n n i d a d Ecooüwir». A l 
igual que sir Roben Peel, M r . M a m u l l a n te ha quedado 
con la ropa de sus adversario». Es posible que esa in
dumentaria tea t a mayor g lor ía . 

DISRAELI CREA EL TURISMO MODERNO 

Ser f ie l a la» circunstancias no implica i r a remolque 
de las idea» ajenas. Las circunstancias ton a veces algo 
asi como un juego de palabras cruzadas: ofrecen unos 
daios y unas incógni tas e invitan a dar con la solución 
del problema que se plantea. Los dalos e incógni tas de 
las circunstancias ton titilaciones; sus soluciones, hechos. 

Las solucione» originales abundan en el partido Tory . 
El conservadurismo br i tán ico no sólo se diferencia cW4 
continental por su carencia de p ropós i to s reaccionarios, 
sino por su capacidad de innovación. E l que mndema 
mente ese partido no baya pretendido imponer al pal» 
lo que el tiempo ha convertido en T " ~ f l H pol í t ica es 
una de las claves que explican t u durac ión ; el que de 
vez en cuando te haya adelantado a tus rivales, t u ju
ventud. 

Pensamos ce lo rd Bolinbrukc, en Disraeli, en lo rd 
Randolph Churcfaill. Un cínico que no se tomaba e l tra
bajo de ocultar sus vicios; amigo de mujeres; po l í t i co de 
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WeUiagtm. M u jtm 
m más gravas 

envergadura; conversador prodigioso: filósofo que no 
siempre te servía de su doctrina ea la práct ica: u les 
ton lo» rasgos con que Paul Hazard presenta a Henry St 
John, vizconde Bolingbrokc. 

«Es el joven m á s importante que he conocido», decía 
Swift cuando Bolingbrokc no habla comenzado su ca 
rrera, y Pope le profesaba una profunda admirac ión cuan
do al final de su vida, engordado por la edad, el viejo 
lo rd presentaba un rostro «señalado por las fatiga» de 
la acción y de los placeres». > que pronto habla de ser 
destruido por el cáaccr . 

«J*ai i rouvé dan» cel i Ilustre aaglai* loute I eruditioa 
de ton pais et loute la politesse du nótre», escr ibía V o l -
•aire a Th i eno i en una época en que los ingleses todavía 
tenían tama de eruditos y los franceses ya eran célebres 
por sus buenas maneras. « M o a adreste: chez mylord Bo
lingbrokc i Londres», terminaba Voltaire, coa un p u n i ó 
de petulancia. 

Bol ingbrokc no fue un pol í t i co genial. Tenia lo» pre
juicios de su época . En su javantud estuvo convencido 
de que únicamente los grandes lerratenicnto tenían de
recho a gobernar. Luego modif icó un tanto sus ideas. En 
su» úl t imos escritos a b o s ó en favor de la renovación 
del torismo. C o m p r e n d i ó que muchas ideas polí t icas del 
siglo X V I I se hablan quedado a t rás , y eran inservible». 
El derecho divino de lo» monarcas era una de ellas; 
determinadas p re r roga t iva» de date, otra Se perca tó de 
que la» o l i ga rqu í a s pa r l amenta r i a» no podían continuar 
de espaldas a las masa» populare». Se an t i c ipó a los 
vigs en mucha» cotas. Quito, en una palabra, empujar 
a los lories por delante de un mundo cuyo» cimientos 
sentía crujir . U n siglo después , Disraeli ap rend ió mucho 
en sus escrito» 

Disraeli hizo un descubrimiento sensacioaal: la im
portancia pol í t ica de la masa ubrera. Sir Roben Peel 
acercó a los Iones a la clase media; Disraeli lo» apro
x i m ó a lo* trabajadores. C a m b i ó el carácter del partido, 
le d io una nueva estructura y l o d o t ó de inmensas po
sibilidades de Gobieroo U n siglo después de Disrael i , 
los votos obreros son l o que, en definitivo, hacen po
sible las victorias electorales de los conservadores. 

« V i o claramente que a petar de que mucho» de los 
nuevos electores se sent ían a t r a ído* por las idea» de tra
dición continuidad y ordenado progreso social eso» sca-
t imicnto» j amás m a d u r a r í a n en favor de una clara ven
taja electoral bajo e l inerte conservadurismo de sus co
legas» apunta sir 'Oftnstoa Churcfaill. 

N inguno de tu» colega» te hubiera atrevido j a m á s a 
hablar ea los t é rminos que él se d i r i g ió a la Cámara 
de lo* Comunes. «La clase med i i ha emancipado a los 
negras pero no ha propuesto urna ley que csiabtcciera la 
jornada de diez hora» de t r ába lo pora e l obrero ingKa,» 
Disraeli t "Mr*>- un- lenguaje que pocos conservadores 
europeo» se a t rever ían a emplear en la actualidad y que 
mucho» cons iderar ían propio de demagogo». La fragua 
de las revoluciones eu ropea» ha sido generosamenlc a l i 
mentada por quienes no han sabido seguir el ejemplo de 
Disraeli 

Luego vinieron los hechos. Mien t r a» Oladstooc su 
gran adversario dedicada su» ratos perdido» a cuidar su 
parque de Hawarden y a escribir ar t iculo» sobre Home
ro, Disraeli preparaba las base» de una legislación <^ie 
habla de la estructura pol í t ica social y económica 
del pola. 

La reforma electoral de 1«*7 d io el voto a cerca de 
un mil lón de electores. Esta toe la gran obra de Disrael i . 
Una ley a u m e n t ó la libertad de m u v u m e n i o » de lo» sin
dicatos; otra a b o r d ó e l d r amá t i co problema de la vivien
da; o t ra r e g u l ó la venta de comestibles. «En cinco afio» 
el partido conservador ha hecho más por la clase obrera 
que lo* liberales en cincuenta» dijo un d i r í geme minero 
l lami-*- Macdooald. 

E l lo explica por qué el pan ido cuaservador nunca 
ha tenido miedo a la* elecciones. 

U n día en un discurso pronunciado iras un banquete 



T A S Cor ta ka* aatonzado al Mi«ist<rie de 
Acrícalfwa (Serncio de Montes NWicai) 

para qae pveda acordar la eoij—tcián del 
•note Wawido ok C o i — i . Pkj de b T r a u 
r Cria de Cabra, oacnte ea H catálogo 
de kn de otil idid páUka de b pronneia 
de Ce r su y titoado co el térmioo de f t -
lafragofl. 

Y este telcgnau, qae pio ib i to tu do Ma
drid so poMká eo b proMO do tarceboa. 
se r tmt tá coa tas siguieates palabras: «La 
eaajeaacióa so haré ea sabi i t i péMic» y el 
importe del prado obttaide gaadird abeto, 
por el Pa t r í anab Forestal del Estado, a 
trabiios y obras de ropoMscióa forestal ea 
otras zoaas aús apropiadas al aaapUaMeato 
do tas fian • De i n r i , pan , que ya 
b oca: luy qao dedicar el ioiperto do estas 
tierras tOMuaibi * fiaos más importantes. 

U fabliagoll . ea efocto. ha habido, basta 
esto seaordo do be Cortos, aaot anatct co-
waaalu, liadaatu coa aaa parte do so l i 
toral do mar y coa el término araakipal 
de Bagar, qae os aaeitre «cebo topteatrío-
aai.. Dea Bamira Medir, qae ao sobawate 
es d botoriador del g n i i o corcWro. timo 
qae ba toaido ocasióa do ejercer ta curio
sidad sobre oaestra historia focal, ha expli
cado d erigea do estos torroaoo coanaaies. 
Aatigaaenato latroa del doaaab d d prior 
de Sao ta Aaa, de Barcelona, qoc fue do
nato siglos al laáor, praauo badal y dot-
paés do t eáo rb , coa^aitida coa b Univer
sidad do oslo pacbfo. d d Idnaiae laaaici-
p d . Esto scaorío doró basta las leyes do 
desaanr t izadáa de los hioae» eclesiásticos, 
Baaiados también do b auao maerti, d d 
ministro liberal Meadixábal. Esta* terreóos 
prtrtfcaanato aa raliao nada, estaba* muy 
lejoi da b pobbdda; d paraje do Aigua 
Xdlida. ea UJ5, era total méate solitario 
Ea esta «poca ea Taaurio —qae ora d la
gar habitada mis cercano— había tros o 
cuatro arad estas, pobres barracas. Precisa-
meato por todo esto so bascó mu mforMo 
a las tierras qae d prior do Soata Aaa 
tare oa esta parto d d litoral, i docba aary 
cariota, qao coasittfo oa dar aaa vesana do 
estas tierras a todas y cada ana de las fa
milias d d pacMo do PabftagoN. Usa re
sana es muy poco más de 2.000 metro» coa
drados Ya corapicadorá d lector qae t i 
esta» tierras se rogabreo es qao oatoocet 
ao relba nada. 

Uas vez hache d reparto de estas I b -

s i n . f e c t i - c i s 

A I G U A X E L L I D A 
rras tocodb lo iacmtaHe: dgaaat familias 
so kicieroo d menor cato do lo qae les ha-
hiaa regalado; otras f iaal in poimsttroa ta 
tierra o la readbna o dejaron qao otro b 
oenpara. El paraje ora laa bjano. los cami 
sos eran taa iacbrtet, b pradsetnidad d d 
terreae ora taa aab, qao socedió lo iaod-
t«ble: a las personas qae i Ricial mente te 
desprendieron d d terrtao qae fot tocó favo 
qae añadirse b inmensa mayoría do faaafiai 
qao dejaron do pagar b coatribacida de aaa 
manera sistemática. Tengo b impresión 400 
d d bloque do familias do PaUfrognll qae 
les tocó aaa retasa aa fot forrea eo como 
nales apeaos d diez par beato kidorao oc
ios do domiaio tebp las tierras qae los 
tocaron. Y así, a través d d tiempo te pro
dujo aaa situación en U que sobre los to
rreaos desamortizados te nuntmrieron aaot 
cuantos propietarios (pocos) cas aa extre
mado sentido do b posesión y lodo b demás 
ao fue de nadie 

A b * treinta años do ao pagar b con 
tr íbadda d fisco habbta podido actuar do 
acuerda coa b qao b ley b aatoriza. Poro 
las tierras «alba loa poco, orea taa remo
tas, qoe d fisco ao hizo asda. No hizo 
nada ai a las tratóla, ai a los seteati, ai 
o los noventa a t a do ao pagar b contri 
bacióa territorial Mochas familias perdieron 
b nocida do qae loaba aaa resana entre 
Cala do Cabras y l'Avia Catalana. Lo o b i -
daroo lodo. Todavb hoy ta hada do oslo 
atóalo ea n i patblo natal y la gente te 

de hombros: ao tobe absolutamente 

Noventa aaot después de ao babor hecho 

sobre b casi totalidad do los torreaos d d 
Priorato (aaot 300 relian) d menor acto 
de dominio, y por tanto do no haber pagado 
la coatribación, d Serncio de Moa tes d d 
Estado tomó cartas oa d asunto y practicó 
oa d t i l h d t y amoiooamitolo. Esta opera 
dea foo praclkadi coa ana corrección ex
traordinaria. Ea primer lagar te d b a b 
operadda aaa total publicidad. Fue esca
chado todo d monda qoe quito protoatane. 
No bobo b menor trampa. Faena recono
cidos —tiskaminta reconocidos, pbnlaodo 
piedras de deslinde coa signos de orienta 
d i o p t i ln lamto to daros— todos y cada 
uno do fot ptapintarioi So dieren b t pb-
zos y estos plazos no fueron escatimados, 
sino ampliados. El Servicio do Montes ro-
coaoció d derecho a todos b t propietarios 
reales coa aaa a l tan do miras sdaüraWe. 
Pare, claro está: b imaensa mayoría do ve
sanas qae dea aaot aatat habían sido dadas 
a fot inrmni do Pabfragdl no fosroa r d -
viadicadas y sd caá esto bloque do tierras 
qae no crea de asdb so formó d Patrimo
nio do Meatos d d Estado de Palafrogdl. 
Ibmide por nosotros, b gante d d pait, ds 
Coaaons do Pabfrugdl. con d Paig de U 
Trena y fot picachos de la Cda de Ca 
bres. Todo esta está perfectamente des
lindado y amojonado coa piedras ríttat qae 
kan sido rsipottdn y qoe esporo qoe oa 
b futuro b «aria — d ctbs todavb mis 

Pero poté d tiempo, «too d turiimo y 
empezó b perturbación general. 

Cuando d Ayuntamiento de Pdafragdl. 
presidido en estos mnorealoi por doa foan 
Cick. te d b cuenta de qae fot montes pú-

bicat do Pabfrugdl 
j>ta do una datsrmiaada avidez, creyó, caá 
baaa «cnerdo, qaa bs terrenos de qae estoy 
hablando debían maiteaerse ea ta situación 
le,;al, B Ayaatamiaalo elaboró oa papd 
destinada a demostrar qas dichos terrenos 
orea aaa zona «ordo, o oa parque, o b qoe 
toare, do utilidad goaord. Las precoradores 
ta Cortes de b provincia te cooipromiliaroa. 
d parecer, y según me dicen, a procurar 
qae estos terrinos te mantuvieran en un 
estado do ismou-didid. Ya te qae osla pa
labra os «at ipdici . pero yo b t aseguro a 
ustedes qao hay oa este litoral aa movi
miento taa grande qoe fot qoe somos de 
aqoi ao duouaei más qae b inmovilidad 
Las Cortes decidieron qae d Mbblorio de 
Agricdtora acordara b «ni jnnación de b t 
terrenos latomtotidot —y detpoéi diría que 
ya ao escribo bien: itasamsntados! 

¿De qué te trata, paot? El Ittftao t a r i 
vendido. Lo comprará aa grupo o otro por 
oa aámsro de millones determinado. Déjen
me pensar, por favor, qao no habrá trampa 
Cuando d terreno habrá sido enajanado, sin 
dada ta construirá ea d aa groa hotd. ma
chas chaláis y oa « j a i r a ioditstmiside 
de «boogaloata. ¡Ea 300 resanas caben 
Isaías cosas! Y dtipadi ¿qué? ¿No hay ya 
bastantes irrisoriedadei oa b Casta Brava? 
Si estas torreaos eran ya d d Estado y b 
primera obligadóa d d Estado es qae la gen
te pato discretamente d rato, agradablemen
te d rato, ¿por qué bao de babor entrado 
estos lorrsaet ea d raída, oa b locan y 
en b Mlop id l i oobond? ¿Por qas ca estos 
terrenos habrá do comerse íbsdut«mente taa 
mal? Et aaa «s tdadsn btrima qao d Es
tado, como I d Estado, oa haya tenido 00a 
noción d d problema «erdaderaawnta elegan
te y señorial. 

Machas personas de PabfragaU me han 
pedida qae diera b t grados a b u ñ o rita 
Matas Moopedo por los esfuerzos qao ha 
bocho a favor de fot iatarotoi do Pabfra
gdl , qoe te confunden coa fot intereses ge
nerales, y a don Mioosl Aznar, por d mag
nifico «rtícdo qao pablicó ea «La Van
guardia!, d d mismo sentido Estas gracias 
—y so lo digo a estos 

y cordiales 

celebrado eo Mansión Houte, Di t roe l i anunc ió : « H e visto 
derrumbarte muchos roooopoiiot y recientemente he pre
senciado la terminación del monopolio del l ibera l i smo». 

Tras la derrota l iberal de 1874 los conservadores se 
instalaron eo e l Poder coa tal seguridad y para tanto 
tiempo que a muchos te les anto jó un hecho defini t ivo. 

FIDELIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS 

«Los dirigentes conservadores... constituyen una pan
di l la formada por aristócratas-» La frase fue pronunciada 
a finales de siglo. Fue dicha por d h i jo de un duque 
dirigente conservador de k n Comunes y canciller del 
Exchcqaer. Se llamaba Randolph Chnfcfaill era par del 
Reina y n i hab ía cumplido los cuarenta afios. 

Fue un desafio. L o r d Randolph pre tendía proseguir b 
obra democratiradora iniciada por Disraeli . E l primer mi 

Leed Randolph CharchUI, padre ds 
dio sagair b abra demecratisadora 

ur Winston. praten-
foidadt par Dltaesli 

nistro, marqués de Salisbury, te oponía . «Lo siento pero 
el caso es que suponer que los tocies pueden continuar 
legislando de cae modo es túp ido es un soefio de colegia
les. Los lories p o d r á n gobernar hacer guerras y aumentar 
las contribudones y los gastos « i mervci l ie» peto n o legis-
gis lar in bajo una C o n u i t u c i ó o democrát ica» anunc ió 
ChurcfailL Poco despnés —en 1886— te v i o obligado a 
d imi t i r . E l marqués de Salisbury hab ía vencido. 

La historia de los tiltt—h d e n t ó cincuenta sfios del 
partido conservador es en cierto modo la historia de no 
continuo choque entre las fuerzas del progreso y las de 
b rentrearia. Los grandes dirigentes —c|atenti l o a man
tenido al partido a la altara de las dreunstandas— 
han estado del lado de aquél las ; los militantes ton genio 
—quienes han tratado de enraizar d par t ido en el pa
sado—, han estado d lado de éstas. E l tnr iswo existe 
gracias a las victorias de los primeros. 

El t r iunfo laborista de b posguerra colocó a l torisaao 
sote una encrucijada: la d d inmovil ismo y b renova
ción. La guerra habb terminado con mochas cotas: ideas 
qoe antes parecían acertadas resultaron t r i ó n e s i ; caytroa 
posiciones atrincheradas, a i aplicarse en b defensa de 
órdenes que parecían inmutables; surgieron realidades in 
sospechadas. El torismo se descubr ió a d mismo anticuado, 
f u ñ a de lagar, infiel a las circunstancias. Y te renovó. 

El renovador del torismo no ha sido Churchil l , a i Mac-
mil lan, sino Butler, canciller del Exchequer dirigente de 
los Comunes y ministro de Estado en los Gobiernos del 
ú l t imo periodo guberoameotai conservador. «Pa ra tener 
éx i to debemos reorganizar de arriba abajo b es;nictur» 
social sobre b cual está basado nuestro pa r t i do» , dice 
Butler en 1946, cuando b imaginación conservadora te 
aplicaba en encontrar un bá l samo que cicatrizara b llaga 
de la derrota electoral. 

El laborismo habla a t r a í d o a grandes sectores de b 
dase modesta y Butler comprende que d rescate de 
esa gente es algo de vital importancia para su partido. 
Propone una láctica y una estrategia nuevas. «Las viejas 
arma» y los viejos mé todos de guerra han sido superados, 
N u e s t r u fuerzas 00 pueden permanecer inmóvi les en 
antiguas fortalezas. Esta es una guerra de movimientos 
y b victoria cor responderá d táctico más audaz» pre
dica Butler en 1946 cuando b atención de los conser
vadores es tá fija eo sir Winston Churchil l (entonces 
M r . Churchi l l ) , que es un hombre acabado y en sir A n 
thony Edén qae et un hombre que nunca será lo que 
de él se espeta. 

Richard Austea Butler, más conocido ea Inglaterra por 
«Rabo, fue quien no sólo predicó la» reforma» que exi
gía b posguerra, t ino quien más y mejor defendió b ne
cesidad de retener ylg™»»» de b s instituida» por k w la
boristas durante t a peto por d Gobierno. El fue de los 
que v o t ó d «Welfa re S u t e » en aguas conservadoras. El 
U-isoio encon t ró con Butler d ponto intermedio entre 
el viejo conservadurismo y el nuevo bboritsao. L o t afios 
cincuenu fueron b piedra de loque de ese compromiso. 

19S2 

« • a b a Butler a i quien, dentro d d Partido Consowatfor, 
representa motor d punto iotatmodio entre d viajo eon-

isreaderiimo y d b b e i i t m t 

— 15 
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La avanzada concepción técnica de esta 
planta industrial es 
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\suntns F . j t r r i n r r v 

1 

LONDRES 

A pesar de las ansostiadas s r ó l i c a s de M 
maride, min is t ro socialista del Gobierno 
de Ghana, la s e ñ o r a M a r r Ednsei no ha 
den te l lo la cama con j l a f hss de aro 
que ha adqni r ido por u t ureeio de casi 
medio mi l lón de pesetas. 
Parece ser que la s e ñ o r a Edusei com

p r ó la os ten tosa cama con su propio 
dinero pues es una mujer acaudalada, 
pero en su país , los socialistas no se lo 
creen y les parece que es un alarde sun
tua r io muy poco oportuno. El telegrama 
que le env ió su mar ido , el min is t ro de I n 
dustria g b a n é s . decia estoniana mente: 
«Una cama de 3.000 l ibras esterlinas, no 
es socialismo!. 

Por ot ra parte, es muy posible que n i 
siquiera sea una cama, sino un monu
mento. El probo minis t ro socialista sha
nes a n u n c i ó a los pocos d í a s a sus corre
ligionarios: « M a r y ha devuelto la c a m a » 
Pero, la s e ñ o r a Edusei. de 38 a ñ o s , s igu ió 
en Londres sin devolver a la t ienda don
de la h a b í a comprado y con tes tó a l t iva a 
los periodistas: «Nad ie puede obligar Ma-
r y hacer lo que no quiere. A un caballo 
lleva usted a l agua, aunque no sed. Pero 
M a r y no caballo. M a r y la quiere ( la ca
m a ) porque nadie la ha tenido hasta aho
ra. M a r y es diferente de todas las muje
res del mundo. N o tiene miedo de nada, 
de nada.* 

Y a ven ustedes cómo saben e n t e n d é r s e 
las con la po l í t i ca las mujeres de gran 
temple, como Mary . L á s t i m a que la s e ñ o r a 
de Kruschef no sea asi. 

Por ot ra parte, ¡cómo recuerda esta no
t ic ia a los personajes de «Mr, J o h n s o n » , 
la novela de Joyce Cary! 

Máa de seis m i l faaaUlaa qae ffearaa o f i 
cialmente como «sin b o g a r » en la l ista 
de capera p a n la conces ión de v iv i en 
das, e s t án fariosas t o a l l a «1 p l an de 
u n a t r a l r « « t o l e casas en las qae nadie 
v i v i r á nanea porqoe son «casas fantas
m a s » one ae d e d i c a r á n a tos ejercicios 
de Defensa C i v i l contra loo bombar
deo». E l coste to ta l de las veinte casas 
s e r á de 22.M* l ibras . 

AMSTEROAM 

Apar te de ser na puerto de mar de i m 
portancia « u t d i a L . Amsterdam es t am-
toéa na paer to del rio Bta , y m á s de 
la d é r l - a a par le de l eonercio del Mer -
caao Coman se hace por el Rln . 
No sólo marchan las m e r c a n c í a s holan

desas a Alemania . Francia y Suiza por ese 
g ran rio europeo, sino que el comercio 
internacional de los Estados de las o r i 
llas del R i n el á r e a que contiene la 
c o n c e n t r a c i ó n indus t r ia l europea m á s 
importante, ae rc^T'to t a m b i é n por ese 
rio. 

E l t r á f i co por carretera, e l a é r e o y e l 
f e r r o v . . . . r es muy infer ior a l q u é va por 
el R in desde Amsterdam a los p a í s e s del 
Mercado C o m ú n . 

BOTELLA DE CADA DOMINGO 

P A t I S 

El p r imer sa t é l i t e f rancés . «Phae ton» , » o 
s e r á ana realidad hasta 1866. secan dice 
el ingeniero general Flearv , v se pere
c e r á a una f lor br i l lante con enormes 
p é t a l o s de acero. Una f lor « a e , ana vea 
realizada, p e s a r á trescientos kilos. Debe 
su nombre a la a ü t o l o g í a griega. Phae-
toa era el hijo del Sol; el p r imer sa
té l i t e f r a n c é s f a n c l o n a r á con la e n e r g í a 
salar. 
Los p ropós i to s de « P h a e t o n » son de ele

varse a 36.000 k i l ó m e t r o s por sus pro 
pios medios y lo h a r á describiendo espi 
rales por encima de nuestro planeta. Es
te sa t é l i t e s e r v i r á de « re ía i s* para la T V . 
internacional Si no e s t a r á l isto hasta el 
a ñ o 1986 es porque los cohetes franceses 
que han de ponerlo en ó r b i t a —en vista 
de que Kennedy no quiere ayudar a F ran
cia en estos asuntos— no e s t a r á n dispues
tos hasta dentro de cuatro a ñ o s . 

WASHINGTON 

nHe estado l lorando de a l e g r í a » , d i jo la 
s e ñ o r a de Powers caando su a lar ido fae 
devuelto por los ras «a a cambio del es
pía Abe l y despace de haberse pasado 
21 meses encarcelado- Hace anos d í a s , 
dea meses despees de haber reanudado 
la vida itmHf*1. B á r b a r a Powers (27 
a ñ o s ) . Ingi r ió 28 pastillas de N e m b o U l . 
una dosis casi morta l y ha pasado ma
chas horas inconsciente en el hospital. 

NUEVA YORK 

«Podíanaa demostrar ene G e n e v i é v e ha s i -
de la c a p e n l eg í t ima del r e » Faisal del 
I r a k » , ha declarado la madre de ana 
deslumbrante rubia de 2S a ñ o s , nacida 
en P a r í s , G e n e v i é v e A m a a l t . 
Este asunto no es nuevo pero ha ha

bido una «rebote» al presentar la s e ñ o r a 
Arnau l t (que por cierto es una mu je r - in 
geniero), una demanda contra un docu
mento de un banco norteamericano en 
que declara retener la suma de 113.660 
d ó l a r e s en nombre de Faisal y cuyo ún i co 
heredero seria el t í o - a b u e l o del rey. Ze id 
I b n Hussein, que vive en Inglaterra . Las 
Arnau l t , madre e h i ja , sostienen que esa 
fortuna es de ellas pues G e n e v i é v e se ha
bía casado con e l rey en 1957, o sea. un 
a ñ o antes de su asesinato y un a ñ o des
p u é s de su coronac ión . 

PEINADO 
P C R f E C T O 

NEW ORLEANS 

Con gran va l en t í a , na grapa de ca tó l i cos 
de esta ciudad, presididos por Haro ld 
D i t lman , de 38 a ñ o s . csastltoyereB una 
« U S B l i s i i é a pera defender la integra
ción rac ia l . A las doce horas de estar 
constitoida. lavo qne disolverse la Aso
ciac ión. 
En cuanto M r . D í t t m a n a n u n c i ó por la 

T.V. sus p ropós i to s y los de sus c o m p a ñ e 
ros, e m p e z ó a recibi r un a lud de llamadas 
te le fón icas con amenazas y obscenidades-
Uno de sus e s p o n t á n e o s comunicantes, 
uno de los m á s moderados le a n u n c i ó que 
se d i s p o n í a a « sa l t a r l e la tapa de los se
sos». 

Durante toda la noche estuvieron pa
r á n d o s e a la puerta de su casa tax is que 
é l no h a b í a l lamado. Tocaban el claxon y . 
e x t r a ñ a d o s de que no acudiera nadie, su
b ían los taxistas a l domici l io de D i t t m a n 
para preguntar le sí no h a b í a pedido u n 
taxi por t e l é fono . A l día siguiente empe
zaron a llegar a la casa, gran n ú m e r o de 
cajas de cerveza y otros g é n e r o s no so l i 
citados. La pol ic ía r o d e ó la casa para 
proteger a D í t t m a n de estas bromas pe
sadas y de las amenazas que habla rec i 
bido. A l cumolirse las doce horas de su 
charla por la T.V. , el presidente de la 
nueva Asoc iac ión a n u n c i ó que é s t a que
daba disuelta pero en modo alguno por 
miedo a los f aná t i cos de la s eg regac ión 
sino porque as í lo habla ordenado el ar
zobispo Joaeph F r e n é i s Rumroel. 

Este arzobispo ha ordenado que en las 
153 escuelas parroquiales de su a r c h i d i ó -
cesis se « in tegren» (es decir, admi tan 
juntos chicos, negros y Mancos), a p a r t i r 
de septiembre p r ó x i m o . Dispos ic ión arzo
bispal que ha levantado una tremenda 
oleada de protestas incluso entre muchos 
ca tó l icos . Se supone que e l arzobispo no 
quiere agr ia r m á s las cosas autorizando 
esta otra Asoc iac ión combativa. 

En al centro » en la parte tupcrier de la 
tote. Loenc Faxenda en ana película do 

Marck Seenett 

HOLLYWOOD 

H a muerto Leaisc Paseada, de 66 años , 
una de las actrices cómicas máa famosas 
del clac mudo. Estaba casada coa el ve
terano productor R a l Wall ls . La Faxen
da, en las pelicalas c ó m i c a s de Keysto-
ae, interpretaba papeles de h i j a de gran . 
Jero y sas t r e n a s se hicieron toa po
pulares qne Mack Sennett las a s e g u r ó 
pe r I I . M 4 d ó l a r e s . Ac tuó en m á s de 
trescientas pelicalas y poeeta oa a u t é n 
tico talento m í m i c o y ana «visti cómica 
extraordinar ia . 

R O U E N 

Nicolc Val lé re . a la cual l laman en la re
g ión la uBaroane de F o a r s » por el nom
bre del casti l lo de Foars-ea-Vezin, den-
de vive sola pero donde recibe a gente 
muy peco recomendable, e s t á en la 
c á r c e l . E l delito de la baronesa ha sido 
e l de amueblar sa «ch&teaa». . . rebando 
lee m a c h í e s ea las vi l las vecinas apro
vechando la ausencia de saa dueños . 
Recientemente h a b í a aprovechado la au

sencia de los s e ñ o r e s de Lance lie para 
acabar de hacerse con unos p e q u e ñ a s de
talles que le faltaban: unos sillones Luis 
X I I I , abrigos de p ie l y valiosas joyas. Ya 
que estaban a l l í , a p r o v e c h ó para llevarse 
el c h a m p a ñ a . 

MARCO POLO 

Tres condiciones para un afeitado "maestro": 
Williams, agua y 30 segundos 

30 segundos es el t iempo preciso para que 
la espuma de W I L L I A M S acondicione 
barba y piel y permita apurar m á s el afei
tado. Los especiales emolientes de las 
cremas W I L L I A M S suavizan el camino de 
la maquinil la. A l afeitarse no ta rá la dife
rencia y al terminar la v e r á reflejada en 
el espejo. 

Ya use usted crema espumosa W I L L I A M S , 
Espuma I n s t a n t á n e a W I L L I A M S , o GLIDER 
(crema para afeitar s in brocha) apliqueios 
con abundancia, d é j e l o s obrar durante 30 
segundos El resultado s e r á insuperable. 

S ó l o las cremas W I L L I A M S contienen 
extracto de lanolina para nutrir la piel . 

Es otro 
producto 

• A Puig y Cía 
BARCELONA 
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i b t M i i b l c U convivencu tolal «n t re b l jnco i y mmgnt cu tos EstadM Unido*? 

H E m O S Y F I G U R A S p o r S a n t i a g o N a d a l 

EL PROBLEMA RACIAL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 

¿Le g u s t a r í a a u s t e d tener un yerno 
o uno nuera negros y unos nietos 
mulatos? 

V U E L V E m 
r b U en I 

r « « * e r a e d p m t i l f rm- LAS RESPUESTAS 
Estado* U n l d M . - V o l T r r 

a r e n s v e n e » « o l e r e deHr que a la sn-
perflcie surgen aspectos que HamaB la 
a t e n c i ó n de lodo el mundo. Porque en 
rea l idad e l p r o l i l r — siempre slfne snb-
sisUcndo a t r a r é s de loa tiempos. 

Es an problema de c a r á c t e r funda
menta l j esencialmente personal. Esta 
es lo que le da su tucioao 7 constituye 
l a mayor d i f i cu l t ad para so solución. 

Doa preguntas de u t r á c t e r personal de
ben, pnea. ser f ó r m a l a das ante toda en 
nuestras la t i tudes para empe la r a af ron
ta r la cues t i ón desde una c ier ta 
a u t é n t i c a . Estas dos p i i f n i s i soi 

l.> ¿ C o n s i d e r a usted Jasta la 
c i á n de h n necias t a l enana se pract ica 
en e l sur de los Estados Dntdoo? 

S.* ¿ L e a s t e r i a a usted tener dd yer
no o una nuera negros y anas nietos 
• a t e t a a t 

Estay r s a s t a t H s de qae para la ma
y o r í a de nuestros compatriotas te res
puesta autent ica y sincera a tes dea pre
suntas es este: N O . a te p r imera , y N O , 
a te s t p i a i » . 

Se da te circunstancia de que paco m á s 
* " " a s a este es t a m b i é n l a respuesta qae 
e l t é r m i n o medio de loa Estadas Unidas 
blancos conteste de la misma manera. Vm 
autor de l Sur. Georce W . Cable, dedica
do • estadter estes carsHia is , 11 
te c a r s t l é a d d 1 1 ' l a n h á l l a t e d e te ple
n i t u d de derechos d r i l e s a lea aceros de 
« d a manera: « ¡ D e b e s hacerlo!, dice te 
canciencia ¡Pe ro no puedo hacerlo!, r e . 
ponde e l te moni . 

r n c i * * » * * U te l a rga eonr ivencia de 
las doa rasas, dando dlgamsa ..aatara-
Ildad.. » te presencia de unos Jnnto a 
otros, es lo que hace d problema de que 

e t rate . 

Doran te la esclavitud —justamente 
ahora se coasple d siete de la Goerra 
de B t m l é a 40a P*** f i a a te misma— 
las relaciones entre hombres blancas y 
mujeres negras eran b r ó t e l e s y sencillas. 
E l d u e ñ a de csclaTOS p o d í a tener ana 
amante negra d a qae nadie se escanda
l izara d e m i i l a i t o Hoy, en ciertas reglo
nes, es muy pea hable que tes r r la r t sasa 
amatarlas blanco-negra i n a d i i i l i i a a a l 
l inchamiento. En cnanto a te hnrrrsa, 
relaciones amatorias negro-blanca, ha 
sido ' siempre abaste ln mente In lmagt— 
U e . y signe riéndolo, en d « p r o f o n d a 
S a r » . 

La rida moderna exaspera 
racista de toa «sod ia tes» . L a 
clara. L a que hubiera sida i d m p a d h l e » 
poras I a s i n a a t r á s es actualmente ~po-
siMen. E l peagrtaa d d sentido d e m o c r á -
Uco Igua l i t a r io se ha hecha sentir de
masiado para aa afectar t a m b i é n a este 
aspecto de las reteetoaea entre bis oras 
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L A « H A B I T U A C I O N » 

Hay qae Inmgi i i s rs t d ambiente: asa 
constante coor i reac te entre Mancos y ne-

y desde te te 

de te 
de 

rancia. Es decir : ana completa « h a M t a a -
clónit. 

Este • -habi tuac ión , es tá contrastada, d i 
gamos, desde e l ponto de riste racista, 
por an Inmensa i teñáis de p r e j n i r i o » que 
evi tan convert i r esta iihabitBaeión>' en 
una Igualdad complete. Pero a medida 
que toa pre ju ic io» se v a r a n disolviendo, 
i r á q o t i s a d s la . h a b i t a a r l ó n . tea solo 

Pues bien, peasemos lo que sucede en 
tes u e o « l s i , Los n iños blancos, acootom-
bradsa desde l l f p n a ver n i ñ o s negros, 
se consideran distintos y superiores a 
catea g r a d a s a te s e p a r a c i ó n . Pera pen
semos en ana cacada "integrada": Man
cos j negras en toa artsi 
colares; coa, a i l t a t e i , d 
Mcacdocacióo», es decir, l a 
ateas y n i ñ a s a tes 
Para d padre o madre 
ea d h o r r a r de toa horrores. Nadie po
d r á l u i p i d l i . a t r a v é s de la cacada tele
grada q a l i i É t s p a í s de aa p e r i s i s te-
termedio de recete qae te " h a b i t u a c i ó n , 
haga aas e lec to» p i r a smsa le : loa peque
ñ a s a J i M h r s s de toa das ranas I r á n ton
tos a la escuela elemental , p a s a r á n jantos 
a te « h l g h s c h o d » (digamos bachi l lera to 1 
T e r m i n a r á n , anas a l lado de otros, en 
tos inaMtgtsu y nadversidades. Ea catea 
cond ic ione» , y par t iendo d d punta do 
vista de qae los aegros y bteaeaa catea 
viviendo aaaa a l toda de otras desde ge
neraciones, aa hay dada de qae a c a b a r á 
par producirse lo Inevitable: te m é s e t e 

n a c i ó n de te J i s a l a i l i a p a n d 
d d Sor! 

Este es d verdadera meoHa d d 
Mema rac i a l ea d Sar de 
Unidos, a m i j á l e t e ; y no habla a homo 
de pajas. Pac da equivocarme, desde lue
go, pero no creo equivocarme. 



[ « E L S U D I S M O » 

Es riKnlflcaUvo el ú l t i m o incidente ocu-
r rWe en U r o e s U é a r»cl» l n o r t e a m e r í c a -

[m. L t te ra l inenle . Im blancas de l Sur em-
p i n a n s < e d i t i r » f a « f a c t u r a r " a grupos 
de n e c r M h a d a el Norte . Es sfcnincnt ivo 
por cuanto maestra a las d a r á s « t r o de 

i aspectos « o e Uene este problema ra
d a ! en Im Estados Unidos y cuya e t m -
H i n r i ñ i i es necesaria p ú a entender d 
toajanto A saber: la f t r t l í n r ac i a l es 
e l aspecto m á s importante de la p u j n a 
entre d Nor te y d Sur. 

lgG*-l864. Fechas de la Guerra de Se-
m t i r n ff•«••—. pues, en la m i t a d d d 
u n l t n s r l i de ta famosa y dedsiTa gver ra . 
A ú n no se ha Becado a comprender Men. 
pese a ta a n d » « o e se ha hablado de 
d i o , l a ex t r ao rd ina r i a impor tanc ia de 
• « n e H a lacha f ra t r ic ida . Visitando los Es
tados Unidos sá f a e se « B a s c a » d peso 
casnse v e l a f o e r r a t a r o p a n la his
to r i a d d pata. Tanto, que no son sólo sus 
aspectos podUros tas « o e han quedado, 
sino t — u n aspecto negatlTo: una 
espede de sordo rencor d d Sur contra 
d Nor te . Crea « a e esto perstatenda « r i 
- i m - " — — a á s « a e a l a f u e r r a es debida 

a ta « a e riso i n p a f i de l a g a a n . L a 
locha misma na constituye un recuerdo 
desagradable p a n tas d d Sur, porgue en 
el la salvaron amplis lmsmente d honor. 
Lo cae no p t rdsaa d Sor a l Nor te es l a 
« R e c o n s t r a c t l o n » . Fae na periodo de dles 
a ñ o s « a e siento inmediatamente a ta gae-
m y en el cual d Norte t r a t ó a l Sur 
como a l peor de tas vencidos. D c s c n d a -
damente p a n tas Estados Unidos. L inco ln 
mur ta Jasto a l acabar la G o e m de Se-
1.1 « l i a A sa t remenda estatura como hom
bre de Estada sacedlo e l gobierno de a l 
gunos pigmeos. U ñ a n d o , dles aAos des
pués , d fnnctonamlento d e m o c r á t i c o ter
m i n ó coa l a « B c e a a s t r a c t t a n » , d m a l es-
taha hecha. E l rencor « n r d s h s v iva . Ea 
p t i p s i r i s a t i . Jasto es ded r t a , ea progre
siva tUsmlnuc ión . aabslrte toda r í a . 

L o dicho ea esta p á r r a f o anter ior ex
plica un f e n ó m e n o que q u i z á baya pasada 
inadver t ido p a n mucha gente. E l cente
nar io de ta Guerra de Seccs ióa no ha 
sido e e l r b n d s en tas Edsdss Caldos. 
Esto sucre decir que t o d a v í a no esta 
d d todo r e n a d a la l laga abier ta en 
aquella ddorosa contienda. L a fo rma 
como se manifiesta m á s directamente 
esta persistencia de la her ida es ta cnes-
Uóa rac ia l . Apar te de las rasen es y 
motivos dichos m á s a r r iba , subsiste ev i 
dentemente é s t a : la Igualdad, la integra
ción, es rechazada por e l Sur no sólo 
como u n m a l en s i mismo, sino por cnanto 
es aaa I m p s s l r l á a d d Norte . 

U N C A S O DE C O N C I E N C I A 

Si no fuera a a t é a ü f a el s ta i ldo demo
c r á t i c o que e s t á ea la coociencia de las 
Estados C a l i s s , no seria verdad ta qae 
evidentemente es. Quiera decir qae la 
cues t i ón rac ia l es un caso de candencia 
para d puebla de los Estados Cabios. 

No es sólo l a v ida p á b i i n . sino tas 
creencias pr ivadas de tas i m r r i r i a i i tas 
qae e s t á n Impregnadas del sentido demo
c r á t i c o . E l p e r f i l trie « lóg ico-po l í t i co ame
ricano se encuentra def inido en dos tai
tas ea verdad sagrados p a n la aplastan
te m a y o r í a : ta D e c l a r a c i ó n de Indcpen-
deada y ta C i a i l U s i H a , 

Ca escri tor americano d d siglo pasa
do, d antea a ludido Cable, qae e m p e z ó 
por ser entusiasta soldada sodlsta en ta 
guerra d r i l y a c a b ó por ser tanas de 
fensor de ta igualdad de tas negros, coas 
t l tnye un ejemplo p a r s d l g m á t l i u ea estos 
sentidos. Dice d mismo que desde pe
q u e ñ o se sabia de memoria la Declara 
d o n de Independencia. Gastaba repe
tirse a ai a i l u s Iss p á r r a f o s en qae d 
' • ' • • M a t a se refiere a ta igualdad de 
todos loo hsmhr ta . V r i n f l i s s qae le 
con fund ía d hecho de qae aa p a í s fon
dado sobre tales p r inc ip io» pudiera tener 
a unos seres humanas sometidos a la 
caria v i I nd . L a p r e o c u p n d ó n por este coa 
írMst* d germen qae d e t e r m i n ó sa 
n l l e r io r e v d u d ó o . 

Ede ejemplo de George W. Cable me 
¡ • • n e e p a r a d i g m á t i c o para s e ñ a l a r la evo 
l u d ó n general de ta r s a d c a t l a de tea 
Estados Unidos: desde la e s d a r i t a d , pa
sando por l a d t o c r i m l n a d ó n . hasta ta 
• « « • * * ta i n t e g r a c i ó n e igualdad. Una 
« d a que parece lejana t o d a v í a . Pero 
" o d a l a cual se ha avanzada mucho 
» á s r á p i d a m e n t e ea tas á l t i m o s a ñ o s 

ta que p o d í a esperarse antes. 
En de f in i t i va es ta tocha c a ta canden 

d » de cada nao y de lodo d p a í s catre 
las respuestas a las dos preguntas que 
• •" • • ta a l p r inc ip io . Y qae pandea re-

d l d e n d o qae es la lacha entre d 
de ta Jost ida y d Inst into Quien 

es té Ubre de esa lacha paede t i r a r ta 
P r i m e n piedra 

ALEMANIA: ¿HACIA UN 
"MODUS VIVENDI"? 

'J^A p r o b l e m á t i c a m u n d i a l t iene u n punto 
central , un «vór t i ce* : B e r l í n . Pero este 

problema, e l m á s grave de los pleitos con
cretos que separan a l Este d d Oeste. Uene 
su verdadera trascendencia en cuanto es 
una m a n i f e s t a c i ó n concreta de algo mucho 
m á s vasto y complejo: la pugna entre los 
dos bloques, con sus -aspectos pol í t icos , 
económicos , doctrinales, e t c é t e r a . De ma
nera que, con ser tan importante. Ber l ín 
no es m á s que la parte de un todo de 
e x t e n s i ó n « p l a n e t a r i a s . 

Esto explica, o permite suponer una ex
p l icac ión , a cosas de otro modo incom
prensibles. Por ejemplo, los «alf i lerazos» 
de B e r l í n . Un d ía cualquiera, s in ninguna 
r a z ó n aparente, loe comunistas se ponen 
a obstaculizar los accesos a é r e o s a Ber
l í n - O e s t e . Hay momentos en que parece 
que la cosa se pone fea. De pronto, del 
modo m á s inesperado, y sin ninguna razón 
visible, e l incidente se deshincha como un 
globo de j a b ó n . Es que el incidente en 
cues t ión , como cualquiera o t ro similar , ca
rece de a u t é n t i c a s u s t a n t í v i d a d . Só lo se 
produce, y se deshace, en f u n d ó n de un 
equ i l ib r io de fuerzas de á m b i t o t e r r á q u e o 
del cual los incidentes son sólo movimien

tos de tanteo con que uno y otro se exa
minan y prueban. 

Ahora, por diversas razones, ambas par
tes parecen estar convencidas de la opor
tunidad de establecer un « m o d u s vivendia. 
Ha sido de tremenda u t i l idad la ges t ión 
de Kennedy en este sentido. E l Presidente 
d e m ó c r a t a ha convencido a Kruschef de 
que es tá dispuesto a negociar, pero no a 
abandonar los puntos que considera esen
ciales: al c o n t r a r í o , para defenderlos es tá 
dispuesto a ¡ legar hasta la guerra si es 
preciso. Esta d e t e r m i n a c i ó n ha l levado a 
Kruschef a abandonar e l sistema del 
«bluff» tras e l cual c r e í a , e v e n t u a U ñ e n t e , 
conseguir que los Estados Unidos cedieran 
sin lucha en lo esencial. 

As i se da la curiosa circunstancia de 
haber sido la crisis cu lminante del a ñ o 
que B e r l í n es. ahora, uno d e los puntos 
m á s t ranquilos del mundo, d e s p u é s de 
1961. El punto de vista m á x i m a lista de 
«K» para B e r l í n - O e s t e era e l de «c iudad 
l i b re y desmilitarizadas, con todo lo que 
este hubiera significado. Pero Kruschef se 
ha conformado con una so luc ión min ima
lista- Es la que representa el « m u r o U l -
br ich t» . 

da la vo rgaeasa» parte ca dos un ns i sa t s r i e . B tatograto ha 
aa qaa aaa» pnfici»! e a i o a i s t a » pasaa bajo uaa adatas 4 

para doraos osta foto oa lodo sa dramát ico l i m b s f w o 

Visitando Ber l ín , untes d d «muro* , era 
fácil darse cuenta de que la s i tuac ión era 
verdaderamente desesperante para la l l a 
mada «Repúb l i ca D e m o c r á t i c a A l e m a n a » . 
De un modo l i t e ra l , l a Alemania Orienta l 
se desangraba por B e r l í n . Para- las « l e 
manes orientales, h a b í a una puerta de sal
vac ión : B e r l í n . S I q u e r í a n escapar, su 
problema cons i s t í a en llegar a B e r l í n - E s t e , 
d B e r l í n comunista. Sabidas son las corta
pisas que ponen los r e g í m e n e s comunistas 
• la l iber tad de movimientos de sus a ú b -
ditos. Pero una vez llegado a Be r l í n -Es t e , 
era un juego de n iños pasar a B e r l í n - O e s t e . 
Y . asi, l a Alemania Or ien ta l no pod ía llegar 
s iquiera a constituirse como Estado, por
que n i s ab í a los elementos, de hecho, so
bre los cuales podía contar. Tan aficiona
dos como son tos comunistas a las esta
d í s t i cas , no h a b í a e s t ad í s t i ca humana que 
tuviera vigencia segura, una vez escrita. 
Se contaba conque hab ía , por ejemplo, 
una Universidad con tantos y.cuantos pro
fesores y alumnos. De la noche a la ma
ñ a n a , e l censo, tanto d e unos como de 
otros, pod ía quedarse reducido a l a mi tad . 
L o mismo en hospitales, fábr icas , e t c é t e r a . 
Sobre esto se ve ía una indiscutible demos
t r ac ión en el campo de refugiados de 
Harienfelde, en Be r l í n -Oes t e . E l « m u r o » 
ha acabado con esta circunstancia. L a 
«R.D.A.* ha cerrado la l laga a t r a v é s de 
la cual se desangraba. Es tí momento en 
que «K» ha obtenido la so luc ión min ima
lista. Y en e l cual se plantea la cues t ión 
verdadera que. probablemente, t ra ta de 
solucionar: la de da r a la Alemania Orien
t a l un «s t a tus* m á s o menos pleno de 
Estado soberano. 

L A R E U N I F I C A C I O N , S U E N O , . . 

El ideal como soluc ión de la cues t ión 
alemana se r í a la reun i f i cac ión . Pero, s in
ceramente, «qu ién l a quiere? Desde luego, 
quien no la quiere, n i puede quererla, 
desde su punto de vista, es ta U n i ó n So
viét ica. «Los alemanes han inventado e l 
«mono», dice un proverbio ruso, expresan
do la especie de supersticioso temor que 
el ingenio a l e m á n ha inspirado, t rad i r io-
nalmente, a los rusos. Este temor no ha 
desapareado. En el fondo de la act i tud 
sovié t ica respecto a Alemania, hay el 
miedo. Contra este temor, el antidoto m á s 
eficiente es la d iv i s ión de Alemania. Cual
quier g a r a n t í a que se pudiera ofrecer a 
Moscú en cuanto a una Alemania unida, 
se rá siempre menos convincente para los 
recelosos rusos que el tener bajo su do
minio a casi media Alemania . 

Existe la convicc ión profunda de que 
esto es así . En e l fondo, aunque esto «pue
da ser discutible, los mismos alemanes 
occidentales e s t án convencidos de ello. La 
reunif icación es m á s una palabra-fuerza 
que una verdadera convicc ión . Tan clara 
es la opos ic ión i r removible de la U n i ó n 
Sovié t ica . Hay. t a m b i é n , digamos, una es
pede de h a b i t u a c i ó n . Tal vez. desde Bis-
mark , Alemania no h a b í a llegado a tener 
las huesos bien soldados. Es decir, que en 
el fondo todavía recordaba, inst int ivamen
te, los tiempos de la d iv i s ión anteriores a 
Bismark. Más f á d l la r e s ignac ión ante la 
nueva ruptura de la unidad nacional. No 
es nuevo e l caso de m á s de un Estado 
a l e m á n , y pertenecientes a distintos blo
ques de potencias que se disputan la 
s u p r e m a c í a m u n d i a l o mantienen un v i g i 
lante «s ta tu quo» . 

S in hablar de otra circunstancia. Para 
hablar de ella, con un ejemplo v ivo , a 
los que lo v iv ie ron . ¿ R e c u e r d a n lo suce
dido, en España , al t é r m i n o de la guerra 
c i v i l , cuando se jun ta ron las dos mitades 
del país , antes separadas por la lucha? 
Se produjo, gracias a la t e o r í a de los va
sos comunicantes, un descenso general de 
las posibilidades alimenticias en la zona 
que hab ía sido nacional: y un aumento 
en la que h a b í a sido republicana. Pues 
bien, ios alemanes occidentales temen que 
algo semejante se p r o d u c i r í a en el caso 
de una r eun i f i cac ión . Con la diferencia, 
en peor, de que Alemania es un pa í s al ta
mente industrializado, y por lo tanto el 
problema a u m e n t a r í a enormemente. ¿Cómo 
unir , a d e m á s , un pa í s de economía coda-
lista con otro cuya economía es la de mer
cado, con todas las l imitaciones que se 
quiera? 

Parece convincente la idea de que no 
hay que pensar en serio en la reunlfica-
c ión . Pero, por ot ra parte, ¿cómo renun
ciar formalmente a la misma? Este es el 
punto en que se encuentra, en este mo
mento, me parece, la s i tuac ión de Alema
nia por parte occidental ¿cómo soslayar 
el tema de la reun i f icac ión , de manera que 
no haya que renunciar oficial y ibterta-
mente a l mismo, pero sin que su presencia 
sea un o b s t á c u l o a l establecimiento de un 
«modus v f t end i» con Moscú? 
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D E S D E E L A N G U L O E C O N O M I C O 

E L M U N D O 
M A R C H A 

EL COMPLEJO ECONOMICO DE BARCELONA 
Y SU PUERTO: 1962 

J^A actual s i tuación de la e c o n o m í a cata
lana y la del compieio de Barcelona, 

en particular, ha a t r a ído ú l t i m a m e n t e ia 
a tenc ión de la o p i n i ó n púb l ica . La «Not i c i a 
Económica de Cata l i iña» publicada por i n 
formación Comercial Españo la , ha contr i 
buido a proporcionar material para forma
lizar y elevar el n ive l de la cues t ión . 

U n trabajo del notable geógra fo fcanees 
Jean Chardoonet sobre el compieio eco
n ó m i c o de Barcelona, publicado en 1939, 
puede, a nuestro entender, ayudar a preci
sar a lgún extremo. De ah í que queramos 
dar conocimiento de él , con alguna m o d i f i 
cación, en e l l imi tado espacio que nos per
mite el t a m a ñ o de la sección. 

CONDICIONES QUE H A N PERMITIDO 
LA FORMACION DEL COMPLEJO 

La existencia de minerales no ha sido la 
base sobre la que se haya podido montar 
la e c o n o m í a barcelonesa. La falta de c a r b ó n 
y de hierro no lo han hecho posible. E n 
el á m b i t o ca ta lán solamente existen bauzita 
y potasa, minerales, sobre todo el pr imero, 
que son poco tratados en sus procesos trans
formadores en Ca ta luña . 

Tampoco el puerto puede decirse que 
haya actuado como causa del desarrollo 
e c o n ó m i c o experimentado en la zona. Bar
celona es un puerto eminentemente impor 
tador y nacional. Es decir, que i m p o n a m á s 
que exporta y que ambas corrientes proce
den y se d i r igen en m á s de un 6 0 por 100 
al resto de España . 

El movimien to total del puerto barcelo
nés ha progresado apenas en modo percep
t ib le en las ú l t i m a s décadas . U n puerto 

m e d i t e r r á n e o como el geoovés , en el pe
ríodo 1933-1954 h a b í a visto aumentar su 
t ráf ico en un 34 por 100; en el mismo 
p e r í o d o el nuestro apenas lo h a b í a hecho 
en un 10 por 100. El no poseer n i refine
ría de pe t ró l eo , n i industria s iderúrg ica , n i 
cuantas industrias e s t án estrechamente liga
das ai puerto, hace que e l papel del de 
Barcelona sea m á s efecto que causa del 
desarrollo industr ial de Barcelona y su 
zona. 

TRAFICO DE MERCADERIAS DEL PUERTO 
DE BARCELONA 

Tms.embar. Tms. Jesemb Totales 

1929 2.914.388 
1933 2.641.160 
1936 2.698.860 
1960 2 .709433 

774.400 3.688.788 
733.023 3.396.173 
834.700 3.333.360 

1.176.989 3.886.424 

Dos ú l t imos factores han in f lu ido indu
dablemente en mayor c u a n t í a en el desa
r r o l l o de la zona. El pr imero será la m á s 
importante concent rac ión humana de Es
p a ñ a y unas caracter ís t icas de laboriosidad 
promovidas por factores objetivos. La ú l 
t ima p o d r á ser el carác ter de cruce de dife
rentes vías de c o m u n i c a c i ó n : Europa con 
el Levante e spaño l , valles del Llobregat y 
del Besos, e tcétera . 

CARACTERISTICAS INDUSTRIALES 
DEL COMPLEJO 

La industria t e x t i l y su derivada, la de 
la confección, ocupan el p r imer lugar. Po
seen una larga t r ad ic ión , ya que fue esta

blecida en la primera fase d t l proceso i n -
dustrializador r a w l á n Peto su papel ocupa 
aún un lugar dominante. Y t a r to es así 
que la noticia de que se intenta un t í m i d t 
desplazamiento hacia el sur de dicha in 
dustria f u i contemplada con exagerado te
mor. En tos Estados Unidos la industria 
t ex t i l t a m b i é n a b a n d o n ó sus pr imit ivas zo
nas en bujea de la materu pr ima y de 
mano de obra barata. Zonas que no por 
el lo decayeron sino que al dir igirse las i n 
versiones hacia sectores m á s d i n á m i c o s ace
leraron, por el contrario, su r i t m o de cre
cimiento. Aunque el caso norteamericano 
no es aplicable al nuestro, ya que el precio 
de la materia pr ima españo la es tá dema
siado por encima del internacional, lo ún i co 
que queremos remarcar es el temor exage
rado levantado descubriendo una falta de 
dinamicidad ante la posibil idad de una 
adecuac ión obligada. Los productos textiles 
no hallan salida considerable por v í a ma
r í t ima , aunque hasta épocas recientes haya 
entrado a t ravés de ella gran pane de la 
materia p r ima necesaria para e l funciona
miento de la industria. 

PRODUCCION BRUTA INDUSTRIAL DE 
LA PROVINCIA DE BARCELONA, 1960. 

SEGUN BANCO DE BILBAO 

M i n e r í a 930,98 
A l i m e n t a c i ó n 10.433.64 
T e x t i l 49.428.36 
Pie l £ 3 8 1 . 3 8 
Madera y Corcho 2.632,21 
Papel. Prensa y Artes Gráf icas 4.091.98 
Industrias Q u í m i c a s 9.980.98 
S i d e r o - m e t a l ú r g k a y Coostrnc. 17.634,30 
Ce rámica , V i d r i o y Cementa 2 .73832 
Edif icación y Obras Públ icas . 6.338,31 
Agua , Gas y Electricidad 1.439,77 

Total 108.233.33 

Las industrias me ta lú rg ica y s ide rúrg ica , 
que en realidad sólo son transformadoras 
del metal , no han nacido a causa de la 
existencia de una base minera l , sino como 
consecuencia de las necesidades de una 
potente industria t e x t i l y de una amplia 
concen t rac ión demográ f i ca . 

Las restantes industrias, entre las Que 
destaca la q u í m i c a , de una considerable 
dinamicidad, tampoco parecen estar ligadas 
en un importante grado con nuestro puerto. 

PROBLEMAS DEL COMPLEJO 

La p r o d u c c i ó n ene rgé t i c a es uno de los 
pilares fundamentales de una industria. Y 
como ha indicatln J o s é G r i f o l l , las posibi
lidades h id ráu l i ca s españolas no t a r d a r á n 
mucho en agotarse y «parece llegado el 

momento, o es tá p r ó x i m o a llegar, de estu
diar la aceleración de los programas tér
micos, puesto que el consumo, como m í n i 
mo, se d o b l a r á en los p r ó x i m o s diez años». 

La necesidad de una mayor inve r s ión 
para renovar u n ut i lUje , en general anti
cuado, ha de ser u n capi tulo esencia]. En 
otras palabras, resolver el envejecimiento 
de la industria, provocado, en parte, por la 
existencia de una oferta de mano de obra 
i l imi tada y, por tanto, barata, que al coin
c id i r con una oferta superior a la demanda 
—es decir, s in demasiadas problemas de 
venias— ha hecho que el capital inver t ido 
no akaniase los niveles adecuados en las 
ú l t imas décadas . 

FUTURO DE NUESTRO PUERTO 

U n intento de acelerar el desarrollo eco
n ó m i c o ca ta lán basta volver a alcanzar an
tiguas cotas de desarrollo puede ser logra
do, en pone, con e l aprovechamiento de 
las hasta ahora desperdiciadas oportunida
des de nuestro puerto. 

Entre estas actividades las industrias de 
materiales para la cons t rucc ión p o d r í a ser 
un r e n g l ó n que al mismo t iempo solucio
nase e l problema de la carga de retorno. 

O t r o apartado p o d r í a ser e l correspon
diente al desarrollo de los siempre prome
tidos astilleros, de tan antigua t radic ión . 

U n ú l t i m o puede ser considerado como 
el m á s impor tante : las refinerías de pe
t r ó l e o Todos, o casi todos, los grandes 
puertos poseen en su recinto unas potentes 
instalaciones refinadoras de pe t ró leo La 
le jan ía de las m á s cercanas encarecen en 
gran medida e l precio de los productos y. 
por o t ro lado, la potencia consumidora del 
complejo industr ial ca ta lán lo jus t i f i ca r í a 
U n ejemplo puede ser el del puerto de 
Marsella, en el que la ins ta lac ión de tales 
refinerías ha provocado un desarrollo m -
dus t r í a l considerable. 

E n este a r t í cu lo , y siguiendo a grandes 
l í n e a s a Jean Chardonnet, hemos querido 
significar que e l futuro del desarrollo eco
n ó m i c o ca ta lán puede depender, aunque 
sea en p e q u e ñ a parte, del aprovechamiento 
integral de las posibilidades de nuestro 
puerto, encuadrado dentro de u n conjunto 
abenas esbozado. 

La Junta de Obras de l Puerto y las C á 
maras de Comercio y N a v e g a c i ó n , e i n 
dustria, así como el t a m b i é n envejecido 
Fomento del Trabajo Nacional , pueden y 
deben de tomar la palabra, realizando en. 
p r imer t é r m i n o u n estudio profundo y 
lanzando una po l í t i ca decidida en la cues-
t ióo . 

ERNESTO LLUCH Y M A R T I N 

DESILUSION CON LAS RESES DE 
URQUIJO 

J J E M O S venido insistiendo en 
nuestras ú l t i m a s c r ó n i c a s 

en la diferencia entre el gana
do andaluz y e l de Salamanca. 
El p r imero posee un tempera
mento, una a l e g r í a en la embes
tida, que e l o t r o no tiene. Aho
ra bien, ese temperamento y 
esa a l e g r í a lucen cuando los to
ros salen en la edad ( l a de 
c u m p l i r los cinco a ñ o s ) . Deci
mos esto, porque la cor r ida an
daluza de U r q u i j o . l id iada el 
domingo 29 de a b r i l , t u v o esa 
a l e g r í a y temperamento en la 
sangre, pero la p e r d i ó en el p r i 
mer tercio, d e s p u é s de la p r i 
mera vara . Ello obedece, proba
blemente, a que los toros de 
U r q u i j o estaban muy justos de 
edad, y por lo tanto, m u y esca
sos de poder. T a m b i é n debemos 
culpar su venirse abajo desde 
casi los pr imeros capotazos, a 
su d i s m i n u c i ó n de casta y bra
vura . Pero esta d i s m i n u c i ó n po
d r í a a t r ibu i r se a la tendencia 
actual en conver t i r las ganade
rías en carnadas c ó m o d a s , aptas 
para las f iguras. 

En esta cor r ida vimos toros 
andaluces para tres espadas de 
g ran co t i zac ión . Pues bien: es
tos toros p a r e c í a n del campo 
de Salamanca, por su pobre y 
tr is te embestida a l l legar a la 
muerte. La diferencia entre los 
Tassara y los Domecq corr idos 
los d í a s 15 y 22 de a b r i l , fue 
abismal. A s i y todo, los cinco 
Urqui jos —se l i d i a r o n só lo c in 
co— no presentaron n i n g ú n 

problema de l id ia , y los j uga 
dos en quinto, cuarto y sexto 
lugares —por este orden— a ú n 

embist ieron algo y siempre sin 
mal ic ia , tan poco, que su bon
dad y s o s e r í a casi rayana en la 
mansedumbre. 

En el p r imer puesto de la l i 
dia o rd ina r i a s a l i ó una res de 
M a t í a s Hermanos de Salaman
ca, que aunque e n t r ó cinco ve
ces a loa caballos a c u s ó siem
pre una cierta mansedumbre y 
tendencia a la buida. 

Las reses l idiadas a nombre 
de don An ton io y Carlos U r q u i 
j o de Federico nos defraudaron 
totalmente. Dieron un promedio 
de 509 ki los en bruto. 

Con estas reses. sosas y boba-
liconas. el ú n i c o que log ró aco
plarse fue Diego Puerta . Ocu
rre , que Puerta es u n torero de 
recursos, alegre —con una ale
g r í a superf icial— y lleno de vo
lun tad y va lor . Y en una ta rde 
como é s t a , la v o l u n t a d y el va
lor pueden mucho. N o obstante 
estos m é r i t o s , nos p a r e c i ó exa
gerado que cortara una oreja 
en su p r imero y dos en el se
gundo. La vo lun tad que puso 
en su p r imero sólo m e r e c í a una 
vuelta a l ruedo. Y la vo lun tad 
con a l g ú n buen muletazo. y la 
estocada que d io a su segundo, 
sólo debieron ser premiadas con 
una oreja. La presidencia o l v i 
d ó e l nuevo Reglamento, que 
indica que las dos orejas deben 
concederse a 1 actuaciones muy 
importantes, en e l orden del va 
l o r o del arte. N i la l i d i a n i la 
faena que Diego Puerta le h i 
zo a l qu in to toro, tuv ie ron esos 
m é r i t o s . E l an ima l era soso, de 
acuerdo; pero es que no vimos 
nada m á s que una faena muy 
corr iente de un torero muy vo
luntarioso, artificiosamente ale
gre —una a l e g r í a muy forzada, 
muy preparada y efectista— y 
sin g r an cal idad, a u n to ro muy 
abur r ido que m u r i ó de una bue
na estocada ejecutada de ma
nera r á p i d a , como es costumbre 
en este torero. 

Nos creemos en el deber de 
rogar a la Presidencia frene sus 

í m p e t u s en la conces ión de ore
jas. N i n g ú n aficionado, estuvo 
en este caso, de acuerdo con 
ella. 

Ju l i o Apar ic io muy animoso 
en los pr imeros momentos y a 
la salida del cuar to toro, se re
fugió en seguida en su acos
tumbrado d e s i n t e r é s . Tuvo un 
toro algo m a n s u r r ó n —pero sin 
peligro— su pr imero, con el que 
d e b i ó intentar faena. 

Su a c t u a c i ó n se redujo a unos 
capotazos n o y inteligentes, se
guidos de una buena tanda de 
v e r ó n i c a s , a su segundo toro. 

L o que no comprenderemos 
nunca es por q u é b r i n d ó a l p ú 
blico este cuar to toro de l i d i a 
o rd inar ia , ya que él d e b i ó ver , 
c ó m o v ie ron todos los aficiona
dos, que e l a n i m a l h a b í a acaba
do su a l e g r í a . Y una vez come
t ido el e r ro r , por q u é no in ten
tó jus t i f icar el br indis . Creemos 
que hace fa l ta u n punto de se
r iedad en los br indis , u n p re 
v io y r á p i d o acto de conciencia, 
de saber si en real idad se quie
re o no hacer algo; que cada to
re ro antes de ofrecer el t o ro a l 
púb l i co , mida su á n i m o y valor , 
tanto o m á s que las condiciones 
del an ima l o su capacidad. 

Santiago M a r t i n «El Vi t i», es
tuvo ausente, m á s tr is te que 
nunca, toreando con a u t é n t i c a 
desgana y a p a t í a . Si en el ú l t i 
mo de la tarde se hubiese inte
resado algo m á s por lo que ocu
r r í a en el ruedo, h a b r í a podido 
darse cuenta de que el toro te
n í a una faena diferente de la que 
le hizo. El an ima l l legó a la 
muleta con muy poca arranca
da; pues bien, él ins i s t ió en to
rearle de cerca, en tapar su es
casa embestida. D e b i ó coger 
m á s de lejos a l toro, t i r a r de él 
sin ahogar su arraneada. L o q u e 
realmente ocurre es que ¿ t e 
es su defecto; el de querer c i 
t a r a los toros siempre dentro 
de sus terrenos i m p i d i é n d o l e s , 
la m a y o r í a de las veces, la em
bestida. 

M a t ó igual que toreó, s in po
ner i n t e r é s , desganado y ausen
te, como sin á n i m o s . 
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Parece ser que en e l nuevo Re
glamento se ha d i sminu ido e l > 
peso del peto de los caballos. En 
l a plaza de Barcelona los caba
llos usan e l mismo peto que an
tes. Hacemos esta advertencia, 
porque si el nuevo Reglamento 
lo indica s e r á por considerarlo 
conveniente, ya que en l o que 
a t a ñ e a las picas ha sido una 
medida m u y sana; tan sana, que 

' si no hubiera sido por ellas, las 
cinco reses de U r q u i j o se h a b r í a n 
entrado en e l conocido trance de 
a q u í me caigo a q u í roe levanto 
cosa que o c u r r i ó en innumera
bles corridas la temporada pa
sada. 

L o mejor de l a tarde lo hizo 
A l v a r o Domecq. C o r t ó una me-
recidistma oreja. El m é r i t o de 
su labor consiste en que no se 
l i m i t a a c lavar rejones o ban
der i l las aprovechando los viajes 
del toro, sino que l i d i a a caba
l lo , hace embestir a los toros, 
los conduce a los terrenas que 
é l cree conveniente, les encie
r r a en e l c i r cu lo m a t e m á t i c o de 
la l id i a . r e d u c i é n d o l e s con 
m a e s t r í a y ar te de g ran rejo
neador. Debe l levar a cabo su 
anunciada in t enc ión de sa l i r 
con toros con puntas. Su capa
cidad en la l i d i a se lo permite. 
Por ot ra parte es necesario v o l 
ver a resucitar la fuerza que el 
rejoneo tuvo en la época de Ca
ñ e r o y a le jar lo , cuanto m á s me
jor , de toda e x h i b i c i ó n circen-

NOVILLADA DEL OIA 1.* DE MAYO 
6UILLERM0 SANDOVAL 

De los seis novillos del con
de de Mayalde hubo cuatro no
vil los-toros que acusaron m á s 
genio que casta, l legando al f i 
na l con embestida incier ta y 
muy i n c ó m o d a . Loe otros dos 
—segundo y quinto— a d e m á s 
de ser m á s p e q u e ñ o s , tuv ie ron 
m á s casta y b ravura , embist ien
do m u y bien. 

G u i l l e r m o Sandoval . mejica
no y nuevo en nuestra plaza, 
nos c a u s ó muy buena impre
sión. L o ún i co de i n t e r é s que 

o c u r r i ó en la novi l lada lo hizo 
é l . Por lo visto esta tarde, po
see só l idos conocimientos de la 
l i d i a , t iene valor , torea coa 
temple. Le tocaron dos reses d i 
fíciles y siempre le vimos colo
cado, seguro, con g ran vo lun 
t ad y deseos de éx i t o . T o r e ó con 
la capa en a l g ú n lance con 
mando y suavidad, y d i o a l g ú n 
muletazo muy bueno en su se
gundo. A este nov i l lo , quedado 
y p r o b ó n . l o g r ó encelarle en ta 
mule ta en una tenaz pero lóg i 
ca porf ía . Por tanto ins is t i r es
c u c h ó u n aviso. L a Presidencia 
c u m p l i ó con su ob l igac ión . Y el 
diestro, a pesar del aviso dio la 
vuel ta a l ruedo, por su volun
t ad y valor . B a n d e r i l l e ó con po
co acierto y m a t ó entrando 
siempre correctamente, en cor
to, t a l vez con e l brazo algo a l 
to, pero c r u z á n d o s e m u y bien 
con e l toro. Se impone su repe
t ic ión. 

«El C o r d o b é s » , tuvo las dos 
mejores —fueron m u y buenas— 
y m á s p e q u e ñ a s reses de la tar
de. En su p r imero l o g r ó a l g ú n 
buen pase con la mano izquier
da, de estos la m a y o r í a se les 
d io el nov i l lo solo. En el quinto 
anduvo como siempre, a la de
r i va , de manera r i d i c u l a y gro
tesca. M a t ó m a l y d io una vue l 
ta a ruedo en su p r i m e r o y es
c u c h ó pitos, m á s que merecidos, 
en su segundo. Pljense c ó m o to
r eó , que u n buen aficionado ca
t a l á n d i jo que «Chamaco» era 
Guer r i t a comparado con él 

Corbacho no pudo en n i n g ú n 
momento con el genio y la po
ca casta de sus dos novi l los . 

Sus conocimientos de la l id ia , 
y sus buenas maneras de hacer 
el torco —aunque f r í a s y desan
geladas— se en tu rb ia ron consi
derablemente ante la embestida 
poco c ó m o d a de sus toros. 

L a novi l lada r e s u l t ó abur r ida 
en extremo. Tuvimos una tar
de m u y desapacible, ya q u e . h i 
zo t r í o y aire. Hubo casi l leno 
en e l sol y inedia entrada en la 
sombra. 

M . CRUZ 



M I R A N D O H A C I A 
A T R A S S I N I R A 

P O R J U A N C O R T E S 

B A Y A R D 

M * t a k r i l de 152*. — 
Muere en esta fecha e l 
famoso c a p i t á n f r a n c é s 
Bayard . ale chevalier sans 
peur et sans tache*, como 
fue l lamado por la Histo
r i a 7 cuya vida toda fue 
u n dechado de lealtad, 
valor , c o r t e s í a y genero
sidad. 

Encargado del replie
gue de las tropas que la 
impericia del favor i to de 
Francisco I . e l a lmirante 
G u i l l a ame Gouffier, s e ñ o r 
de Bonnivet. mariscal del 
E j é r c i t o que luchaba con
t r a Carlos I . h a b í a p t n i t o 

en trance de fraoca der ro ta . B a y a r d se e m p l e ó en el lo 
con todo e l coraje y e l talento m i l i t a r que fueron sus 
constantes prendas. Mient ras en la mul t ip l icada ofen
siva de que era objeto Francisca I , la TréfflouiUe de
rrotaba a los ingleses y flamencos, que h a b í a n inva
dido Normandia . e l duque de Guisa expulsaba a los 
alemanes, que entraban por B o r g o ñ a . y Laut rec dete
nia a los e s p a ñ o l e s en su ataque por la G a s c u ñ a . Bon
nivet, en I t a l i a , d e s p u é s de algunos relat ivas é x i t o s , 
no hizo nada bueno. ya. La discipl ina de los suizos, 
que se negaban a seguir combatiendo, la peste y. so
bre todo, el acoso constante a que le s o m e t í a n las 
tropas imperiales, d i r ig idas por e l m a r q u é s de Pescara 
y el condestable de B o r b ó n . obstaculizaban enorme
mente la re t i rada que, a l cabo de m i s de medio a ñ o 
de c a m p a ñ a en la que no pudo lograr n inguna ventaja 
estimable a pesar de las grandes disponibil idades de 
que gozaba. Bonnive t habla decidido. Habiendo sido 
herido en un brazo durante una escaramuza de reta
guardia, a p r o v e c h ó prestamente e l percance para re
tirarse a toda prisa hacia Francia , pues l a idea de 
caer en manos de su enemigo personal, e l condesta
ble, le l lenaba de pavor. Se desarrollaba la contienda 
en berras de l Milanesado y se encontraba Bonnivet 
frente al m á s b r i l l an t e E j é r c i t o de la é p o c a mandado 
por capitanes que f iguraban entre los mejores de Eu-
pa y Bayard . a las ó r d e n e s del favori to , t u v o que ejer
cer todas sus dotes en su mis ión de salvar a los solda
dos franceses. D e s p u é s de haber experimentado u n se
r io descalabro en Bebecco, a l que le l levó su jefe , a l 
marchar é s t e para Francia le conf ió la to ta l d i r ecc ión 
de la ret i rada. Estaba B a y a r d reuniendo las trapas 
cerca de Ga t t ina ra para d i r ig i r se a T u r i n y de a l l í ga
nar e l paso de Sosa, cuando se v io obl igado a da r la 
batal la a los imperiales, que h a b í a n acampado la no
che anter ior sobre e l Sesia. Cn medio de una tremenda 
lucha, cogido por la retaguardia per los e s p a ñ o l e s , en
t re los cuales iban los famosos arcabuceras v izca ínos , 
r ec ib ió un a rea baza zo en la espalda que le f r a c t u r ó 
la columna ver tebra l . S i n t i é n d o s e morta lmente her ido, 
se confesó a su mayordomo. Jacques Joffrey y se despi 
d i ó de todos sus c o m p a ñ e r o s : «Adiós , mis buenos se
ño re s y amigos, os recomiendo m i pobre alma y os su
pl ico que s a l u d é i s a l rey de m i par te y le d i g á i s que 
roe pesa mucho no poder serv i r le ya m á s , como seria 
m i mayor deseos. Poco d e s p u é s llegaban los vencedo
res. Fernando D á v a l o s , m a r q u é s de Pescara, el condes
table de B o r b ó n y los otros capitanes, a f l i g i éndose so
bre la p é r d i d a del dechado de c a b a l l e r í a que era e l 
moribundo. O r d e n ó Pescara se le dispusiese un lecho 
y una t ienda y se le cuidase debidamente. M o r í a des
p u é s el g r an soldado t an ejemplarmente como h a b í a 
v iv ido . T e n í a 48 a ñ o s de edad. 

«LAS BODAS DE FIGARO» 
I de maya de 17M. — 

Se estrena en el tea t ro de 
;t Opera de Viena la crea-
ión de Amadeo Wolfgang 

Mozart, « L a s bodas de F i -
iro», sobre e l t ex to con-

- ccionado por e l feliz 
i venturero L o r e n z o da 
l 'onte, quien con la falta 
de respeto que ya es co
m ú n en las adaptaciones 
de este g é n e r o y l a des
p r e o c u p a c i ó n oropia de su 
lem pera m e n t ó , ex t ra jo del 
• Mariage de F í g a r o » de 
l a r o n de Beaumarchais 
un l i b re to gracioso, d i n á 
mico y bien t ramado que 

d i u bfear a que el delicado genio del h i jo de Salzbur-
M realizase una maravi l losa obra de ar te que hasta 
hoy no ha dejado de delei tar con sus hechizos a todos 
amantes de la m ú s i c a . 

En el mundo f i l a r m ó n i c o de Viena. s in embargo, 
no todo eran flores, n i mucho menos, para M o z a r t 
Sa l ie r i . amigo de Gluck , que h a b í a d i r i g ido en P a r í s 
su propia « T a r a r e s , que compuso en c o l a b o r a c i ó n con 
Beaumarchais y que. entre otras cosas m á s . e sc r ib ió 
«Las Danaidess y una Inf in idad de «cánones» , en los 
que se hizo especialista, t e n í a su c i rcu lo de influencias 
y . cuando el estreno de las «Bodas» , el grupo de sus 
adictos se e m p l e ó en d i sminu i r el é x i t o mozart iano 
7 se antepuso por muchos a las «Bodas» la «Lilla», 
de Vicente M a r t í n , l l amado «el E s p a ñ o l » — M a r t i n , na
cido en Valencia en 1794 y muer to en San Petersbargo 
en 1810, fue uno m á s de los innumerables e s p a ñ o l e s 
que han ido mundo adelante con su talento y gana 
de aventura . Fue consejero de Estado y maestro de 
Capi l l a del Zar—. Sea como fuere, a l cabo de unos 
meses, Bond in i , d i rec tor del teatro de Praga, estrena
ba a l l í las « B o d a s » , con aplauso clamoroso, resarcien
do a sos autores de los regateos que en Viena hubie
ron de sufr i r . 

Itc; iflif^cliodici 

1 A l d o b l a r l a e s q u i n a 
p o r N é s t o r 

LAS T O M B O L A S 

plana 
t i a i l i a U i b r o é t e a » i » i i i i l B a nacho y d í a la 

de loa p a n t a n a » I n r i a lona»»» y d o loa 
forastero*. i , i b r «ae» Dio» do m u a i r nada con
t r a la i n t e n c i ó n b i jn i a i i i i t » de astea •"<"• • • ' » 
moatradorea, a i «le ana b a l a t a » , n i t an «ala — a 
poaar de l a onfadoaos qaa raaal taa— da aa* a l -
tavocoa. E a a i n g á n momento ae crea qae calo 

ra d i r i g i d a i .aatra el aaás o a»eaoa in -
e j a r c i r i o da l a p á h l i c » ca r idad . Mas pa-

i n e d i a l r a y ea oa 
• a d o no* paraca b ien qaa aa p ida para 
p i t a l — v e « a r a b i a y m á s qaa cantona 
Santa Croa y Saa Pabla a para la 
v a a a n M a » »ap — riiiiai»» do las 
Caba. Puerto Rico y Filaptaaa, 
lo man a i , qaa koala abara 
a s u B i i r aada sobre ta la* aarteoa p a r a l 
pa lo da qae a l g ú n l ec to r pad io ra n i j u i a e » daros 
da c o r a x ó a o riolaate» do p loma . Para ai Ima
nas aaa las i n t e n c i o n e » y landalibia las 
toa, n o aaa paracaa daauu iado 
cedimientoa a i loo Inga 

Barcelona a» aaa a n d a d qae daba calar cui -
dadoaamenla »n pres t ig io . L a 

obligaciones consigo mis-

l i tares . T u a H i ' í a m a » qae l a a i i i a r an discreto i n 
tento de a d e m a r estas necesidada* y da qaa na
die pudiese decir qae la aña d a d s ó l o r a « p « a d a 
mediante an «a r tou papa la i h « r n a t an al tas o b l i -

A m » n da oBa. a l a a p e c t á c a l a a a l á es-
« a « a m e a t o aa c a a » n a n a r i a c a á ai ampaqae do la 
c i adad , coa la a a c a a a ñ a p a l i c í a da toa cáa t r i co» 
l a g a ñ a y coa la* maneras y f ó r m a l a * qne aaa 

loa L i n L i a i i d i a i n Eotoa t ó m l i » l » i — k o r a ea da 
ayuda y a s a ñ a -

•do aa la» pr iac i -
pa l— p a a l a i de l a t i a J a J . i a faadaa aaa apa 
ritmeia d a » a r d « a » i l » y pawhlamaa a aaeatras ca
lles. Si B a r t t l a a a aa ea xapav da n m i i l i a r da 

para y »»a»r i» l las a » c » » i J a d » i 
i c k d l n n » m n a t a i a v a r a a , qaia 

re nato Aatim qae bien t r i s te v i d a esp i r i ta*! Ue-

c r e t o » m t t o d o i para hacarla . i q a a necesidad kay 
de lo* ralas , la* u r t m da a a f m « v i l u a l k a da 
l a t á m b a l a , a l j » m ó a o la m á q u i n a lavadora? 
i Q u é necesidad kay da conver t i r aaaa t i aa ca
llea ea ama f e r i a vocinglera? Y , aabre toda, a l 
p rob lema estr iba aa qae esto paraca qaa no va 
a acabar j a m á s , y an logare* como l a plaxa da 
C a t o l a á a aa « a e s d a a las t ñ m b s l a » , coa 
l a en ana a » p f r i r da agora h a l l i i i o » » , 
cont rapunto coa el Baaco da P a p a ñ a , tan « c v e r o , 
da nme*tro* pacadoa, qaa a s t á a aa lado , pode 

R s p a t i a m i i ¿ E a aacaaaria todo a l ia? « E a aaa 
e x c e p c i ó n a l kacka da qaa fnnrinaian kay tro* 
t ó a a h a i a a , a aa piensa i r e a r i t m o creciaata a 
solocioaar loa prahlamaa coa aatoa mato do*? Si 
k a da aar asi , protoatomo* e n é r g i c a y respatao-
samcato; c a á raapato, po r loa caa»»« qae laa «no-
t i r a n . C a á « a i i g í » , p a r la v e r g ñ a a x a que pro
duce p « a » » r qaa toa d i g n a » y acuciante* neca-
a í d a d a * precisan de la avidez da quien compra 
aa n ú m e r o pensando aa el a u t o m ó v i l y en el 
apara to do tolavmiéa. C a á a a á r g i c » tr iatexa. al 
ve r qaa cada vas la f e r i a cal le jera a» mayor , 

aldeana a incomprensible . Barcelona deba 
na naccaidadaa y r e m e d i a r l a » da o t r a 

>; asta de kay resulta confu to , e x t r a ñ o 
o k i r i en te para la aanaák i l i dad r iadadaaa 

M m í M m 

P R I M A V E R A 
. Q U E cor to ha sido a b r i l ! 

• l**s ¡Qué corta es la p r i 
mavera y c ó m o le urge a l 
aficionado a p r ovecfaarla! 
Porque ' ahora, con los j a r 
dines en flor, es el t iempo 
de elegir nuestras plantas 
sí queremos hacerlo con 
conocimiento director, y 
no en o toño , n u n d o nos 
lleguen los c a t á l o g o s y no 
tas de precios. 

Este es el mes de las ex
posiciones y c o n c ursos, 
donde los haya. Por e jem
plo, e l C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n 
Nacional de Basas, organi 
zado, siguiendo su t r a d i 
c ión , por e l Centro de Lec
tu ra de Reos, que t e n d r á 
lugar en los d í a s 6. 7 y 8. 
Es un certamen importante 
que no debe fa l ta r en el 
i t ine ra r io de quienes pue
dan v is i ta r lo . E l amante de 
las rosas que no quiera 
apartarse tanto de nuestra 
ciudad, t iene e l lecuisp de 
darse u n paseo por e l Va 
lles donde las p o d r á a d m i 
r a r en abundancia, incluso 
a i la v í a púb l i ca , y sin los 
entorpecimientos de t r á n s i 
to t an comunes en otras zo
nas. 

Muchas viveros tienen 
t a m b i é n abiertas sus puer
tas a l púb l i co y en algunos 
ocogzn inclusa a l vis i tante 
con cordia l idad, o por lo 
menos le dejan en l iber tad 
completa de curiosear, a d 
m i r a r y elegir. A s i . en la 
propia Barcelona hay a l 
g ú n establecimiento só l ida 
mente acreditado y en los 
pueblos del Bajo Uobrega t 
e s t á n algunos de los me

jores rosal utas del pa í s , 
aunque no todos tengan los 
cultivas a mano. 

En la l i a resma abundan 
los hort icul tores y los v i 
veros, algunos de ellos muy 
bien organizados. N o fa l tan 
buenos establecimientos es
pecializados en hortensias, 
en claveles, en geranios, en 
plantas de in ter ior . Son 
cuatro renglones en los que 
actualmente estamos a en
vid iable a l tu ra . N o en to
das partes seremos bien 
recibidos. In tentar adqu i r i r 
a l g ú n c lavel selecto, por 
ejemplo, puede resultar m á s 
difícil que hacerse con unos 
inyectables de morf ina. N o 
conozco, naturalmente, los 
dificultades del m o r f i n ó m a 
no, pero s i recuerdo los es
fuerzos — infructuosos — 
para adqu i r i r una clavelina 
cuya flor me h a b í a gastado. 

Y si el tiempo y la ben
cina nos sobran, pot temu» 
llegarnos hasta Breda y ad
m i r a r uno de los estable
cimientos m á s importantes 
del pa í s , cao sus centenares 
de variedades de coniferas 
y otros á rbo l e s , azaleas, ar
bustos y vivaces. Podremos 
ver t a l vez (por lo menos 
e s t á n a ú n en flor en este 
domingo de f i n de a b r i l en 
qae escribo estas lineas), 
las ú l t i m a s magnolias sou-
langeanas. y entre ellas la 
«nigra» de flor p u r p ú r e a 
muy oscura: y murfaos f r u 
tales de flor, como el cere
zo «vetchi i» . cuajado de 
preciosas flores dobles de 
color de rosa; y los fragan
tes v i b rumos entre ellos 

Vihura 

el « c a r l c e p h a l u m » . que es 
u n h í b r i d o inglés de recien
te c reac ión . 

E s t á n t a m b i é n en f lor 
los b e r b e r í s , como e l adar-
win í i» . de f lor a m a r i l l o 
fuerte, casi anaranjado, y 
hojas diminutas y b r i l l an 
tes; y las genrtas; y l a exo-
cfaorda. de flor blanca y 
hoja verde t ierna. 

Entre las vivaces v i a l 
gunos delfinios, que no co
nocía , como e l « B l u e B i r d » 
de g ran espiga y flor muy 
doble de color g m r i a n a y 
el «Kíng A r t h u r » . de f lo r 
suelta, azul violeta inten
so. 

Hay en este vivero un 
a rbo l i l l o que n i n g ú n v i s i 
t an te debe pasar por al to. 
M e refiero a l «acer dissec-
t u m a t r o p u r p u r c u m » . Sus 
hojas finas y muy. recorta
das son de color p u r p ú r e o . 
Pero vistas a l -trasluz su 
color r o jo se av iva a ú n 
m á s y resulta insuperable. 

Es posible que los lecto
res que se decidan a v i s i 
t a r viveras no encuentren 

Car ícapkaiam 

en flor la* especies de que 
he hablado; pero otros les 
s u c e d e r á n durante todo el 
buen tiempo, y el viaje no 
será vano 

MAGDA 

CONCURSO D E ROSAS. 
— E l Ci rcu lo de Lectura de 
Beus c e l e b r a r á en sus lo
cales, en los d í a s 6 7 y 8 
de este mes de mayo, su 
X V Concurso Nacional de 
Rosas Buena ocas ión , pora 
tos que puedan desplazar
se, de pasar unas horas 
agradables. 

piipiUBiyyg) 
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E L C A F E E N E L MUNDO 
JJL. grave problema para la cosecha mund ia l del café 

es la falta de equ i l i b r io entre la p r o d u c c i ó n y e l 
consumo. Aunque é s t e aumenta continuamente, e l p ro
greso a causa de la e x t e n s i ó n de l cu l t ivo sobrepasa el 
Indice de incremento anual . 

El aumento de la p r o d u c c i ó n va ligado a dist intos 
pa íses , africanos sobre todo, que actualmente se dedi
can a l c u l t i v o cafetero. Antes de la guerra 1914-18, Bra 
si l exportaba e l 80 por ciento del ca f é que se consu
mía en todo el mundo. Hoy. ante la competencia de 
tantos pa íses , la e x p o r t a c i ó n b r a s i l e ñ a sólo representa 
e l 40 por ciento del consumo mundia l de café, 

Bras i l , d e s p u é s de la crisis de este producto a par
t i r del a ñ o 1931, a u m e n t ó de nuevo su p r o d u c c i ó n 
inmediatamente d e s p u é s de la Guerra M u n d i a l de 
1939-1945, ante e l aumento de precio y del consumo a 
causa de las restricciones guerreras y con una expor
t ac ión de un mi l lón de toneladas anuales, se ha mante
nido casi igual a l n i v e l de l periodo posbé l i co . 

El segundo pa í s productor de ca fé . Colombia, ha 
mantenido sus ventas l igeramente por encima del n ive l 
de la inmediata posguerra, con 350 m i l toneladas, en 
el a ñ o 1960. 

Pero han sido los te r r i to r ios africanos los que han 
aumentado mucho su cosecha, a p r o v e c h á n d o s e de las 
restricciones prohibi t ivas que para el progreso del 
á r e a del cu l t ivo del ca f é h a b í a n establecido los g ran
des pa í s e s productores. Las exportaciones de estos p a í 
ses eran solamente de 200 m i l toneladas en el a ñ o 1935 
y han pasado a ser de 760 m i l toneladas en e l a ñ o 1960. 
De estos p a í s e s e l p r inc ipa l exportador es Uganda. que 
en 1960 e n v i ó a l ex t ran jero 126.000 toneladas de grano, 
mientras que en 1935 só lo h a b í a exportado 26.000. 

m 
i f S S 1960 

Exportación da café en el m a n á » y en 
prodoctoret 

los principales 

La t e n s i ó n comercia l entre los p a í s e s de A f r i c a y 
'os americanos productores de ca fé s a l i ó a la superficie 
en 1960. cuando los representantes hispanoamericanos 
de la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a de las Naciones Unidas para 
A m é r i c a La t ina pusieron e l veta, en el Banco M u n 
d ia l , para que no se concediera un p r é s t a m o de 5'6 m i 
llones de d ó l a r e s a Kenia a fin de ampl ia r el c u l t i v o 
del café. L a trascendencia de la c u e s t i ó n es enorme, 
pues es tanto como anteponer la estabilidad de los 
mercados internacionales de productos antes que pro
curar que un pa í s poco desarrollado progrese en u n 
cu l t ivo adecuado a sus condiciones c l imá t i ca s . Los pre
cios de coste del café afr icano son menos elevados que 
los del americano, a causa de los bajos jornales que 
al l í se pagan y de la i n t r o d u c c i ó n de nuevos m é t o d o s 
m e c á n i c o s de cu l t ivo que no han llegado t o d a v í a , en 
gran escala, a los grandes pa í s e s cafeteros de A m é r i c a . 
Por ot ra parte, los pa í s e s africanos asociados a la Co
munidad E c o n ó m i c a Europea tienen ventajas • aduane
ras que no poseen los productores iberoamericanos. E n 
el Acuerda Internacional de l C a f é no estaban adheri
das las productores de Af r i ca , pero en 1960 sol ic i taron 
su adhes ión , de forma que actualmente los signatarios 
del Acuerdo contro lan e l 93 por ciento de la produc
ción mund ia l del ca fé . 

A u n asi, el precio in ternacional del c a f é ha re t ro
cedido algo desde el a ñ o 1960. pues de loa 37 centavos 
de d ó l a r la l i b r a americana de 453 gramos, en el mer
cado de Nueva Y o r k , que fija los precios mundiales 
del café , ha pasado a 34 centavos, que representa casi 
la tercera par te de los precios que a l c a n z ó en 1953. 

Esta baja de precios ha mot ivado grandes crisis en 
Bras i l y Colombia pr incipalmente , pues sobre las d i 
ficultades de salida del producto, el va lo r e c o n ó m i c o 
obtenido es mocho menor del qne seria si los precios 
fueran los que e x i s t í a n hace algunos a ñ o s . En Colom
bia el 75 por ciento de las divisas oran antes obteni 
das por el café . En el a ñ o 1960 la e x p o r t a c i ó n del ca f é 
colombiano v a l l ó 332*7 mil lones de d ó l a r e s , de los cua
les 244 correspondieron a Estados Unidos. 33 a A l e -
m a n í a , 10 a Suecia, 8'S a los P a í s e s Bajos. 6 al Cana
d á . 5 a la G r a n B r e t a ñ a , etc. E s p a ñ a le c o m p r ó por 
valor de 1*8 mi l lones de d ó l a r e s . 

En el conjunto m u n d i a l del mercada del ca fé , con 
2.539.000 toneladas en 1960. Estadas Unidos adquir ie
ron 1.328.000. de las cuales 1.095 a los p a í s e s america
nos ( la m i t a d a l B r a s i l ) . Alemania Federal y Francia 
compraron cada una 200.000 toneladas, 100.000 I t a l i a , 
73.000 Suecia. 67.000 Bélg ica . 60.000 C a n a d á . 55 000 G r a n 
B r e t a ñ a y otras tantas Holanda. 

En el mercado internacional el café americano to
d a v í a tiene un lugar p"-ponderante, sobre todo por 
la calidad y la p r e s e n t a c i ó n . La variedad «Robus ta» , 
cu l t ivada en casi toda Af r i ca , y la p r e o a r a c i ó n del 
k , m o hacen que e l ca f é del vecino continente sea poco 
estimado por loe europeos y las norteamericanas. Pero 
tiene especial u t i l i d a d para la fabr icac ión de café so
luble, cada d ía m á s solicitado. 

POSTAL Dg M A U O U C i l 

U n p e q u e ñ o catecismo 
en mallorquín 

t " L r e f r á n m a l l o r q u í n que 
dice «Dins els pots pe-

t l t s h i ha els bon un-
guents*. p o d r í a aplicarse a 
algunos de estos folletos que 
tengo sobre la mesa y que 
se han publicado reciente
mente, en lo que va del 
a ñ o 1963 

Uno destaca sobre los de
m á s : un p e q u e ñ o l i b r i t o de 
t re in ta y dos p á g i n a s que 
ha tenido una favorable 
acogida entre los ma l lo r 
quines porque a t a ñ e nada 
menos que a l id ioma pro
pio en su r e l a c i ó n con la 
vida espi r i tua l . Se t ra ta d<-
la pub l i c ac ión de las ora
ciones fundamentales y a l 
gunas devociones en la len
gua de andar por casa. 

Hace a ñ o s que e l catecis
mo no se editaba en ma
l l o r q u í n o bien se publica
ba una antigua r eed ic ión 
que no llenaba las necesi
dades actuales. Era la del 
obispo Campins, que gober
n ó la d ióces i s majoricense. 
hace ya muchos decenios. El 
arzobispo Mira l l e s . mal lor
q u í n como el anter iormen
te citado, dio luego a la 
imprenta ese mismo catecis
mo que el prelado, antiguo 
archivero y hombre de le
tras, r ev i só . 

El que ahora acaba de 
edi ta r es mucho m á s ági l . 
Me consta que su conteni
do se ha revisado palabra 
por palabra, t an to en lo que 
concierne a las oraciones 
fundamentales c o m o a 
otras que. bajo el e p í g r a f e 
«Devoc ions del c r i s t i a» . son 
m á s bien peculiares nues
tras. 

Si es cierto que las ora
ciones bás i ca s —como e l 
Padrenuestro o e l Avema
r ia , por ejemplo— son en 
lengua v e r n á c u l a , del do
m i n i o de todos los ma l lo r 
quines, existen otras devo
ciones que, para muchos, se 
h a b í a n olvidado y que, en 
no pocos casos, sólo perma
n e c í a n vivas gracias a una 
l imi t ada t r a n s m i s i ó n ora l y 
por tanto pel igraban de 
perderse. En muchos secto
res mal lorquines estas fór 
mulas de e x p r e s i ó n para 
ciertas devociones só lo se 
recordaban vagamente. 

La idea de la p u b l i c a c i ó n 
del eCatecisme. O r a c i ó n » 
se la s u g i r i ó a l actual pre
lado, doctor J e s ú s Enc í so 
V í a n a su ú l t i m a visi ta pas
to ra l . «Me e n c o n t r é con n i 
ñ o s —viene a decir el obis
po— en e l campo de la is
la qne les costaba t rabajo 
reci tar el Credo en caste
l l ano y . s in embargo, lo de
c í a n f á c i l m e n t e en ma l lo r 
q u í n . Estos mismos n i ñ o s , 
e rando jugaban con sus 
amigos, hablaban en mal lor 

q u í n . Y cuando besaban a 
sus padres y r e c i b í a n con
sejos o encargos de ellos 
h:ihl;ili.-in ta inhn 'n m;illi»r-

V 

" i i g u l a r p e n e t r a c i ó n con la 
mater ia , cuando de ilus
t r a c i ó n de l ibros se t r a t a . 
L a i m p r e s i ó n , toda a dos 
colores y la cubier ta a tres, 
es ex t raord inar iamente p u l 
cra. 

Es en f in . este fo l le t i to 
de 32 p á g i n a s en octavo, u n 
l i b r i t o de la m á x i m a t ras
cendencia, que ha sido re
cibido con s ingular aprecio 
por todos los sectores. No 
hablo ya de los encargadas 
de e n s e ñ a r la doctr ina c r i s 
t iana en los medios c iuda
danos o rurales donde los 
n iños hablan mayormente 
en m a l l o r q u í n , s i n o por 
otro- seel- res i « l l k t w w n t e 

ya tienen una cierta edad. 
De sus p á g i n a s surgen re
cuerdos de n iñez , en el tex
to mismo de unas oracio
nes que, a l o mejor, ha 
b i an ya o lv idado tota lmen
te, oraciones de un a u t é n 
tico sabor domés t i co , «casó
la», completamente mallor
q u í n , como esa que se t i 
tu la «Bou d í a Verge Ma
r ía» o esa o t r a que comien
za a s í : 

«Siguí vostra g ran puresa 
alabada eternamente, 
pt t ix que D é u coanipotent 
es complau en t a l be l lesa .» 

Y uno piensa t a m b i é n al 

C A T E C I S M E 
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La cubierta del « C a t e e i u n e i , ed ic iéa miBorqeina 

qu in . E l incidente — a ñ a d e 
e l prelado— no dejaba de 
producirme sa t i s facc ión . Por 
eso —sigue diciendo en e l 
p ró logo a este l i b r i t o — cuan
do por acuerdo de todos los 
s e ñ o r e s obispos se ha pu
blicado el catecismo ún i co 
para toda E s p a ñ a , no nos 
contentamos con r ec ib i r lo 
con la m á x i m a sa t i s f acc ión , 
como se merece, e impo
ner lo en nuestras escuelas 
y colegios, sino que hemos 
mandado t r aduc i r lo a l ma
l lo rqu ín .» 

Y asi ha nacido la ed i 
c ión que comentamos en 
esta (Postal de M a l l o r c a » , 
autorizada por la Comis ión 
Episcopal de E n s e ñ a n z a y 
publ icada por e l Secreta
r i ado C a t e q u í s t i c o dioce
sano. 

Esta ed i c ión , ya digo, en 
lo que a su forma i d i o m á -
t í ca y dialectal a t a ñ e ha 
sido escrupulosamente r e 
visada, y en esta labor ha 
tenido una gran parte e l 
director de dicho Secreta
r iado, el c a n ó n i g o don Fran
cisco Peyeras. Y por lo que 
se refiere a su presenta
ción, ha sido igualmente 
cuidada: el p in to r Pablo 
Luis F o m é s ha hecho ex
presamente los dibujos que 
lo i lus t ran. F o m é s es. hoy 
por hoy. uno de los valo
res m á s destacados de la 
p in tu ra m a l l o r q u í n a . En su 
labor hay una g ran espon
taneidad y t a m b i é n una 

intelectuales. Creo saber 
que entre é s t o s se pensa
ba expresar, de una mane
ra o de o t ra , su g r a t i t u d a l 
doctor Enc í so , por esta pu
b l i c a c i ó n que, aparte su 
valor i n t r í n s e c o , ha de ayu
dar a mantener v iva , en 
una é p o c a de contagios, la 
lengua m a l l o r q u í n a . 

L a par te de las «Devo
c ions» e s t á llena de gratas 
remembranzas para los que 

hojear este folleto, cuando 
y por obra de quien se i n 
corporaron a las devocio
nes del cr is t iano i s l eño esos 
rezos, oraciones o jaculato
rias, algunas de las cuales 
e s t á n en su boca, qu izá , 
desde hace siglos y siglos 
y que. ahora, han tomado 
gracias a esta p u b l i c a c i ó n 
la lozan ía de lo j o v e n 

- LUIS RIPOLL 

MONTIS 

I ímíbs 

(«New Y o r k e r » ! 

SARDANAS 
A U D I C I O N E S P A R A L A P R E S E N T E S E M A N A 

DOMINGO. I H A 6 

E N B A R C E L O N A 
A las 12: Plaza de la Catedral , por la Cobla 

Popular . 
« U n pe tó» . J H . R u é ra 
« P r i m a v e r a » . J o s é Serra 
«La Rosa del Fol ló» . J. Lamotc 
« L l u n y » . E. C a s á i s 
• L a r o n d a l l a » . J . Ca r r e t a 
«En Cin te l» , J o a q u í n Serra 

A las 12: Parque de la Cindadela. Cobla M o n t 
serrat. 

A las 12: Plaza Revi ra Cobla Cornial 
A las 12: Plaza de Sar r ia Cobla Barce loninu . 
A las I T » ; Plaza de San Jaime Coblas Bar -

ce lon i na y Popular . 

E N B A D A L O N A 
A las 12: Paseo del Caudi l lo , Cobla Badalona. 

E N M A T A K O 
A las 12: Pat io del Colegio de Santa Ana . Cobla 

Sabadell. 

E N T A B E A B A 
A las 18: Jardines del F. J . Cobla Tarrasa . 

E N S A N T A PERPETUA D E L A M O G U D A 
A las 13 y a las 16*30: T rad i c iona l «Aplec» por 

las Coblas P r inc ipa l de Bages. P r inc ipa l de 
Grac ia y Sabadell. 

N O T A : Infor t res sobre la salida de trenes y auto
buses en l a A g r u p a c i ó n C u l t u r a l F o l k l ó r i c a . ' 
Barcelona: Vía Layetana. 115. Telf . 231-45-46 

E N P R E M I A D E M A R 
M a ñ a n a y tarde: «Aplec» por las Coblas P r i n c i 

pa l de Gracia y Maresma 

E N V I D R E B A 8 
M a ñ a n a y tarde: «Aplec» por las Coblas A moga. 

Girona y Pr inc ipa l de La Bisbal. 

E N V A L E N C I A (Capi ta l ) 
A las 12: Jardines del Par terre . Cobla de la 

Casa de C a t a l u ñ a 

(UEVES. D I A 10 

E N B A R C E L O N A 
A las 19-30. J a r d í n de la Bibl ioteca Cent ra l 

(Calle Carmen-Egipciactas). Cob la Barcelona. 

LL. A . 
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. M pariMica* qaa ta 
«a «I casMo 4a Meat ia ich . U Sa
grada FaaüUa. MaBarca 

—Oabaa 4a lubarlaa rato coa 
aqual ca tá ta lo qoa. • ! » • < • por 
41. ta «oía la « t a t a u n a aatraaf*. 

¿No ta» a a c a a a t r » 
aa poca infaaHtcs as
ta* figoraa? 

— S í , pero tenga ca 
cooota qaa d edificio 
as aa Cnlcgia, 

UNA MONA» C O N 
R E T R A S O p o r j/p 

— i b algo 4a 
— ¿ U s t e d croe? 

— A este friso a lgéa periódico la tta-
• u b a sáca lo . 

— N o haga caso. A aaa rfibaio im-
tác t i l t s i a M n la Ha a u n cMia i . y a U 
cttaatcna 4s cristal, «¡edificio qaa atar
eará época ea la Arqoirac tura!» . 

LA NOCHE DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES 

CITA CON LA MODA 
T A fiesta tuvo lugar en e l 
* • Ret i ro de M a d r i d , en 
uno de los sitios m á s estu
p e n d í s i m o s del g r an parque 
matritense, los jardines de 
don Cecil io R o d r í g u e z , j a r 
dinero mayor, hombre sen
sible, cu l to y ref inado co
mo el v ie jo Le Notre . Don 
Cecil io v iv í a y tenia sus 
oficinas p r á c t i c a m e n t e so
bre las jau las de las fieras. 
A h o r a su nombre bautiza 
u n luga r donde se hace 
m á s v i v a la gracia vegetal 
del Retiro. 

L a c i t a con la moda no 
fue casual n i mucho me
nos. * « p t * » par t ic ipa en el 
Congreso M u n d i a l de las 
Fibras Ar t i f i c i a l e s y Sin
t é t i c a s que se celebra en 
Londres —que debe ha
berse clausurado ya en es
tos momentos—. Antes que 
los ingleses c o n ocieran 
nuestras modas y b a s t í 
cierta manera, nuestros 
modos, ios industr iales es
p a ñ o l e s del ramo, organi 
zaron en el Ret i ro de Ma
d r i d e l Fest ival de las F i -
bras Modernas. 

Si no andamos m a l i n 
formados, ese es el tercer 
Fest ival que organizan los 
industriales e s p a ñ o l e s , con 
una p a r t i c i p a c i ó n t o t a l y 
masiva de la industr ia ca
talana. De todos los cele
brados, este ú l t i m o es e l 
m á s perfecto. M a r c h ó co
m o u n re loj de p r e c i s i ó n 
N i un fa l lo , n i una nota dis
cordante. Hasta las nubes, 
que d í a s antes hab lan he
cho de las soyas en M a d r i d , 
se a le ja ron discretas de en
cima de las frondas del Re
t i r o animadas po r los v a l 
ses de Strauss que interpre-
taba la Banda Mun ic ipa l 
d i r i g ida por e l maestro 
Vic tor ino E c h e v a r r í a . 

El cuar te l del «Fes t iva l» 
radicaba en el Castellana 
Hí l ton . Los organizadores 
a t e n d í a n a tantas proble
mas, t e n í a n que resolver 
tantos asuntos y a ta r t an
tos cabos sueltos, que uno. 
í imple espectador, sen t ía 

cscalolr io y la s ensac ión 
de que e l festival no anda
ría bien del todo y la orga
n i z a c i ó n iba a resentirse 
de aquel c ú m u l o de deta
lles y de p e q u e ñ o s confl ic
tos que c a b í a resolver so-

del Festival— era una mu
j e r Lucky, la modelo pa
risiense de Lanv in -Ca t t i l l o . 
L a vimos en la m a ñ a n a del 
Fest ival en u n momento en 
que e l enorme «ha l l* de l 
Castellana estaba vacio y 

go que pagarla. Esta mujer 
se m a r c h a r á a P a r í s s in co
b ra r n i u n cént imo». 

E l Festival c o n s t i t u y ó 
una de las notas popula
res de Madr id . Los barcelo
neses nos volcamos en la 
p r e p a r a c i ó n y en ta orga
n izac ión del Fest ival , en 
ios trabajos que nos ata
ñ í a n . E n los establecimien
tos, en los postes anuncia
dores se pod ía ver el car
te l de la fiesta, de l barce
lonés Tharrats . editado por 

1 
- •, < 

L i l i Alvares Isa d 

bre la marcha. Pero la co
sa, y a d i g a sa l i ó a las m i l 
marav i l l as 

E l tono que iba a adqui
r i r e l fes t ival lo sabian los 
organizadores. Por te léfo
no se sol ic i taban constan
temente m á s tíquets. Ha
cia d í a s que se hablan cu
bier to las «p lazas* : 1.110. 
Nata l ia Figueroa —ta nie
ta de Roma nones— asegu
raba que c o n c u r r í a el « to 
do M a d r i d * . Y as í fue En 
cabezaba la l ista de las da
mas asistentes, la esposa 
d d G e n e r a l í s i m o . Concu
r r i e ron a l acto 14 embaja
dores y la nobleza de ta 
capi ta l e s p a ñ o l a . N i n g ú n 
cronista de sociedad se 
a t r e v i ó a p e r g e ñ a r una 
l is ta de nombres ilustres y 
sonoros. H a b í a demasiados. 

Uno de los atract ivos — 
de los mochos atractivos 

so glosa do te Kcsta. So trata 4c aaa moior laa « tegaa ts 

só lo pod ía ser observada 
por los botones o por los 
chicos del ascensor. S i n fo
cas e l éc t r i cos , s in que t u 
v ie ra qae exhib i r ninguna 
c reac ión . Lucky era m á s 
elegante que nunca. Para
da, era la v iva e n c a r n a c i ó n 
de la cracia, de la suti le
za. Cuando andaba, se pro
d u c í a en toda ella un r i t 
m o alado, casi musical , s in 
ninguna f icción n i esfuer
zo. 

Las horas matritenses 
de Lucky fueron muy ata
readas. Se la solicitaba de 
d e n lugares distintos y los 
periodistas no la soltaban 
fác i lmente . E l d í a siguien
te a la fiesta, cuando se ce
r raba la of icina del Festi
v a l , uno de tes organizado
res andaba loco en busca 
de la inv i s ib le Lucky « P e 
ro hombre, por Dios — d i 
j o alguien— ¿ P o r q u é anda 
asi tras ella?* « P o r q u e ten-

R- Qi ra l t -Mrrac lc , o t ro 
b a r c e l o n é s inquieto, autor 
asi mismo del programa. 

El Festival de las Fibras 
Ar t i f ic ia les tuvo dos mo
mentos estelares: cuando 
desfilaran tes modelos en 
e x a l t a c i ó n de una indus
t r i a nueva y revolucionaria 
y cuando se e l e v ó a l cielo 
el m á g i c o rami l le te de fue
gos art if iciales, de Espiné», 
de Reus 

Todos cuantos nos h a l l á 
bamos en los jardines de 
don Cecil io R o d r í g u e z en 
espera de entrar en e l pa-
b d l ó n d d F e s t i v a l nos 
q u e damos boquiabiertos 
ante la prodigiosa invent i 
va d d maestro p i ro t écn i 
co de la «Ciu ta t del C a m p » 
Las formas m á s bellas, los 
colores m á s diversos, m á s 
e s p l é n d i d o s y radiantes i l u 
minaban de m i ] distintas 
maneras loa cedros, los c i -
preses, los pinos enormes 
y copudos d d j a r d í n de 
don Cecilio. Bengalas, co
hetes a s c e n d í a n a l cielo en 
verdaderas cataratas de 
fuego, ardiente arquitectu
ra que te mul t ip l icaba a l 
reflejarse en los inmóvi 
les estanques del parque. 

Se c e n ó y se p r e s e n c i ó «I 
destile de modelos e n un 
p a b e l l ó n construido en par
te exclusivamente para es
ta fiesta, can cristales y 
luces indirectas, que a ve
ces se apagaban para que 
br i l lasen a su vez las par
padeantes l lamas de las 
bu j í a s que adornaban las 

metas de los m i l y tantos 
comensales. L a deco rac ión 
c o r r i ó a cargo de Luis Ma
ría G ñ d l , director de la 
Escuela Superior de Artes 
Suntuarias Massana. de 
Barcelona- La tela era uno 
de los elementos represen
tativos del adorno de la 
enorme sala. M á s de 6.000 
metros, te j ida ex profeso 
para el Festival-

Antes y d e s p u é s d d des
f i l e de modelos, se obse
q u i ó a los asistentes con 
diversos regalos. El a f á n de 
los barceloneses para que 
te fiesta resultara un é x i t o 
fue tan grande, que la f i r 
ma — t a m b i é n catalana — 
qae r e g a l ó el producto con 
que se o b s e q u i ó a los ca
balleros, cedió asimismo el 
atconsui montacargas de 
su industr ia , que, desde los 
fosos d d pabe l lón , trans
portaba a las modelos has
ta la g r an sala, salvando 
una a l tu ra de siete metros 
de una manera imprevista, 
muy espectacular y esce
nográ f i ca , de vie jo teatro 
de magia. U n ba rce lonés de 
solera e x c l a m ó : «Aixó sem
ble "Els Pa i to reta"» 

L a glosa del Festival, el 
aperi t ivo l i t e ra r io y cul to 
de la fiesta, co r r ió a cargo 
de una mujer elegante, de 
mú l t i p l e s inquietudes: L i l i 
A l va re z, marquesa de V a l -
dene. un poco nerviosi l la 
ante la prueba d d fuego 
que siempre es hablar en 
público- P i la r Comin s o r r i ó 

I 
«Lucky», Maaqastda do dos correcto» cabil lcrot , dctfila sonriente y triunfadora 

por la paiarcla 

H U M O R «Jours de Franco n i 
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POR 
FIN! 

O t I T t 

LLAMA 
ESTABLE 

D U P t a E l QUEMADOR MAS 
SENGLLO Y SENSACIONAL 

U n a p e q u e ñ a y p o t e n t e l l a m a " n o d r i z a " , 
q u e s a l e d e l q u e m a d o r e n f o r m a d e a n i 
l l o d e f u e g o , p r e c a l i e n t a l a b a s e d e l a 
l l a m a d e t r a b a j o l o g r a n d o c o c c i o n e s m á s 
r á p i d a s c o n c o n s u m o s m á s b a j o s . 

A n t e s d e a d q u i r i r su coc ina , v e o 
u n a FAR con m e s a d e t r a b a j o es
t a n c a , v á l v u l a d e s e g u r i d a d p o r a 
e l h o r n o y su sensac iona l q u e m a d o r 
DUPLO ( p a t e n t a d o ) . 

SOLO LO LLEVAN LAS COCINAS FAR 

• VALVULA DE SEGURIDAD EN EL HORNO 
• T E R M O S T A T O C O N D I E Z T E M P E R A T U R A S 
• MESA DE TRABAJO ESTANCA 

a ¿ u u 

A h o r a m á s q u e n u n c a , 

c o c i n a s FAR 

g a s t a n p o c o 

y r i n d e n m u c h o . 

KtfKTA T SOtlA ESTUUM 

Marta in lemocionol ton t t r t i f i t odo de g a r a n t í a . 
Respaldada per al 

SflVICIO KRMANENTt F M 
en todo t i pon. 

COCINAS 

Delegación para Cataluña: Párroco Ubach, 3 y 5 - Tel. 22100 47 (3 líneas) 
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con otra labor fatigosa y 
l lena de responsabilidad: 
presentar las modelos, co
mentar sus vestidos y en
contrar para todo, como 
asi lo hizo, y lo logró , su 
adjetivo apropiado y su 
justa glosa. 

Terminada la cena co
m e n z ó el desfile de mode
los. Cerca de t re in ta ma
n iqu íe s y seis c o r r e c t í s i m o s 
caballeros nos exhib ieron 
nada menos que 88 crea
ciones. Los grandes de la 
moda barcelonesa estaban 
a l l í presentes, a s í como 
cuatro f i rmas de M a d r i d . 
Se c o n t ó a d e m á s con la 
p a r t i c i p a c i ó n de varios sas
tres m a d r i l e ñ o s y de nues
t r a ciudad, con la in ter 
v e n c i ó n de una f i rma de 
l e n c e r í a . 

• • • 
Con m ú s i c a y con pala

bras y comentarios de la 
c o m p a ñ e r a en la Prensa. 
P i l a r Comin, dest i laron las 
creaciones de Pedro R o d r í 
guez, A s u n c i ó n Bastida. 
Santa Eula l ia . Molas Ruiz. 
Pedro Revira , H e r r e r a y 
Ollero, L i n o , M a r b e l . V a r 
gas O c h a g a v f a , Juan 
Camps, El Dique F lo tan 
te, M a r g a r i t a Flores. L ó 
pez H e r b ó n . N ú ñ e z y L o r 
es y Lanvin-Cast i l lo . 

Los peinados femeninos 
fueron realizados po r Ca
r i t a , y los masculinos por 
Pascual Tranzo, porque los 
caballeros t a m b i é n se pei
nan. 

E l t r a je de novia que se 
s o r t e ó fue a pa ra r a manos 
de una s e ñ o r a casada. E l 
segundo, en poder de una 
dama sudamericana y e l 
tercero no se p r e s e n t ó na

die a recogerlo. Es el pe
l i g ro de vest ir al vestido. 

D e s p u é s hubo su i s h o w » 
y la voz de N a t i M i s t r a l . 
Ya muy entrado e l nuevo 
dia a c a b ó el Fest ival de 
las F ibras Modernas. E l 
Ret i ro o l l a profundamente 
a flores, a clp^ses, a sa
v ia de pino. Los m a t r i t e n 
ses se desperezaban ya 
cuando los pr imeros co
ches de los asistentes a l 
Fest ival , ganaban la cal le 
de Alfonso X I I y una luz 
f ina y tamizada dibujaba 
la a rqu i tec tura n e o c l á s i c a 
de la castiza y señor i a l 
Puerta de A l c a l á . 

A . LL. 

Las •taniquias desplicgaa la gracia da sa tméa t y maestran 
el n p l i i a d i r de las « M m a s srasclsai i de los yaedss de 

la modis ter ía española 

C A R N E T D E R U T A 

NOTICIARIO 
M I S A E N POBQUEBES. 

— Podemos anunciar a to 
dos los inscritos, que dis
pondremos de misa en la 
par roquia l de Porqueres. a 
la llegada a B a ñ ó l a s . Nos 
ha parecido que. dada la 
belleza del lugar, la not icia 
a g r a d a r í a a cuantos nos 
a c o m p a ñ a r á n m a ñ a n a . L a 
iglesia r o m á n i c a de Por
queres es no t ab i l í s ima . 

La salida de Barcelona 
recuerde que es tá f i jada 
l ia ra las ocho en punto. 

S E G U N D A P A S C U A . — 
Para los d í a s 10 y 11 de 
j u n i o p r ó x i m o , o sea du
rante las vacaciones de la 
segunda Pascua, proyecta
mos ofrecerles una excur
sión ex t raord inar ia a t ra 
v é s de la C e r d a ñ a y el Ro-
sel lón, al ternando las rutas 
pirenaicas con la costa 
francesa, part iendo de Ca-
net-Plage a l regreso. El 
pr inc ipa l objet ivo del viaje 
cons i s t i r á en la visi ta a A i i -
les-Thermes. 

Si . como esperamos, no 
surgen dificultades hotele
ras, pronto a p a r e c e r á el 
anuncio detallado de la 
misma en estas p á g i n a s , 
con exacta p r e c i s i ó n de l 
recorr ido. 

En caso de interesarle, en 
pr incipio , este i n é d i t o y 
magnifico i t inera r io , facil í
tenos cuanto antes su nom
bre y d i r ecc ión . Y tenga en 
cuenta que, con c a r á c t e r 
provis ional , aceptamos re
serva de plazas. 

P R I M A V E R A E N A N D O 
R R A . — Para los (Has 28 
27 de mayo tenemos pre
vista una e x c u r s i ó n a A n 
dorra , todo en servicios de 
pr imera c a t e g o r í a . Los que 
han visitado el Principado 
ha j o la bandera de DES
T I N O pueden, mucho me
j o r que nosotros, cert i f icar 
el buen t o n a el confort y 
amabil idad que siempre 
presidieron nuestra con t r i 
buc ión a l auge t u r í s t i c o an
dorrano. 

A tar i fa razonable, y tras 
no pocas gestiones y des
velos, estamos en condicio
nes de poder ofrecer a 
nuestros lectores una v i s i 
ta a Andor ra — y excusen 
el tóp ico — diferente a to -
dcs. I n s c r í b a s e cuanto an
tes si nuestra oferta se 

adapta a sus planes para 
el f i n de semana. 

Precio, todo inc lu ido : S75 
pesetas. • 

R U M B O D E S C O N O C I D O 
V O C T Ü B N O . — P r o n t o , muy 
pronto, o t ro « tour» o r ig i -

nalisimo que hemos creado 
para nuestro p ú b l i c o 

Una noche de l s á b a d o a 
la der iva. U n juego alegre, 
con diversiones y situacio
nes imprevistas. L o que us
ted conoce y lo que usted 
desconoce de Barcelona. 

S e r á la novedad tu r í s t i 
ca D E S T I N O de la presente 
pr imavera . E l m á s p e r i o d í s 
t i co de cuantos viajes se 
h a b r á n organizado. 

A M A T 

U N V I A J E " D E S T I N O " 
D E S T I N O le recomienda para e l domingo d ia 13 de 
mayo de 1982 el magnifico viaje en autopul lman 

DIA EN LLOREI DE MAR Y TOSSA 

Estae^a da la Cesta Rrava en l lanes 

D E B A R C E L O N A A B L A Ñ E S 
D E B L A N E S A S A N T A C R I S T I N A 
D E S A N T A C R I S T I N A A L L O R E T DE M A R . 
A L M U E R Z O E N G R A N H O T E L M O N T E R R E Y 
<!. ' c a t e g o r í a ) . D E L L O R E T . 

T A R D E . E X C U R S I O N A TOSSA. 
REGRESO A B A R C E L O N A POR E L I N T E R I O R 
( M a t a r ó - Granol lers - Moneada). 

SORTEO D E L I B R O S , P O R G E N T I L E Z A DE 
« E D I C I O N E S D E S T I N O » . 
OBSEQUIOS A T O D O S LOS ASISTENTES. 
U N ESTUPENDO I T I N E R A R I O DE C O S T A 
B R A V A 

Hora de salida: a lo* S h . de la m a ñ a n a , en 
Pelayo. 28. Barcelona. — Todos los extras del 
almuerzo incluidos. — D i r e c c i ó n t é c n i c a : «Via
jes M a r t a t a » * . — Se recomienda ot r misa antea 
de emprender el viaje, por ser d i f i e i l combi
nar lo en ruto. — Un g u i ó n t u r í s t i c o D E S T I N O . 

PRECIO, TODO I N C L U I D O : 
325 PESETAS 

Para información y reserva de plazas. 
DESTINO: Tallers. 6 2 - 6 4 , 3.» (ascensor) Te lé fo
no 2 3 1 9 8 00 . — VIAJES MARSANS: Paseo de 
Gracia, 13. Tel. 2 3 1 2 5 05 . - Rambla de Canale
tas. 134. Tel . 221 30 97 . - A v . General ís imo Fran

co. 443 . Tel. 2 3 0 12 0 0 - BARCELONA 



P O S T A L D E V A L E N C I A 

C O N M E M O R A C I O N D E J O A N C A B A N I L L E S 
» de abr i l de 1712 

mor í a en Valencia un 
[ g r a n mús i co , un m ú s i c o 

ext raordinar io : Joan Caba-
nil les. T a l vez el lector se 
sorprenda que. asi, de en
trada, le presente coa das 
adjetivos de e x c e pción 
tgrande* y « e x t r a o r d i n a 
r io», un nombre que ra ra 
vez. o q u i z á nunca, h a b r á 
visto programado en los 
conciertos h a b ituales o 
mencionado en los papeles 
de l ramo. L a verdad es que 
Cabanilles, organista de 
notoria fama en la segun
da m i t a d del siglo X V I I . 
ha tenido una oosteridad 
poco agradecida. E l X V I I I 
le o lv idó , y e l X I X apenas 
tuvo de é l alguna not icia 
<'-;a y no siemore justa, de 
ref i lón a d e m á s , en oscuros 
estudios de mus icó logos . 
Fue Pedrel l el p r imero en 
preocuparse en serio por la 
figura de l viejo composi
tor valenciano, el cual , por 
entonces, n i siquiera apa
r e c í a c ier to como na tu ra l 
de estas t ierras del sur 
del Cbro. M á s tarde, roos-
sen H i g i n i AneUs profun
dizó en la i n d a g a c i ó n : a su 
curiosidad se debe que co
nozcamos la f i l iación exac
ta de Cabanilles. E l mús ico 
h a b í a nacido en Algemes í . 
Ribera de X ú q u e r . e l 15 
de mayo de 1644. E l mismo 
mofs tn A n g l é s e m p r e n d í a , 
en 1927, la ed ic ión de las 
« O p e r a O m n i a » de nuestro 
protagonista, y escalonados 
hasta 1938, aparecieron 
tres densos tomos de ellas 
dentro de las series de 
« P u b l i c a c i o n s del Departa-
ment de M ú s i c a de B i 
blioteca de C a t a l u n y a » . U n 
cuarto vo lumen de p a r t i t u 
ras de Cabanilles s a l i ó a 
la luz en 1956. y parece i n 
minente un quinto, ambos 
imptesus bajo los auspicios 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n 

cia l de Barcelona. S e g ú n 
cá l cu los , el «Corpus» com
pleto de la mús i ca cabani-
l i iana o c u p a r á diez tomos. 
L a labor de m o w i n A n -
g lé s fue. desde luego, toda 
una r eve l ac ión . 

Gracias a e l la , Cabani
lles vo lv í a a la actual idad 
musical del mundo entero. 
Y hay que decir que. efec
t ivamente, su nombre y 
sus composiciones han re
cuperado, con lógica r á p i 
d o , el logar y la conside
rac ión , primerisimos, que 
merecen en la his tor ia y 
en los repertorios del ve
nerable instrumento. 

El ó r g a n o ha tenido 
siempre prodigioso» cu l 
tivadores: Joan Cabani
lles queda ya reconocido 
entre ellos. En los ú l t imos 
a ñ o s asistimos a una rela
t iva p r o p a g a c i ó n de su 
obra. Charles T o u m e m i r e 
y F l o r Peeters. en Bruse
las, edi tan unos cuadernos 
de « O p e r a Se lec t a» soyas; 
las a n t o l o g í a s organisticas 
de Sandra a j i l a L ibera . 
Paule P i e d e l i é v r e y J . Ben-
net le » m p l i n es
pacio; Mar ie Louiae Girorl . 
J . M . Mancha, F i n n Vidor 
G o n z á l e z de A m e z ú a v 
Noeli Pierront han graba 
do discos con sus piezas. 
S in embargo, eso t o d a v í a 
es un comienzo. Y , por lo 
d e m á s , a ú n queda en pie 
ot ra necesidad: la de «sa
c a r » ese incipiente « r e n a 
c imien to» cabani l l ians del 
á r e a estricta donde se 
mueven los especialistas. 
Por lo menos, en nuestras 
lati tudes. E l ó r g a n o no 
tiene, entre nosotros, una 
clientela demasiado exten
sa, y s e r í a muy tr is te que 
l a o r ig ina l idad y la r ique
za del mús ico de Algemesl 
se viesen restringidas a u n 
púb l i co breve o só lo ap l i 
cadas a un eventual uso 

m i 

(« ikara da 

l i tú rg ico . Por estas fechas 
se cumple el 250 aniversa
r i o de la muerte del com
positor, y un grupo de 
compatriotas y de admira
dores suyos han promovido 
una amable conmemora
c ión , que puede con t r ibu i r 
n m l w ) en aquel sentido. 

L a idea s u r g i ó en el A l -

gemesi nata l de Cabani
lles, incitada r o r una opor
tuna sugerencia del c r i t ico 
musical Eduardo Ranch. y 
ha contado con el calor 
del p e q u e ñ o núc leo inte
lectual de l a Ribera de X ú 
quer y la asistencia de au
toridades y corporaciones 
de la capi tal . Los actos co

menzaron el pasado 8 de 
abr i l , con un «ap lec deis pó
tales de la R i b e r a » , que cons
t i tuyó una fiesta in t ima y 
emotiva. Hubo misa, visita 
a una e x p o s i c i ó n - h o m e n a j e 
a Cabanilles, i n a u g u r a c i ó n 
de inscripciones jubi lares , 
discursos y comilona Mos-
s*n Josep Cl iment . orga
nista de la Seo de Valen
cia, dio, en la iglesia de 
San Jaime, un concierto de 
Cabanilles («Tien to de ba
ta l l a» . «Passacag l i a» , «Pa
seo». « G a l l a r d a » ) y con
t e m p o r á n e o s sayos (Buxte-
hude. Couper in) . Para fe
chas p r ó x i m a s se anun
cian diversas conferencias 
e interesantes conciertos, 
tanto en Valencia como en 
Algemesi. Las conferencias 
i r á n a carga del propio 
m o s a é n H i g i n i A n g l é s . de 
Joan Segura de Lago, de 
Francisco León Tello, de 
M l q u t l Quero l y de Santia
go K.tstner. profesor del 
Conservatorio de Lisboa, 
gran experto en Cabani
lles. a quien ha dedicado 
omp'ios estudios. La lista 
ue conciertos es igualmente 
i lustre: a l ó r g a n o , m o s s é n 
Climent y mosaén C h u l i á . 
la Cora l Po l i fón i ca Valen
t ina , d i r ig ida por Agusti 
.Maman, que d a r á a cono
cer la «Missa» de nuestro 
compositor; la Orquesta 
Munic ipa l de Valencia, y a 
su (rente J. Ferr iz , con 
unas adaptaciones orques
tales de fragmentos caba-
nil l ianos; y Kastner a l cla
vec ín , a c o m p a ñ a d o de «loe 
Minis t r i les de Lisboa», en 
un programa de viejos 
maestros. Eso. claro es tá , 
s in contar funerales, i m 
posición de medallas y 
otras ceremonias subalter
nas. 

Todo ello, sin duda, 
c r e a r á un c l ima de expec
tac ión en tomo a Cabani

lles, favorable en al to gra 
do al conocimiento de su 
m ú s i c a y al aprecio de su 
valor por parte del gran 
públ ico valenciano La ce
lebrac ión , con todo, puede 
y debe tener otras prolon
gaciones. T a l se proponen, 
por cierto, los organizado
res. Ellos han fundado ya 
l a « Ins t i tuc ió Joan Cabani
l les», destinada a fomentar 
el t eu l t iu de la mús ica 
d 'o rgue» en la ciudad de 
Valencia. As i queda ex 
puesto en un breve mani
fiesto publicado en e l folle
to editado con motivo de 
este 250 aniversario. «El 
P a í s Valencia té ra pito! 
p rop i a la historia de ro r -
gue i de la seua música», 
recuerda, y asume la ob l i 
g a c i ó n de «o rgan i t za r con 
certs on. por tan! els m i -
llors professors i mestres 
organistes, es done a co-
n é i x e r la p roducc ió orga-
nistica antiga i moderna 
profana i religiosa, nostra 
i estrangera —orguc. orgue 
a m b altees Instruments, or
gue i orquestra—, fins a l 
canzar la cons t i tuc ió de la 
(Temporada O r d i n á r i a de 
Concerts d Orgue» cada 
any a la nostra c iu ta t» . 
Una a m b i c i ó n loabi l í s ima 
y digna de las mejores ayu
das, como se ve. A ella as
p i r a n a ñ a d i r : «la formació 
d 'o rgan i s t e s» . «busca r 1 re
u n i r per a la seua edició 
tota l 'obra deis organistes 
va lenc ians» , incitar a «la 
i n s t a l - l a c ió de boas or-
gues al nostre pais» e i n 
cluso a disponer la misma 
«Inst i tució» de «un gran 
orgue a l seu Casa l» . Desea
mos que asi sea. Cabanilles. 
a su grandeza in t r ínseca 
— « A n t e rnet mundus 
quam sur ja t Cabanilles se-
cundus» , dice un manus
cr i to de la Biblioteca de 
Catalunya que contiene 
obras suyas—, a g r e g a r á 
entonres este m é r i t o acci
dental, pero insigne, de 
haber suscitado una i m 
portante r e n o v a c i ó n del 
ambiente musical de V a 
lencia. 

FUSTE» 

e m o r r o i d e s 
Confie en esta nueva fórmula, con hidrocortisona, el 
anti-inflamatorio activo 

Lo i n f l a m a c i ó n desaparee* y cesan las molestias 

Inf tr na-H 
T e r a p é u t i c a a n t i h e m o r r o i d a l d e e f e c t o s i n m e d i a t o s 



Kn un fraw-o moderno y «-Irpantr Atkinsons 
presenta dos fragancia» frescas y estimulan
tes: la tradicional ENCIJSII LA VENDER 
y su nueva creación GOLD MEDAL. 

En cualquier ocasión, A T K I N S O N S crea 
una atmósfera de fragancia exquisita que da 

estilo inconfundible a su personalidad. 
E N G L I S H LA VENDER, fresco y límpido aroma 

de refinada elegancia. 

A T K I N S O N S 
L O N D O N 



LA ANECDOTA 
BREVE 

e l explorador • U 
v i v í a n lo» an

c ó n uno qoe m poao a rm 

- ¿ P o r q u é me n u r a i a s i ' 
—le p r e g u n t ó d explora
dor 

—Porque t o j el í e l e «le 
Abasto* de la tala —di jo 
«i 

A l actor Tolo k le p i n 
citó ana rueda de w eo-
d w y tuvo « a e t amar u n 
U n A l Uegar a M casa 

• » a l chó fe r - Todo ae 
pnade a r r e g l a r vue lvo a 
m o r t a r y usted hace aetcn-
U U n a de marcha . i r á s 

Una 

C n a e j o a l 
(Arante a poeC- « O a p n é * 
de toar an | « l n n poes í a . 
b u i i a — J « c* e l a c m e M e 
n las M a m vuelven a Da-
mar a su puerta no te* 
abras 

— ¿ U n a crema que le 
mejore e l cu t ía , i i d m ? 
•Que se lo oooserve, q u e r r á 
u « e d daetal 

La aedora a d q u i r i ó me
dia docena de frascos 

o 

N U E S T R A S P E N A S Y A L E G R I A S 

E X I T O Y FRACASO 
é s i t o <*k, caencialmenlc. dos cosas: 

a ) Poder sobrevivir 
b) Poder v i v i r a nuestra manera 
Ambas tandanctas se mau l f l i a l s i i a t r a v é s del 

orfantamo a la ves: e l v i v i r a nuestra manera su
pone que hemos podido sobrevivir La G r a n Crea
c ión e s t á hn ¡ tan l i interesada en el sobrevivir . Ne
cesita que nos desarrollemos, nos m i n l i n o m i 
cierto t iempo a un nivel adecuado para poder pro
crear. Esta es la vida totea que llevamos todos los 
•nimalas E n d v i v i r a nuestra manera, la Natu-
n Ü M a ^ n o s ^ o t o r g s h a i f a n t » aiaonomia. es l ibe ra l 

m á s nos interesa e l v i v i r a u m i t i a manera. 8 H o 
por el la podemos ser algo o alguien a auaslros pro
pios ojos 7 a los de los d e m á s . 

El é x i t o social es saberlo a los o)os de los de
m á s , pero e s t á tn t r inarrsmsnW ligado con la a f i r 
m a r i ó n a los ojos propios. D e p e n d e r á mucho del 
c a r á c t e r y del temperamento de cada uno cuá l de 
estos caminos de la a u t o a f l r m a c i ó n le interesa pre
ferentemente U n é x i t o social puede ser un fracaso < 
in te r io r y viceversa. Un l i tera to que obtiene reco
nocimiento y buena venta con un l i b ro que é l con
sidera infer ior • o t ra c r e a c i ó n saya, no se s e n t i r á 
lo bastante compensado con t a l é x i t o exterior . Y 
un pintor cuya obra es cri t icada por la mal ic ia de 
los c r í t i cos , puede sentirse profundamente satisfe
cho por el logro inter ior , y reirse de la ignorancia 
de sus calumniadores. En la vida c o m ú n ocurre lo 
• l i l i l í : el fracaso en un examen puede ser t a m b i é n 
un fracaso inter ior , si conf i rma la i m p r e s i ó n de 
que sabemos poco, y que nuestras «sfuerxos en el 
aprender fueran realmente inadecuados El recoció 
cimiento de los i l i m á i que nos oiargaa una pro
m o c i ó n • nos calman de alahanras s a r i cubierto 
de s i n t o n í a s sobre todo si confirma precisamente 
nuestra manera personal de ser algo o aiguien ante 
los que nos prestan a t e n c i ó n El aspecto i.uaral no 
tiene gran importancia . Si los d e m á s conf i rman 
nuestras s u b í v v a l o r a c i o o e s de vanidad, de presun
c ión , de orgul lo , e t c é t e r a , s e r á vi talmente para no
sotras u n é x i t o , tanto como si. en una antovalora-
ción adecuada, i w t a w c e i i nuestras calidades mora-

de h o m b r í a , de v a l e n t í a 
interpone d i m p á r t a n l e halanre b á s i c o 

entre la persona in ter ior y a s l e t i u » Una g ran sin
ton ía humana es la que se logra cuando uno puede 
ser el mismo hombre en su in te r io r y en su com 
por tamienta exter ior , nao de tes mayores éx i to s de 
nuestra a f l i — i Mu v i t a l , una tremenda l ibe rac ión 
d i w presiones que por tedas partes nos acechan 
La — d e la c s i n o e r í d a d s . o la d d v i v i r en la 
« v e r d a d * 

Ser sincero consigo • l l a n i i . ver la verdad pro
pia, ya as un g ran éx i t o . • poder manifestarse 
(reate a los d e m á s t a l oomo 
llega a las fronteras de la euforia y . a 
en pleno terreno de la felicidad. Apl icar t a l m i l i 
do de v i v i r en gran escala, es poder alcanzar la se
renidad, nao de los mayares é x i t o s d d ser humano 
Wgidf i f i vencer * — inferioridades que dsade 
dentro nos arerhan a todos; oompanaaiias. superar
las, n i i f i i i poder enfrentarse con la propia ase
dada de uno. que ae rtiuri e s t á d n ive l ds naca 
tros demos, reconoce ría. aceptarla. Significa t am
b i é n en « a t e l inea a vacas reconocer la propia ma l 
dad, deferios, « te tes . O encararse c a á d orgul lo y 
la p m s a n c i ó n , pero sin t a ñ a r t e con traeos y las t ro. 
Pmalmaate . basaos a mates, s apn ia i as a inferieres, 
sa l i r con todo esto t a l coate es a la escena en la 
cual los d e m á s nos pueden )uzgar. rechazar o acep
tar , sa l i r s incerammfe. francamente, cueste lo que 
fuerte, aun d envuelve d fracaso seda l , calo es. 
tener gran é x i t o en d s a p e ó m e arte de ser l i n a h i a , 
y hasta en d de ser todo un hombre. 

Por todas partes nos acacha d teatro social de 
tas b t o a u w l s s y estrategias. Ls sngnstts de oo-sfir-
m a c i ó n propia , o de la falsa i m m i am< i ó i i E l ser 

l a mte as resalla un nesgo social ea todo mo
t a sociedad y el o t ro no parecen ser anu

de la h o m b r í a La norata ae es muy 
a las manifestsriewee de la perseaa sin

cera y veraz. L o p s u é i k o a ü s d s de lo social a 

i de probidad . 
A q u í se in te r j 

ser y v i v i r , aun cuando é s t a es tá lelos de lo c r i m i 
DaToioniro se 

• t e d fracase 
ñ a s d v i v i r sincere y 
d r e t i ro exter ior , nm 
de que beatos obrado d é 
l e qae somom y i 

d t rabajo con d 

reviste le p id ió a Ates r t 

para d p r i -

• I tamooo l i l i l lar se 
dlctendn qae no 

d 

—Coospreado m u y teca Todos sabemos que T a 
gne te (a l te t i r m p n a as- i h j i s a d calcaba Cie r to 

p o d r í a m o s d ia aaa team le p r e g u n t ó 
11 • l m —¿CAam anda adad? 

T e Y d r e s p o n d i ó a la da 

d i s t i n c i ó n 

y c a l i d a d 

n 

A s u c u i d a d a f a b r i c a c i ó n 
y m a t e r i a l e s 

d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e , 
I n o x c r o m u n e 

u n a l í n e a i m p e c a b l e . 
A d q u i r i é n d o l a , 

U d . t e n d r á e n s u s m a n o s 
a r t e , b e l l e z a y t é c n i c a . 

l O O p t a s . 

T u n c c / u r m 
lo estilográfico perfecto 
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En su hogar, en su oficina, tienda o fábrica, adopte 
persianas venecianas LEVOLOR, porque regulan la 
luz y el aire u son: 

^ Bellas y modernas 
^ Ligeras y resistentes 
^ Cómodas y fáciles de limpiar 
^ Armonizan con todos los estilos 
^ Numerosos colores para elegir 
| p Económicas, seguras y sin averias 
^ Duran siempre 

Para usted LEVOLOR 

Solicite información a HOFESA - Vitoria 

L E V O L O R 
PERSIANA V E N E C I A N A 

Creadora de un estilo y una moda, Levolor ha sido 
sometida a las más duras pruebas, conquistando el primer 
lugar en ventas y prestigio... en todo el mundo. 

La persiana más grande del mundo es Levolor. 
y Levolor fue la elegida para las ventanas de la O. N. U. 

en todo el mundo 

ravÉn hoyare 

Fabricantes de 

Persianas LEVOLOR 
Puertas plegables liuillfirnlolrt 

Rieles para cortinas |-|¡rsrh 
C S U N A N U N C I O D A N I S 



Lt F O T O G R A F I A P H . M E S 

p U E SON LAS ESTRELLAS?... 
AU N dura la euforia que r e p r e s e n t ó e l vuelo de Glenn. 

Hoy mas que nunca e l púb l i co , el lector atento, e s t i 
m i corriente de los acontecimientos a s t r o n á u t i c a s . Los 
( t é r m i n o s s a t é l i t e a r t i f i c i a l , p lataforma del espacio, as
t r o n a v e sao ya famil iares e incluso otros m á s complejos 
C o m o axtronavigrafo. giroscopio o motor ión ico empie-
l ü n a ser conocidos y comprendidos. 

Llegados aqu i se nos ocurre preguntar : ¿ Q u é es una 
í estrella? Y la respuesta es casi s iempre acertada, pero 
) pobre: cEs u n astro que b r i l l a con luz propia*, a l o que 
Ese a ñ a d e a veces: « N u e s t r o Sol es una estrella* y aqu í 
[ t e r m i n a el conocimiento que la m a y o r í a de gente tiene 
Isobre lo que es una estrella. Hoy procuraremos ampl i a r 
E n t e concepto a nuestros lectores. 

Una de f in ic ión m á s t é c n i c a y aproximada de una es-
I t r e l l a p o d r í a ser: «Es una masa gaseosa incandescente 
{en la cual la temperatura y la p r e s i ó n crecen r á p i d a -
| inente hacia el centro y bajo el efecto de estas altas tem
p e r a t u r a s y presiones no se comporta en general como 
K n condiciones ordinarias*. 

Los antiguos si tuaban las estrellas en lo que l lama-
I b a n octava esfera y su resplandor lo a t r ibu ion a aguje-
t o s de la bóveda celeste por donde se f i l t r aba la luz de los 

Cielos. Hasta e l siglo X I X . su estudio fue Unicamente una 
servac ión de su intensidad l u m í n i c a y c r e y é n d o s e — l o 
•1 no es c ie r to— que tas m á s p r ó x i m a s a la t i e r ra 

l e r an las que m á s br i l l aban . M á s tarde, d e s p u é s de ha-
fber relacionado su color con su temperatura , por p ro-

ediraientos t r i g o m é t r i c o s se e m p e z ó a estudiar-sus dis-
•ncias a la T i e r r a . Con el espectroscopio se d e t e r m i n ó 

[ su compos ic ión q u í m i c a y la fo togra f ía a u m e n t ó m á s los 
[conocimientos sobre estos astros. Hace algo m á s de vein-
I t e años , por medio de u n nuevo instrumento, el radiote-
I lecopkj, se han abier ta nuevos campas de estudio en 
< la A s t r o n o m í a estelar. 

L o ; {r iegos l l amaron de pr imera magni tud a unas 
1 veinte estrellas que eran, para clasificarlas s e g ú n su b r i -

l 'o. las m á s resplandecientes y de sexta a tas que ape
nas p o d í a n ser distinguidas. Las intermedias eran de se-
trunda. tercera, cuar ta y quinta magni tud . 

El descubrimiento del telescopio y e l sucesivo aumen
to de su potencia ob l igó a ampl i a r la escala y fraccio
narla en decimales y hoy en d í a se conocen estrellas de 
v igés imo tercer* magni tud . A d e m á s se ha visto que las 
h j y m á s br i l lan tes que las de p r imera y entonces se les 
ha dado magnitudes negativas. T a l es el caso de S i r i o 
cuya magni tud es —1.6. Todas estas medidas se refieren 
como es lógico a la luminosidad aparente de la estrella, 
o sea t a l como la vemos desde la T ie r ra . 

A s imple vis ta y a graso modo, teniendo en cuenta 
que en tas c e r c a n í a s del horizonte la b ruma oculta m u 
chas, podemos calcular un to ta l de cua t ro o cinco m i l 
estrellas entre ambos hemisferios. Por medio de los gran 
des telescopios y a base de cá lcu los se estima que la V i a 
I-áctea , o sea nuestra Galaxia , contiene el la sola cien 
m i l mil lones. Si tenemos en cuenta que hoy en d ía se 
admite como m í n i m o la existencia de c í e n millones de 
Kalaxias o universos islas, tendremos muy por lo bajo 
que e l n ú m e r o de estrellas es de ¡diez m i l billones! 

La distancia que separa una estrella de otra es muy 
variable: pero si enorme y f a n t á s t i c o es el n ú m e r o de 
cuerpos celestes m á s lo son las distancias a que se ha
l lan entre si que se miden en a ñ o s de luz —unos diez 
billones de k i l ó m e t r o s — ; l a estrella m á s p r ó x i m a a la 
Tierra es nuestro Sol. y ta m á s cercana a é s t e la P r ó 
xima Centaur i que dista 4.3 a ñ o s de luz. 

LA MEDIDA DE LAS DISTANCIAS ESTELARES 

Es un problema difíci l y que en pr inc ip io tiene dos 
soluciones. L a pr imera por t r i a n g u l a c i ó n tomando como 
base dos puntos diametralmente opuestas de la ó r b i t a 
leirestre y midiendo los á n g u l o s que forma esta base 
o n las estrellas. En real idad es poco preciso y ú n i c a 
mente apl icable a estrellas p r ó x i m a s . La segunda se basa 
en determinar la luminosidad de una estrella: con el lo 

calcula su distancia comparando la luminosidad con 
d b r i l l o aparente, pues se sabe oue este b r i l l o va r ia en 
razón inversa a l cuadrado de la distancia. N o entra den
tro de los l imi tes del presente a r t í c u l o el expl icar c ó m o 
se calcula la luminos idad , digamos, eso sí . que se basa 
en ta c l a s i f i cac ión espectral de las estrellas. 

HAY ESTRELLAS GIGANTES 
Y ESTRELLAS ENANAS 

I>e todas las estrellas que conocemos la distancia po-
oemos evaluar su luminosidad par t iendo de su b r i l l o 
• •párente El lo da valores muy dispares pues asi como 
Rigel emite diez m i l veces m á s luz que nuestro Sol . hay 
otras que son hasta un m i l l ó n de veces menos lumino
sas. Para la inmensa m a y o r í a de estrellas, la luminos i 
dad v a r í a gradualmente con la clase espectral o lo que 
es lo mismo con la temperatura superf icial ; son las es
trellas m á s ardientes y m á s luminosas. H a y unas cuan 

que muestran la pa r t i cu la r idad de que con tempe
ra 'uras diferentes presentan idén t i ca luminosidad; se les 
da e l nombre de gigantes Por opos ic ión , las que dentro 
de cada clase espectral son bastante menos luminosas 
se l laman enanas. Nuestro Sol es una estrella amar i l la 
enana: en cambio Cabra es de la misma dase espectral, 

E'ro es una gigante, c ien veces m á s luminosa que él . 
ay a ú n estrellas que son cuarenta o cincuenta veces 

m á s luminosas que las gigantes y se les l lama supcrgi-
« a n t e s . 

T A M A Ñ O DE LAS ESTRELLAS 

Conociendo la luminosidad de una estrella y su tem
peratura se puede conocer su d i á m e t r o . E l c á l c u l o con
f i rma el enorme t a m a ñ o de las gigantes rojas y el pe
q u e ñ o de las enanas de l mismo color. Cabra. A r t u r o y 
A W e b a r á n , por c i ta r só lo las m á s conocidas. Son gigan
tes, siendo nueve m i l . diez m i l y cuarenta m i l veces ma
yores que el Sol. Anta re» ex una supergigante que tiene 

E F E M E R I D E S 

ASTRONOMICAS 

PARA EL MES DE 

MAYO DE 1962 
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u n volumen de sesenta millones de veces mayor que el 
Sol y a ú n las hay mucho mayores. En cambio la propia 
rToxi tna Centaur i «e mucho menor que nuestro Sol. Por 
ú l t i m o , hay enanas Mancas del t a m a ñ o de la T ie r ra . 
Las estrellas gigantes, aun siendo las menos numerosas, 
forman como es lógico la thayoria de tas observables a 
simple vista. 

S O L — Entra en G é m i -
nis el d í a 21, a tas 13 h . 
11. m. 

D U R A C I O N D E L CRE
PUSCULO. — Día 15. as
t r o n ó m i c o : l h . 51 m. ; c i v i l : 
31 m . 

HORAS D E S A L I D A Y 
PUESTA D E L SOL E N 
B A R C E L O N A . — D i a 5 de 
mayo: salida. 4 h . 45 m . : 
puesta. 18 h 53 m. Día 12 
de mayo: salida, 4 h . 37 m. : 
puesta. 18 h. 57 m . Día 19 
de mayo: salida. 4 h . 30 m.. 
puesta. 19 h. 04 m. Día 26 
de mayo: salida, 4 h . 24 m.: 
puesta, 19 h . 13 m . 

L U N A . — Fases: 
Dia 4. — Luna nueva en 

Tauro , a tas 4 h . 15 m 
Dia 11. — Cuarto cre

ciente en Leo, a tas 12 h . 
45 m. 

Dia 19. — Luna llena en 
Escorp ión , a tas 14 h . 31 ¡n. 

Día 26. — Cuarto men
guante en Piscis, a tas 19 h. 
C m. 

MERCURIO. — Visible 
d e s p u é s de la puesta del 
Sol en Tauro. 

El d ia 5 e s t a r á en con
junc ión con la Luna . 

VENUS. — Observable 
cada vez en mejores condi
ciones antes de ta salida 
del Sol en Tauro. 

El dia 5 e s t a r á en con
j u n c i ó n con la Luna . 

M A R T E . — Observable 
cada vez en mejores condi
ciones por la madrugada 
en Piscis 

Los d í a s 11 y 30 e s t a r á 
en con junc ión con la Luna . 

J U P I T E R . — Observable 
cada vez en mejores condi
ciones por la madrugada 
en Acuario . 

El dia 27 e s t a r á en con
j u n c i ó n con la Luna . 

S A T U R N O . — Observa
ble en buenas condiciones 
la segunda mi t ad de la no
che en Capricornio. 

El d ia 25 e s t a r á en con
j u n c i ó n con la Luna . 

E S T R E L L A S FUGACES. 
Radiantes principales: del 
1 a l 13 A c u á r i d a s muy r á 
pidas y de larga trayecto
r ia . Del 13 a l 24. He rcú l i 
das r á p i d a s y blancas. El 
30. P e g á s i d a s r á p i d a s y 
persistentes. 

L U Z Z O D I A C A L . — A l 
W muy d é b i l m e n t e a l 
anochecer. 

OBJETOS D E INTERES 
El c ú m u l o de ios Gemelos, 
el del Cangrejo y el de H é r 
cules. Entre las estrellas 
destaquemos la Osa Mayor, 
en especial las Mizar y A l 
cor. 

N O T A . — Para obtener 
la hora of ic ia l a ñ á d a n s e 60 
minutos a los horarios. To
dos los objetos estelares 
designados f iguran en los 
mapas. De los planetas ca
lificamos como obrervablcs 
a los que pueden verse fa 
ci lmente a s imple vista o 
mediante aparatos corr ien
tes y como visibles a los de 
m á s difícil o b s e r v a c i ó n . 

can facilidad. Bastará para «Ra que el ebaarvador «a sMés da cara a da 
a s w n i n ^ i a i i a . U m i m i i asi sitaadas las n a r t i l u l i a n sa la misma p i i i c i é a qaa al 

Mapas m i m hasadas para al dia 10 da « a y o da 1962 a las 2 4 baras, « rv iando i i i a m a i i i . aa I * 
r a i t a h r i i — s . para las días 17 a las 2 3 ' 3 0 bora*. y 2 4 a las 23 baras <Haapa c iv i l ) . Para las di 
p a d t á a 

que al aataraL Las 
rslstaala a las 



La respuesta a su pregunta 
La solución a su problema 

El punto que le interesa 
La información que precisa 

L a e n c o n t r a r á e n e l 

a d e c u a d o . 

p e q u e ñ o s l i b r o s 

de g r a n c o n t e n i d o 

títulos publicados 
en preparación 

Un nuevo formato para una colección moderna 
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MOR 

IOS COHÍTE5 

Precio , 
de cada ejemplar 
20 ptas. 

El fin del mundo.-
Hipnotismo.- Los antepasados del 
hombre.- El arte de hablar.- Ase
sinos célebres.- Cocina ráp ida-
Mi m é d i c o y yo . -Vacac iones 
bajo la tienda.-Tesoros ocultos 
(1).- Las cruzadas.- Decoro mi 
casa.- Organismos internacionales 
Conózcase a s í mismo.-El cine.-
Historía del castigo (1).- La pintura 
moderna.- Libro negro del boxeo.-
Vida, amor y muerte en el antiguo 
Egipto.- Las religiones.- La energía 
nuclear.- Cómo opera el F.B.I.- La 
quiromancia.- Mejore sus fotos.-
El arte de agradar.- Como escoger 
joyas, colores, perfumes y flores.-
Napoleón a través de 100 de sus 
generales. 

S o l i c i t e f o l l e t o i n f o r m a t i v o a 

e d i t o r i a l 
b r u g u e r 

Mora la Nueva, 2 - Barcelona (6) 

S í r r a s s e n v i a r m e g r a t i s y s h i 

m f o l í e t e i n f o r m a t i v o * l a 

M A R A B U - Z A S 

Nombre 

Dirección 

Población 



s i n t a s o l 

h a c e 

a g r a d a b l e 

s u 

p a s o 

para su nuevo piso 
o el viejo y deteriorado 
suelo de su casa, 
no encontrará Vd. 
otro pavimento 
tan confortable, 
tan limpio, 
tan decorativo. 

E N U N A S H O R A S . L I S T O P A R A 

S I N T A S O L E S U N F A B R I C A D O O I I I L B A O 



L A R E V E L A C I O N 
D E L F U T U R O 

n 
veto del f a t a l * . 
i * apw Iraa él b m «ev i 
ta e l dr-stlno; e l roxar per 
aBtlctpede de b u alegrfae 
7 p re ren i r b a caatrarlcda-
4ca es tea aaUfae caoM 
la Hamaaidad. Lea p i b l e e 
c a n d a r a ama prtaaUWes 
t n T t e r e a n « a e plantearse 

f a c r i a a s ak re r lv l r a l d í a 
s í g a t e l e . B baaekee mo-
derna se ve ebHfada a 
pensar i a t eUrcs t evea l c ea 
el fa tara , a a i r a r bar ia 
delaate. a hacer predie-
claaea, a plaalf lear a pla-
u s auia • meaee eartaa. 

Ea aar reradeal t « a e te
n a taa rimahr e bnpor 
taatc aa haya slde t ra tada 
hasta a b a n de aaa ma
nera ampl ia j feaeral . La 
latetattea ha r t r r t m t m U -
d * a l famea* tevcatliader 
Kleha rd Lewlnahea « a e . 
cea el s e a d é u l a i e «Maraa» . 
ha nahHcade aa l i b r a apa 
• ¡ • • • a t e . IHaiade «La re-
re la r i ea de l f a t a r a » ; aca
ba de aparecer l a edk taa 
m p e l e l a de este l i b r a , aaa 
de lea a ñ a arigtaalca « a e 
haa Megad» a n u e s t r a » Ma

ro, e l a a l a r expene las for
mas m á s anticuas de l ar te 
de tai prefecia hasta la m » 
deraa d b e n c t i c a ; aaa ha
bla de las a s t r i l a t ea c a l 
dca*, de ta* p r e f i l a i de l 
A a t l g a a T t i t a i a t n t a y del 
e n c a l a de Deifea: aa* da 
ae t lc le i de l a n l w l i a t e d e l 
b e r i a c i f i y de l a « v a l a -
c ióa de ta astratagta: t ra 
í a de U Inter p r e U d é a pai-
e a a a a ü t t a a de taa saedaa 7 
de Us Bwderaas icarias de l 
seaMd* de ta Mistar la; ca
p t a n el campe de ta le le 
pa t í a . lea jaegaa de aaa* 
7 taa apoestas; m m l a a e l 
p r i a d p t a de ta p i i h e M I I 
dad ea ta f ís ica amdsraa. 
ta l a i i a l l j a i l f a i da ta ea-
r a a t a n 7 ta p taaMrac taa 
estatal. Ea. ea 

l a t r r e m a H s 

LA E X P L O R A C I O N DE 
LA O P I N I O N P U S U C A 

| L f U C H O S c G a l l u p n son 
* meros inventarios sta 

que con eltae se relacione 
n i n g ú n p r o n ó s t i c o 7 mucho 
menos ideas de propagan
da. S in embargo. pOeden 
sur t i r efectos propagandis-
tieos y por lo misino ejer
cer una notable inf luencia 
en la e s t r u c t u r a c i ó n del f u 
tu ro . Si Ga l lup anuncia 
que tres cuartas partes de 
la p o b l a c i ó n norteamerica
na cree en la inmor ta l idad , 
no es imposible que m u 
chos e scép t ioos se transfor
m a » en creyentes. Y si 
Klnsey. coa sus fs iWMM 
encuestas sexuales realiza
das por el m é t o d o Gal lup . 
llega a la conc lus ión de 
que ta m i t a d de las muje
res americanas han teni 
do relaciones sexuales an
tes de llegar al ma t r imo
nio, es posible oue algunas 
de las inujeres que perte
necen a la ot ra m i t a d se 
sientan i m p u l s a d a » a con
cederle menos importancia 
a su castidad premat r imo
nia l . Estas repercusiones 
son inevitables, sobre todo 
en un pais como los Es
tados Unido*, t an imbuido 
del p r inc ip io fundamental 
de las mayarlas. 

« U n a ciudad entera no 
puede mentir*, le hace 
decir Sar t re en una de 
sus piezas teatrales a un 
senador norteamericano. 

laslrunwarsl l l t M l i g i s s 

Cuando la o p i n i ó n del pue
blo ha sido confirmada por 
un «Gal lup» , existen toda
v í a menos razones para 
dudar de rilas. Por esto 
no debe sorprender el he
cho de que los representan
tes elegidos po r el pueblo 
presten especial a t e n c i ó n a 
los resultados de las en
cuestas Ga l lup . Verdad es 
que no todos proceden asi. 
Algunos parlamentarios se 
enorgullecen de no dejarse 
i n f l u i r por la op in ión de 
sus etactores. pero cuando 
hacen u n uso excesivo de 
este derecho, t ienen pocas 
posibilidades de ser reele
gidos. 

Precisamente por este 
mot ivo , en las encuestas 
Ga l lup a* ha visto, sobre 
todo en A m é r i c a , un medio 
para i n f l u i r i l í c i t a m e n t e en 
e l Parlamento. E l propio 
Ga l lup pone en tela de l u i 
d o tal peligro: sin embar
co, puede tenerse la con
vicción de que ta l inf luen
cia se ejerce electivamente 
s in ver en el la un pel igro 
para la democracia. Donde 
los representantes del pue
blo, durante el periodo 
electoral , deciden sin so
meterse a influencia algu
na, ta consecuencia s e r á 
una a p r o x i m a c i ó n del sis
tema par lamentar io a l sis
tema plebiscitario suizo, en 
e l cual la a p r o b a c i ó n dr-
todos los proyectos de ley 
de alguna importancia se. 
decide por voto popular d i 
recto. A h o r a bien, rilo pre-
supondria el perfecciona
miento t écn ico de los ac
tuales m é t o d o s de la en
cuesta y el control of ic ia l 
de su e jecución . 

No obstante, se ha ex
tendido tanto la convicc ión 
de que el sistema «poli» 
refleja de modo suficiente 
la «vox popu ln . que hoy 
se le emplea en gran es
cala para fines no comer-
cintas, coa miras a regu
la r adecuadamente e l com
portamiento fu turo Hasta 
la Iglesia se sirve de ta l 
prot tedmiento con buenos 
t a n l t i J u s , A s i . un imaír t i i 
te de una de fas iglesias 
m á s Importantes de P a r í s 
iSamt-Solp ice i e n c o m e n d ó 

a l Ins t i tu to Dourd in 
trabaja a base de 
pies semejantes a ios de 
Gal lup— ta o rgan i zac ión 
de una encuesta, dentro de 
su parroquia , sobre el te
m a : «Ace rca de lo que 
piensan de nosotros los no 
c reyen tes» . Los resultados 
de ta l e x p l o r a d ó a fueron 
publicados en e l boiet in 
de Saint-Sulpice y comen
tados en tres sermones. E l 
sacerdote a f i r m ó que de 
las contestaciones habla sa
cado un gran provecho, 
desde el punto de vista es
p i r i t u a l . Pero el Ins t i tu to 
Dourd in sirve t a m b i é n a 
objetivos mundanos. Tam
b ién ha organizado discre
tas encuestas para an t i 

guas estrellas teatrales, con 
el f i n de averiguar s i se 
pueden arriesgar a presen
tarse de nuevo ante el pú 
b l i c a 

Por estos ejemplos puede 
verse que l a e x p l o r a c i ó n 
«ta l a op in ión general e s t á 
penetrando ya en fas es
feras m i s varias y diversas 
de ta v ida privada y pú
blica, partiendo siempre 
del mismo p r inc ip io fun
damental: no hacer profe
c ías directas, no extraer 
tampoco conclusiones acer
ca de l fu tu ro a base de 
largas series experimenta
les, sino indagar ta op in ión 
del p ú b l i c o o de un deter
minado circulo de penunas 
interesadas en un proble

ma, persona o part ido, me
diante u n procedimiento 
selectivo y representativo 
Para e l lo se presupone que 
ta mentada op in ión siga 
siendo invariablemente la 
misma durante a l g ú n t i em
po, por ejemplo hasta la 
fecha de las r l sec iowi i . l a 
vo tac ión de u n proyecto de 
l ey o hasta las vacaciones 
p i d a i m i s . E n caaos de re
pe t i c ión menos frecuente se 
supone de antemano que 
las opiniones se mantienen 
cowitantes durante largo 
tiempo. 

A s i pues, l a e x p l o r a c i ó n 
de ta op in ión públ ica , en 
tanto apunta a saber f u 
turas resonancias, i e rela
ciona casi siempre con de

cisiones y reaccione» a cor-
'o plazo. En general va
l iéndose de los «polis» es 
imposible e n t r e v e r c u á l 
s e r á e l comportamiento 
•robable del púb l i co den

t ro de dos o (res años . Pero 
no es tá excluida la posibi
l idad de que. mediante en
cuesta» p e r i ó d i c a s sobre el 
mismo tema, puedan lo
grarse conocimientos m á s 
perfectos de la» tendencias 
de la op in ión públ ica , co
nocimientos que abran a 
su vez la posibil idad de 
hacer pronós t icos a largo 
plazo, es decir, que con
v ie r tan la e x p l o r a c i ó n de 
la op in ión p ú b l i c a de una 
cié x i a e s t á t i ca en una 
eje icfa d i n á m i c a . 

LOS PLANETAS 
DE LA SUERTE 

Si la astrologia, a causa 
de haberse l imi t ado a fe
chas m á s p r ó x i m a s , ha 
perdido algo de su presti
gio y de su dramatismo; 
s i se ha dejado afeitar, por 
decir lo asi, sus largas bar
bas de profeta, en cambio, 
ha entrado en el camino 
de la e spec ia l i zae ión . adap
t á n d o s e asi a las caracte
r í s t i cas de los tiempos nue
vos. 

A d e m á s de los ho rósco -
pos que se ocupan pr inc i 
palmente de los temas sea-
timentales. hay una rama 
especial de fa astrologia 
dedicada a las apuestas 
que se cruzan en las ca
rreras h íp icas . Como es na
tura l , los a s t r ó l o g o s que 
deseen ayudar a ios que 
apuestan deben tener a lgu
nos conocimientos relativos 
a caballos y jinetes y . por 
lo general, sus predicciones 
no se diferencian mucho 
de los consejos que pub l i 
can los per iód icos deport i
vo», con la salvedad de que 
dichos as t ró logos estable
cen una r e l a c i ó n entre lo 
que ocurre en el h i p ó d r o 
mo y los procesos celestes. 

Pero lo curioso es que 
los a s t r ó l o g a s hacen el ho
róscopo a los jinetes y no 
a los caballos. Es difícil 
comprender e l hecho de 
que, ejerciendo los astros 
una inf luencia tan decisiva 
sobre el destino de los 
hombres, no la tengan tam
b ién sobre el de otros se
res vivientes. ¿ P o r q u é la 
cons t e l ac ión bajo cuyo sig
no n a c i ó un caballo no ha 
de ser igualmente decisiva 
para toda su vida de co
rredor? ¿ P o r q u é tienen 
que exis t i r solo jinetes 
car ies» o «escorpiones» y 
no t a m b i é n corceles t a r t a » 
y •eseorp iones» cuyos d í a s 
de suerte o desgracia sean 
determinados por el rielo? 
Si fuera posible apoyarse 
en esto ú l t imo, los posee
dores de caballos de carre
ras p o d r í a n obtener m u 
chas victorias y evi ta r los 
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fracasos. Y l é c n i c a i n e n t e 
seria t i d i hacer h o r ó s c o 
pos a los caballos, puesto 
que. de é s to s , i gua l que de 
su* jinetes, se conoce exac
tamente e l d í a y la hora 
de l nacimiento. 

S i n embargo, hasta aho
ra , los h o r ó s c o p o s de caba
l los n o se han in t roducido. 
Es pasible que, con d i o , los 

á l c u l o s de los a s t r ó l o g o s 
resu l ta ran excesivamente 
complicados, pues entonces 
3ra e n t r a r í a n en juego tres 
factores: e l h o r ó s c o p o de l 
cabal lo de carreras, e l <*el 
j ine te y e l de l que apuesta. 
L a astrologia de las apues
tas en uso se Umita a aco
parse de estos dos ú l t i m a s 
factores y . cao m i s fre
cuencia a ú n . de los conse
jos que conciernen exc lu
sivamente a l que apuesta: 
las personas que buscan 
suerte m i las apuestas no 
deben apostar constante
mente, sino só lo los d í a s 

. en que les favorezcan los 
astros, de acuerdo con la 
fecha de su nacimiento. 
Para la l o t e r í a r igen i d é n 
ticas indicaciones. S ó l o hay 
que juga r en los sorteos 
que se e f e c t ú a n en d í a s t t t -
v c a b l e s al jugador . 

E procedimiento técn ico 
para este t ipo de prediccio
nes se reduce, en e l fondo, 
a una serie de falacias. 
Hasta cuando los conseje
ros se cubren con vest idu
ras de especialistas, sus 
consejos se reducen, en ú l 
t ima instancia, a l m á s sen
c i l lo y c ó m o d o de h » es
quemas. Este: todos los 
¡ lombres t ienen d í a s de 
suerte y d í a s desgraciados 
y unos y otros pueden sa
berse gracias a las estre
llas. Si a lguien tiene una 
serie de d í a s desdichados, 
de nada le s e r v i r á n loa me
jores conocimientos obje t i 
vos y f r a c a s a r á indefect i 
blemente en todo lo que 
emprenda. 

En cambio, en sus d í a s 
de suerte, p r o c e d e r á con 
todo acierto aunque nada 
entienda de lo que e s t á ha
ciendo, por ejemplo, de ca
ballos, a los que va a apos
tar. H a y en esto ú l t i m o 
una creencia en el destino 
de potenciado acento sub
j e t i vo . Esta: e l destino de l 
ind iv iduo e s t á m á g i c a m e n 
te l igado a incontables he
chas del mundo exter ior , 
pero no de un modo fa ta l , 
pues el hombre puede ele
g i r . Pero entre las cosas 
que tiene que elegir no se 
dan grandes diferencias. Es 
de mucho peso que tenga 
en cuenta e l momento tem
pora l en que procede a l a 
e l e c d ó o . A l parecer, l o que 
l e proporciona la adecuada 

i n s p i r a c i ó n para obrar con 
acierto es el instante favo
rable; si falta dicha ins
p i r ac ión , todo se malogra. 

¿Con q u é f i n — d o s pre
guntamos— siguen esfor
z á n d o s e los a s t r ó l o g o s en 
proporcionarnos m á s infor
m a c i ó n ? ¿ V a l e la pena co
nocer e l h o r ó s c o p o del j i 
nete del caballo a l cual 
queremos apostar? L a con
t e s t a c i ó n a esta pregunta 
nos da a entender que, en 
el campo de l a astrologia, 
las probabil idades se pue
den duplicar. Apostar en 
un d í a de suerte a u n ca
bal lo cuyo j i ne t e se en
cuentre en buena fo rma , 
de acueidu con los datos 
de las estrellas, es. natu
ralmente, mocho m á s pro
metedor que fiarse sólo del 
propio h o r ó s c o p o . 

Para los d e m á s casos, se 
recomienda asimismo ex
plo tar |as dobles probabi
lidades. Las ¡ n i soua» cau
tas ú n i c a m e n t e j u g a r á n a 
la l o t e r í a cuando e l sorteo 
deba efectuarse en un d ía 
afortunado para d ios ; pero, 
naturalmente , c u i d a r á n 
t a m b i é n de a d q u i r i r el b i 
llete en u n d ía en que los 
astros les sean propicios. 
U n reaseguro doble e i n 
cluso t r i p l e nunca e s t á de 
m á s . 

T K S M E T O D O S DE 
J U E G O 

A pesar de todo, el ne
gocio de las bancas de jue
go sigue s i e n d o u n a 
de las aplicaciones m á s d i 
f íci les y complejas del 
c á l c u l o de probabilidades 
E n l o que afecta a l pro
nós t ico , no puede medirse 
todo con e l mismo rasero, 
n i s iquiera en los juegos 
del m á s puro azar. Las re
glas del c á l c u l o de proba
bil idades son siempre las 
mismas, pero su capacidad 
de a p l i c a c i ó n depende é n 
gran medida de las formas 
de o r g a n i z a c i ó n del juego. 

E n lineas generales, é s t a s 
pueden leduei iae a tres. L a 
m á s setwilla es e l juego en 
c o m ú n , en el cua l todas 
las jugadas van a p a r a r a 
una caja ú n i c a , r e p a r t i é n 
dose e l resultado adverso 
o favorable en t re los j u 
gadores, de acuerdo oaa 
ciertas normas f i jas y de
d u c c i ó n hecha de c ier ta 
cuota admin is t ra t iva para 
e l arrendamiento del c lub . 
hnpuertns. etc. Este es e l 
p r inc ip io que r ige c u las 
quinielas de las carreras. 
E l fondo e c o n ó m i c o v a r i a 
coa cada par t ida , pero 
t a m b i é n v a r i a d e acuerdo 
con é l e l impar te de los 
premias, con l o cual la ad

m i n i s t r a c i ó n no corre n i n 
g ú n riesgo, siempre que 
haya calculado debida
mente los gastos inheren
tes a el la y se presenten 
e l n ú m e r o de par t ic ipan
tes necesarias para cubr i r 
los debidamente. 

E l segundo m é t o d o es la 
lo t e r í a . E n é s t e la admi
n i s t r a c i ó n l i m i t a de ante
mano e l fondo e c o n ó m i c o 
fijando e l MÚmeru de b i 
lletes que deben venderse: 
pero a l mismo t iempo f i j a 
t a m b i é n e l impor te de los 
premias y se reserva una 
par te casi siempre consi
derable de los ingresos to-

3dvier ten que las opor tu
nidades de sa l i r p remia
dos son demasiarlo esca
sas. Pero la o r g a n i z a c i ó n 
de este sistema gasa de 
la ventaja de que tan to 
las oportunidades f̂ >Tv> los 
riesgos quedan c laramen
te expuestas a la v i s ta de 
todos s e g ú n las l ineas de 
u n esquema de m á x i m a 
s impl ic idad, que of r e c e, 
cuando menos a l j ugador 
continuo, l a posibi l idad de 
prever con c ie r to gnodo 
de probabi l idad las ganan
cias que p o d r á obtener en 
e l curso de los p r ó x i m o s 
a ñ o s o p r ó x i m o s decenios. 

Comparado con las lo te 
r í a s organizadas po r m o 
chos gobiernos, tanto para 
satisfacer la a f ic ión a l j u e 
ga como para beneficio de 
las finanzas gubernaroen-

a par le el impuesto por f i 
j a c i ó n del montante m á 
x i m o de las apuestas y 
de los premios de cada j u 
gada. E l jugador in ic i a el 
juego con una sola i ncóg 
n i t a : la del n ú m e r o que 
va a sa l i r premiado. En 
cambio, e l banquero l o 
hace con ignorancia de 
dos factores: e l n ú m e r o 
que v a a ganar y e l to 
tal de las apuestas a d i 
cho n ú m e r o , que es abso
lu tamente independiente 
de su voluntad . 

S i n embargo, e l hecho 
de que las bancas de jue
go hagan negocios t an sa
neados, cuando t ienen 
d i é n t e l a suficiente, cons
t i tuye una v i c to r i a de la 
p r e v i s i ó n a base de l c á l c a 
l o de probabil idades. Para 
el jugador , l a pos ib i l idad 

f w d i c c i ó a par las entraOs* ds n i m h m I sacrificada. Vasii* «riega M u « t e V a. de | . C 
tales. Si no se venden to
dos los billetes y por l o 
mismo no hay que pagar 
todos los n ú m e r o s p remia
das, se produce u n bene
f ic io adic ional , aunque e l 
mismo hecho puede oca
sionar asimismo una p é r 
d ida . S i n embargo, e l ú n i 
co riesgo de l mantenedor 
d d juego es en estos ca
sos d de tener que cubr i r 
los gastos de adminis t ra
c ión Este sistema —coya 
e x p l o t a c i ó n se ha reserva
do e l Estado en la mayo-
H a de los p a í s e s — cons
t i t u y e para tos adminis t ra
dores un negocio seguro. 

Les ú n i c o s que qurdan 
sometidos a la gracia o 
desgracia d d c á l e n l o de 
probabil idades son los j u 
gadores, que, si piensan en 
d i o demasiado a fondo, es 
m u y posible que dejen de 
juga r para siempre, pues 

tales, e l t e r c e r sistema, 
que es precisamente d de 
tas bancas de juego, t iene 
u n rasgo t í p i c a m e n t e ca
balleresco, porque l o que 
a lU se hace es «fair p l a y » , 
pues tos que se esunnen 
a tos riesgos d d calculo 
de probabilidades n o son 
ú n i c a m e n t e tos jugadores, 
s^** t a m b i é n los ip g***^^— 
dores. Hasta c ie r to punto , 
és tos corren incluso m a y o r 
pel igro que tos jugadores 
indiv idualmente considero-
dos, puesto que pora coda 
opor tunidad ttonen que 
a d m i t i r un n ú m e r o i m p r e 
visible de jugadas y caso 
d e ganar tos apostantes 
t ienen que pagar a cada 
u n o de d i o s una soma 
equivalente a l m ú l t i p l o de 
su respectivo apuesta. E n 
este sistema no existe n i n 
g ú n l i m i t e d d riesgo, 

de orientarse par t iendo de 
dicho c á l c u l o es en ex t re 
m o l i m i t a d a y por l o mis 
mo nada seductora. En m i l 
mil lones de jugadas a l ro jo 
o a l negro sólo existe una 
IMoiialnlWad equivalente a 
1:1.000.000.000 de que sa l 
ga premiado t re in ta veces 
seguidas d misma colar. 
Pa ra que tal p robabi l idad 
se h ic ie ra efectiva, ser ia 
preciso hacer m i l apues
tas d ia r ias duran te 3-700 
a ñ o s . Y eso viene confi r 
mado po r tos apuntes de 
tas bancas, s e g ú n los cua
les pasan muchos a ñ o s sin 
que en ta ru le ta se d é d 
cas i . dfe series de m á s de 
vein t icuat ro part idas e n 
que la bola se detenga 
s iempre cada vez en las 
rasi l las rojas o en las ne
gras <1). S i n embargo, seria 
posible, a l menos t e ó r i c a 
mente, una serie de v e i n 
t i cua t ro jugadas seguidas 
d d mismo color. S e g ú n d 
c á l c u l o de probabilidades, 
este caso p o d r í a p roduci r 
se dos veces por semana 
a bese de m i l jugadas d ia
rias. 

P R O N O S T I C O S DEL 
T I E M P O : D E 3 4 A 

4 t H O R A S 

Duran te estos ú l t i m a s de
cenios, los grandes centros 
m e t e o r o l ó g i c o s que dispo
nen de suficientes medios 
t é c n i c o s auxil iares , se han 
esforzado en ampl ia r sus 
p ronós t i cos , no só lo en d 
espacio, sino t a m b i é n en 
el t iempo. E n 1930, no ha
b ía a ú n n i n g ú n observato
r i o q m se arriesgara a 
formular p r o n ó s t i c o s pre
cisas para m á s a l l á del 
t é r m i n o de 3t horas. L a 
«Météoro log ie N a l i o n a l e » 
de P a r í s , que en este as
pecto ha conseguido gran
des resoltados precursores, 
en 1930 p a s ó a hacer pro
nós t icos para 36 horas. En 
1919. l a misma i n s t i t u c i ó n 
a m p l i ó este plazo hasta las 
-49 horas y tanto en P a r í s 

£1 sviemes aagras. P, 'áaica en U Bolsa de Landres 
<I) Emile Borel. «Les pro-

baMIHés et la y i a . (Par í s . 
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como en otros muchos pun
tos se hacen, desde I M 9 . 
p i gnós t i cos valederos para 
plazos de dos a cua t ro 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , for
m u l á n d o s e , s in embargo, 
en este caso, con c a r á c t e r 
muy general a p a r t i r -del 
segundo d í a . 

Puede decirse, na tu ra l 
mente, que doblar y cua
drup l ica r d plazo para e l 
cua l ae an t i c ipan los par
tes m e t e o r o l ó g i c o s m á s o 
menos seguros, representa 
un es fue tm considerable. 
Pero si se comparan estos 
resultados con los de otras 
ramas de la t é c n i c a , d r i t 
m o temporal de este pro
gresa es re la t ivamente re
tardado. T a m b i é n este he
cho pone de manif ies to las 
dif icul tades con las que, 
a ú n hoy, t iene que luchar 
ta m e t e o r o l o g í a , s» quiere 
extraer condustones p r á c 
ticas de sus conocimientoe 
c ien t í f i cos . Esta ciencia 
preste importantes servi
dos a las comunicaciones 
a é r e a s por e l hecho de 
que. en este dominio, re
sol tan m u y ú t i l e s los p r o 
n ó s t i c o s que ant ic ipan el 
t i empo a plazo m u y breve; 
los mapas m e t e o r o l ó g i c o s 
destinados a la i n s t r u c c i ó n 
de piloto» se renuevan 
cada tres horas como mí
n imo y toda mod i f i cac ión 
impor tan te se not i f ica a 
é s t o s por rad io mientras 
e s t á n en vuelo. Una vez 
establecida una red de in 
f o r m a c i ó n que se extiende 
por tote la t i e r ra , l a ta
rea d d servicio meteoro 
lógico resulta tanto m á s 
fáci l cuanto m á s r á p i d o s 
son los aviones, s in hablar 
de las ventajas que resul
ten pora és tos a l i r dota
dos de instalaciones de ra
dar que le» permi ten re
gis t rar temporales y c i 
clones por sus propios me
dios y a grandes distan
cias. 

E n c o m p a r a c i ó n con los 
plazos con que e l s e rv ido 
a é r e o ant icipa sus predio 
*TAnes, los anuncios usua
les para las p r ó x i m a s 34 
horas, destina «ios a tos ha
bitantes sedentarios de la 
T ie r ra , son y a anticipacio
nes a l a rgo plazo, y los 
valederos pora las p r ó x i 
mas 48 horas representan 
una p r e v i s i ó n de alcance 
ex t rao rd ina r io . Las 48 ho
ras consti tuyen d l i m i t e 
hasta donde, normalmen
te, pueden hacerse p r o n ó s 
ticos con c ier ta g a r a n t í a . 
N i v a l i é n d o s e d d m é t o d o 
noruego de las masas y 
frentes a t m o s f é r i c o s , n i 
median te los procedimien
tos de o b s e r v a c i ó n basa
dos en los movimientos de 
zonas de bajas y al tas pre
siones, es pasible fo rmu la r 
p r o f e c í a s que, a n t i c i p á n 
dose m á s d e dos d í a s , pue
dan tener glgiina g a r a n t í a 

de é x i t o , fuera d d caso en 
que las condiciones atmos
f é r i c a s sean pa r t i cu l a rmen
te favorables a tos meteo
ró logos . 

Esto ú l t i m o ocurre, por 
ejemplo, cuando se sabe 
exactamente a q u é veloci
dad y en q u é d i r ecc ión 
avanza una zona de bajas 
presiones. E n tal caso, se 
pueden hacer p r o n ó s t i c o s 
precisos para cuatro y 
t a m b i é n pora cinco d í a s 
como si se tratase del i t i 
ne ra r io de u n t r a s a t l á n t i 
co. He a q u í d texto de 
uno de estos sorprendentes 
p ronós t i cos : «La zona de 
perturbaciones que se en
contraba d 13 de enero 
encima de los grandes la 
gos norteamericanos, se ha
l l a r á d d í a siguiente a la 
misma hora encima de Te-
rranova; la tarde del 15 
de enero se e n c o n t r a r á a 
ta a l t u r a de I r l a n d a y e l 
17 per la m a ñ a n a alcan
z a r á d continente europeo 
pasando por d nor te de 
F r a n c i a » . E l observatorio 
m e t e o r o l ó g i c o que hizo esta 
p r e d i c c i ó n ú n i c a m e n t e sa
bia, de una manera efec
t iva , que una zona de ba
jas presiones ge desplazaba 
.a una v d o d d o d de 00 k i 
l ó m e t r o s por hora , en d i 
r e c c i ó n oeste-este, desde un 
punto situada en los 90 
grados de l a t i t u d norte . 
P e r ú tales p r o n ó s t i c o s son 
e r r ó n e o s con g ran frecuen
cia . U n acier to absoluto es 
m á s una c u e s t i ó n de suer
te que u n t r i u n f o de la 
t é r n i c a m e t e o r o l ó g i c a . 

1 



De todas maoeras. « I 
p r o n ó s t i c o antes citado re
l a t i v o a l desplazamiento de 
un c i c lón ae encuentra 
dentro de las posibilidades 
t é cn i ca s actualmente exis
tentes. No ocurre ya « s i 
en las ptedUekmea a plazo 
mediano ' 1-3 semanas) y 
mato* a ú n en las que se 
hacen a largo plazo 11-3 
meses) Estas ú l t i m a s , a l 
contrar io de las prediccio
nes a plazo breve, no se 
basan en f e n ó m e n o s a l 
mos fer íeos concretas, ob
servados y medidos, sino 
que son combinaciones a 
base de hechos experimen
tales muy generales, casi 
siempre de Índo le e s t a d í s 
t ica. 

G e o g r á f i c a m e n t e , se co
nocen una serie de centros 
de a c c i ó n en los cuales 
suelen inic iar ga desplaza
miento las zonas de altas 
y bajas presiones. Para loa 
ciclones < altas presiones), 
tales centros son las Azo
res, las islas Bermudas, S i -
beria y r e g i ó n central de 
N o r t e a m é r i c a , y para los 
anticiclones (bajas presio
nes), b l a n d í a y, en medi 
da m i s reducida, el m a r 
M e d i t e r r á n e o . A h o r a bien, 
se sabe que entre estas re
giones existe un nexo me
teoro lóg ico : si en u n * de 
ellas se dan altas presio
nes- pronto se o r i g i n a r á n 
bajas p res ione» en o t ra . A 
una baja p r e s i ó n entre l s -
landia y Noruega, por 
ejemplo, le corresponde, 
por lo general, una pre
sión a l ta entre las Azores 
y e l M e d i t e r r á n e o . Si el 
inv ie rno es par t icu larmen
te c rudo en el nor te de 
Europa, suele ser suave en 
el C a n a d á , en tanto que 
en Méj i co es t r i o . Aunque 
t e ó r i c a m e n t e se a d m i t e 
que estas corrientes anta
g ó n i c a s de a i re consisten 
i n procesos s i m u l t á n e o s , 
.semejantes a l ascenso y 

l luviosa a t r a v é s de gran
des dhtanr ias A s i . s egún 
algunos m e t a o r ó l o a o s . exis
te cierta r e l a c i ó n entre las 
l luv ias de las islas dane
sas de F e r ó e (Nor te de Es
cocia) y las de Ber l ín . Las 
cantidades de l l uv ia que 
caen en las F e r ó e desde 
enero a marzo, coinciden 
de e x t r a ñ a y emiusa ma
nera con las que corres
ponden a tes caldas en 
B e r l í n de a b r i l a septiem
bre. Si t a l r e l a c i ó n de as
pecto un tanto misterioso 
exist iera en efecto, los ber
lineses antes de comprarse 
una gabardina nueva en 
pr imavera , h a r í a n bien en 
informarse de s i durante 
el inv ierno anter ior ha l l o 
v ido mucho en el A t l á n 
t ico a medio camino de 
Noruega a Is landia. 

Los grandes observato
r ios n t e t e o r o l ó ^ c o s acos
tumbran a publicar, con 
ciertas reservas, sus pre
dicciones a plazo largo o 
mediano y a l lamarlas «ex
p e r i m e n t a l e s » o algo pare
cido. Evi tan , asimismo, i n 
dicar con mayor detalle en 
q u é se fundan para sus 
p ronós t i cos . S in embargo, 
el púb l ico suele tomarse 
muy en serio estos arries
gados p ronós t i cos . Como 
sea que siempre se tarda 
mucho en poder compro
bar e l acierto o e l e r ro r 
de tales predicciones, la 
mayor par te de les que 
las oyen por radio o de 
los que tes leen en la 
Prensa, no llegan a darse 
cuenta de l o mucho que 
t o d a v í a se equivocan los 
me teo ró logos . 

EL R I T U t O DE L A 
PREDICCION 

Actualmente nadie pue
de dudar ya de que las 
planificaciones de vasto a l 
cance son perfectamente 

Sibila da DaMss. Fresca de Migas! Aagsi 

descenso de un l iqu ido en 
loe vasos comunicantes, 
los citados f e n é u n n u s no 
se producen con absoluta 
s imul tane idad o no tienen 
idén t i ca intensidad desde 

los pr imeras momentos, 
c u a n d o se comprueba te 
p r o d u c c i ó n de uno de 
ellos, por ejemplo que en 
C a n a d á el inv ierno es sua
ve, los habi tan te ! de Mé
lico deben hacerse la idea 
d* que pronto les invad i 
r á una ote ex t raord inar ia 
de f r ió . 

Jun to a estos f e n ó m e n o s 
de «.ui i iptniación re la t iva
mente s i m u l t á n e o s que su
min i s t r an la pos ib i l idad de 
haeer p r o n ó s t i c o s a plazo 
med iana hay otros acen
tuadamente sucesivas que 
e s t é n separados por Inter
valos de var ios meses. De 
la m a y o r í a de tales fenó
menos se ignora te causa, 
pero se sabe que se pre-
sentan con cierta regula-
r i d ü d . Uno c'e los m á s cu
riosas es te c o m p e n s a c i ó n 

realizables, n i de que ef 
posible regular l a produc
c i ó n de bienes de acuerdo 
con un programa trazado 
de antemano, s in que de 
rilo se der iven p é r d i d a s 
considerables de mater ia
les y de trabajo. E l que 
se quieran admi t i r las l i 
mitaciones indispensables 
para todo rilo, es cues t ión 
aparte. Pero es un hecho 
demostrado que te econo
m í a planificada es t écn ica 
mente posible. De lo ú n i c o 
que cabe dudar, a lo sumo, 
es d d grado de exact i tud 
con que p o d r á n realizarse 
los planes originales, de 
s i h a b r á que revisarlos 
constantemente en el cur
so del p e r í o d o de p lan i f i 
c a c i ó n —como sucede con 
los planes rusos— o de s i 
s e r á pasible atenerse r tgu-
rosamente a te p red icc ión 
en i l i u i n s t a n r i a j po l í t i cas 
diferentes y con aux i l io de 
una técn ica m i s perfecta. 

Muchos s í n t o m a s hablan 
en favor de te posibi l tdad 
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de c e ñ i r s e rigurosamente a 
la p red icc ión , s in que haya 
necesidad de considerar 
como inevitable diferencias 
que oscilen entre el 10 y 
e l 30 por ciento. Pero aun 
en el caso de que. dentro 
de un plazo previsible, no 
se consiguiera mejorar tes 
predicciones hasta el pan
to de que las correcciones 
ul ter iores resultasen casi 
superfluas. se h a b r í a de
mostrado que loa hombres, 
si se lo proponen, pueden 
averiguar por adelantado 
el curse fu tu ro de los acon
tecimientos con una ampl i 
t u d mucho mayor de lo 
que se supon ía . Para dar
se cuenta de este hecho, 
basta inve r t i r las cifras de 
porcentaje de tes predic
ciones que h a n resultado 
e r r ó n e a s en los planes r u 
sos e igualmente en otras 
planificaciones. E n t o n c e s 
advertimos que una des
v iac ión del 10 a l 30 por 
ciento coa respecto « la 
p r e d i c c i ó n significa que 
és ta se ha cumplido en un 
90 u 80 por ciento. 

Este hecho, por si solo, 
demuestra que tes predic
ciones activistas son posi
bles en al to grado. Puede 
objetarse que una diferen
cia del 10 al 30 por ciento 
representa un error consi
derable, no sólo desde el 
punto de vista de la p l an i 
ficación, sino t a m b i é n en 
general, pues la e c i m w t e 
de un p a í s no puede trans
formarse con tanta r ap i 
dez; hay en rila elemen
tos que se mantienen siem
pre constantes. Para unos 
planes t an revolucionarios 
como los p r i m ó o s planes 
quinquenales rusos, esta 
ob jec ión apenas puede con
siderarse v á l i d a . Pero aun
que se considere vá l ida , 
no equivale a una refuta
c ión de nuestra tesis de 
que los hombres pueden 
prever, en medida muy am
p l í a , el fu turo desarrollo 
de la e r o n u m í a . a condi
ción de que e s t én dispues
to» a obrar de acuerdo con 
sus propias predicciones. 

L o esencial, no obstan 
te. de la p lan i f i cac ión , no 
estriba en e l hecho de que 
cuando es a largo plazo se 
cumpla en un 90. un 95 o 
incluso en un 100 por d e n 
t ó , sino en que les hombres 
se vean Ubres, gracias a 
ella, del riesgo a que e s t án 
expuestos siempre, a sa
ber, el verse en todo mo
mento entregadas s les 
factores de azar. Cierto 
que é s t e no se puede ex
c lu i r por completo, n i s i 
quiera en los planes mejor 
o rgan i zado» , pero no es 
menos cierto que puede 
reduciise. Planif icar vale 
tanto como luchar contra 
el azar, prevenir lo, l i m i 
t a r l e hasta e l m í n i m o . Los 
resoltados de la planif ica
c ión obtenidos hasta ri pre
sente han demostrado que 

Naivcs del • f á c a i s do Tara» 

esto es posible en medida 
muy ampl ia . Mucho de lo 
que antiguamente se con
sideraba puro azar, no es 
ot ra cosa que fa l ta de 
cá lculo , de p rev i s ión de lo 
que se encuentra dentro de 
tas l ími tes del conocimien
to hiunano. E n cuanto se 
tiene un p ropós i t o claro y 
voluntad para l l eva r lo a ca
bo, lo casual pierde peso. 
Unas veces resulta ser una 
i lus ión y otras se reduce a 
obs t ácu los que se interpo
nen en nuestro camino, 
pero que no son en modo 
alguno invencibles. 

Las l imites entre lo ca
sual y fct previsible no son 
nanea fijos. Son variables 
y te Humanidad, con a ra 
da de la r a z ó n y de la vo
luntad, ha logrado ampliar 
e l á r e a de lo previsible. 
Esta seria a ú n m á s ex
tensa s i les hombres no 
propendieran a ocultarse 
tantas cosas unos a otros. 
Una por te considerable de 
lo imprevis ible procede de 
los planes e intenciones 
que los hombres ocultan a 
sos semejantes. E n a lgu
nos dominios —gran eco
nomía y poli tica exterior— 

cuta r a z ó n de mister«o ha 
decrecido considerablemen
te. En cambio, se ext iende 
en otros terrenos como e l 
de la técnica , donde las 
personas no parecen mos
t ra r tendencia a volverse 
m á s sinceras. 

Pero donde no ae han 
dado t a l e s resistencias, 
donde el in te rés c o m ú n se 
ha orientado hacia la re-
v e l a c i ó o del futuro, el co
nocimiento se ha abierto 
paso en medida insospe
chada. A pesar de las fre
cuentes r e c a í d a s en las ar
tes m á g i c a s y pseudonen-
tif ícas de r e v e l a c i ó n del 
futuro, el hombre ha ela
borado m é t o d o s que ofre
cen te posibi l idad de p r i 
var los acontecimientos de! 
m a ñ a n a . En lugar de peo 
fecías f an t á s t i c a s han sur
gido p ronós t i cos serios; en 
lugar de vagos deseos y 
esperanzas, p l a n e a bien 
meditados. L e probable y 
la improbable no son y a 
meras conjeturas, sino ob
je to de cá l cu lo . L a predic
c ión de f e n ó m e n o s colecti
vos proporciona a l i n d i v i 
duo un mayor grado de se
guridad. 

T a l es. a grandes rasgos, 
el estado en que hoy nos 
encontramos. ¿Es mucho? 
¿Es poco? Creemos que es 
mucho y que, con todo, no 
es m á s que un comienzo. 
En algunos dominios —me
dicina y m e t e o r o l o g í a , per 
ejemplo — se pref iguran 
progresos que se alcanza
r á n con toda probabi l idad 
dentro de un plazo p rev i 
sible; en otros, en cambie, 
teles progresos se encuen
t ran meramente en el á m 
bi to de lo posible. E l c i rcu
lo de lo imprevis ible se 
estrecha cada vez m á s . He 
aqu í u n p r o n ó s t i c o que na
die puede poner en duda. 

i 
¿*s de la obra 
v e t e c i á a d d f a t a r a » . Ed l -
daaes Des l í a* . Barccte-
aa. U C ) 

Un extraordinario conjunto 
"Primavera-Verano" 
de creaciones en hierro forjado 
para su terraza, jardín, piscina, 
finca de recreo en playa y montaña: 
muebles, columpios, revisteros, 
-faroles, lámparas y gran variedad 
de objetos decorativos y para regalo 
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C a r l o s S o l d e v i i a 

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

D E C A T A L U Ñ A Y B A L E A R E S 

p L aparato of ic ia l de la i n a u g u r a c i ó n del r ec i én terminado 
" edificio de dicho Colegio e s t a r á de sobra descrita y pon
derado en los diarios del periodo que va de lunes » s ábado . 
Es. pues, ocioso y ta l vez pesado que insistamos en una infor
m a c i ó n trasnochada. La e r e c c i ó n de un proyecto resuelta
mente funcional, frente a las mura l las del bar r io que sole
mos l lamar gót ico , en el á r e a que tuvo durante siglos e l 
nombre de Plaza Nueva, susc i tó algunas contradicciones y 
protestas, todo conviene decir lo, dentro de l tono moderada 
que suelen alcanzar de unos a ñ o s a esta parte casi todas las 
desavenencias colectivas de nuestra ciudad. Existe sin duda 
un santo temor a significarse demasiado, asi en el sentido 
de lo progresivo como en el de lo t radicional ; existe t am
b ién un descenso de pasiones y de creencias profanas. I n d i 
v idua l y colectivamente comprobamos con asombro lo que 
va de ayer a hoy. pues si determinadas estridencias a que 
fuimos, en conjunto, bastante dados a principios de siglo, nos 

y inspiran horror , ante detei minados encogimientos de hom
bros, ante no pocos silencios acomodaticios no podemos ev i 
tar el ser t imiento de una decadencia de la sensibilidad y de 
un t r i un fo de una impasibi l idad que no tiene nada que ver 
con la v i r t u d n i con l á r e f l ex ión . 

Con todo, la firmeza con que los arquitectos han llevado 
a cabo su proyecto sin encogerse ante las cr i t icas moderadas 
que habia suscitado, antes a g r e g á n d o l e la i n t e r v e n c i ó n de 
Pablo Picasso, del que es el vasto friso exter ior y algunas 
decoraciones interiores, merece un cá l ido elogio. El v íncu lo 
que une la v ida de l insigne ar t is ta con nuestra ciudad no es 
¿ i m u y vasto en e l t iempo y carece de la r a í z natal , pero 
es innegable que por parte de l hombre y de la ciudad se ha 
querido hacer lo necesario para robustecerlo y acendrarlo. El 
ar t is ta v iv ió entre nosotros en esa edad de monstruos y de 
á n g e l e s que es la adolecencia. en la que la sensibilidad suele 
agudizarse. Barcelona r e c i b i ó en sus c e n á c u l o s y talleres a l 
ar t is ta en agraz y lo rec ib ió en una e x a l t a c i ó n de ambicio
nes y de esperanzas —el Modernismo, los « Q u a t r e Ga ts» . el 
« G u a y a b a * , el « T e a t r e I n t i m » . Rusiñol . Casas. Pe re Romeu... 
Las dos entidades —Picasso y Barcelona— se compenetraron 
m á s de lo que el t iempo permite suponer. De ah í las aten
ciones y fidelidades que se han prodigado mutuamente a lo 
largo de cincuenta a ñ o s . O ja l á ese museo de la calle de 
Moneada, que puede resultar ún i co en el mundo y que den
t r o de un palacio gó t ico con alguna que otra reminiscencia 
romana en sus fundaciones, l legue a ser la prenda de amis
tad que los viejos barceloneses deseamos, s in que la retarden 
nuevas incomprensiones n i r id iculos temores sin trascenden
cia. ¡Oja lá! 

" que los arquitectos, t an eficaces por su parte en el 
aludido e m p e ñ o , sigan juntos y a solas, realizando cuanto 
fuere necesario para que e l pacto de amistad y s i m p a t í a con
c luya a t iempo y honrosamente. 

F I B R A S A R T I F I C I A L E S 

M O todo bicho v iv iente es par t ida r io de las fibras a r t i f ic ia 
les r su p r e v e n c i ó n m á s que de una alergia concreta y 

'uien comprobada procede de un f aná t i co entusiasmo por lo 
que es f ru to directo de la Naturaleza. A h o r a bien, personal
mente no solamente me encuentro l i b re d r cualquier m a n í a 
y m e a f e r r ó como cier to buen amigo m í o al cul to 
de la lana, el a l g o d ó n y el h i l o , sino que me acostumbro sin 
esfuerzo n i c á l c u l o a esa i n f i n i t a exuberancia de las fibras 
ar t i f ic ia les recientemente reverenciadas en una fiesta noc
t u r n a m a d r i l e ñ a . Y si los nombres de tales fibras —terv i lor . 
tergal . teri lene. cotolene. texlon, e t c é t e r a — me han plan
teado a l g ú n problema m n e m o t é c n i c o . el problema a estas 
horas e s t á resuelto y manejo mis camisas y mis calcetines 
con suficiente aplomo. Aplomo y sat isfacción, por cuanta 
s impl i f ica los problemas de l viaje, la facil idad con que las 
nuevas f ibras ar t i f iciales se l avan y se secan y no necesitan 
de plancha. T a l vez, m i r á n d o l o bien, sean estas facilidades 
las que inducen a l hombre t radickmalis ta y a r i s t ó c r a t a a se
gui r pref i r iendo las fibras naturales, las c l á s i cas , a las nue
vas y a las nov í s imas , aunque su uso no le produzcan e l 
menor d a ñ o o molestia. E l mi lag ro aplicado a lo usual y 
corr iente sugiere determinada alarma, escama, infunde ' e l 
temor de un sobreprecio que debe pagarse aunque no ss 
advier ta de buenas a primeras. Lo selecto, lo a r i s t o c r á t i c a 
l leva consigo una idea de esfuerzo y de sacrificio ajenos. 

Aunque asi sea. estoy convencido que la a r t i f ic ia l idad de 
las f ibras que ya invade el mundo en forma torrencial , se
gu i r^ su auge por razones de comodidad y economía , que la 
m u l t i t u d acata sin mayor resistencia. 

Por ot ra parte, la incontenible crisis del servicio d o m é s 
t ico y de las empresas colectivas que pretenden substituirla, 
v e n d r á , viene a reforzar la ventaja de las fibras artificiales, 
así provengan de la l eña como de la leche. 

A d e m á s , ¿ q u é cosa es la Naturaleza? Existe siquiera o 
hay que responder come Valery en uno de sus ensayos: «con-
nais pas». 

P R I M A V E R A T A R D I A 

T A Semana Santa y Pascua de R e s u r r e c c i ó n , asi caigan en 
las inmediaciones de San J o s é , a s í coincida, como este 

a ñ o . con las p o s t r i m e r í a s de ab r i l , no tienen g a r a n t í a alguna 
de un buen t iempo f i j o . Conviene decir que este a ñ o ha ba
t ido la marca de los chubascos y de l fr ío. Pero, al f i n . quisa 
Dios darnos una breve muestra de lo que es la a u t é n t i c a 
p r imavera y la esperanza de R e s u r r e c c i ó n . Los dos ú l t imos 
d í a s que p a s é lejos de la ciudad, lucieron todas sus galas 
de ternura, br i l lantez y aroma que son de desear. ¡Qué en
canto, q u é sorpresa!. L a Pr imavera , que p a r e c í a retrasada y 
cohibida, se d e s t a p ó de golpe y nos ofuscó, ta l como el sol 
a l sa l i r de un túne l . Agradezcamos semejante coup de t h é á -
t r e como un exquisi to obsequio. 

I PANORAMA 
DE ARTE 

Y LETRAS 
REFLEXIONES SOBRE 
LA ESFERA Y LA CRUZ por VINTILA HORIA 
JüfIENTRAS escribo un p ró lo 

go a l «Dicc ionar io de los 
Papas*, de Juan Dacio. no pue
do dejar de pensar en la fide
l idad de la Iglesia, e l ú n i c o sen
t imiento a u t é n t i c a m e n t e t r a d i 
cional cuya trayectoria , s in rup
turas n i retrocesos, puede se
guirse a lo largo de la historia 
visible del e s p í r i t u europeo. D i 
go el ún i co porque en ta histo
r ia de Europa todo se ha hecho 
y se ha repetido, todo se ha d i 
cho y se ha contradicho miles 
de veces y n i n g ú n pa í s ha lo
grado identif icarse con una idea, 
incorporarse a algo vá l ido , s in 
oponerse a l mismo t iempo a l o 
que habia sido hasta entonces. 
L a historia de nuestro continen
te contemplada por pa íses , por 
doctrinas, por ideo log ías pol í t i 
cas, o. incluso, por h é r o e s , es 
como un juego carente de toda 
lógica. Europa no es u n aspec
to pol í t ico , porque posee varios. 
En ella se dan un c ú m u l o de 
contradicciones. Esa Europa, que 
a pesar de todos los pesares 
existe, no es obra de los pol í 
ticos sino de algunos genios, o 
sea. de algunas obras maestras 
tradicionales que han sabido ex-

Kresar la esencia misma del ser 
umano en su p leni tud m á s au

daz. Europa es. ante todo, la 
g r an obra de la Iglesia. 

D e s p u é s de leer este «Diccio
na r io de los Papas* he llegado 
a la conc lus ión siguiente: la 
Iglesia de Roma ha sido du
rante dos m i l a ñ o s la ú n i c a ins
t i tuc ión capaz de mantener y 
est imular e l esfuerzo hacia el 
conocimiento y la c o m p r e n s i ó n 
del hombre europeo y, por con
siguiente, del hombre universal . 
La Iglesia ha sido la ú n i c a ins
t i t uc ión f ie l a los o r í g e n e s y las 
posibilidades del hombre, de
fend iéndo le contra todas las 
fuerzas po l í t i cas , exteriores o i n 
teriores, qu i le han amenazado 
sin piedad. La Iglesia es como 
el vinculo, s imbó l i co y natural 
a la vez. entre el hombre y Dios; 
es como e l centinela del fuego 
or ig ina l que Dios hn depositado 
en el fondo de nuestra a lma . 

Como consecuencia de esto, la 
Iglesia se ha visto obligada a a l 
zarse contra la< tuerzas que han 
amenazado este vinculo y este 
fuego. Ha t e ñ i d o que ser buena 
y cordial , sabia y magn í f i ca , pe
ro, t a m b i é n , despiadada y dura, 
brusca y obstinada, en aparien
cia injusta, porque la Iglesia 
siempre ha sabido q u é hada , a 
q n i é o de fend ía y contra qu ién . 
Si pocos hombres pueden rea l i 
zar el ideal shakespeariano. el 
ún i co vá l ido , aquel de p i i w i 
eer f i e l a si mismo, la Iglesia 
no sólo l o hn conseguido, sino 
t a m b i é n lo ha mantenido y de
fendido de una fo.ma que hoy. 
con la perspectiva que nc.s dan 
los siglos pasadas, debemos ca
l i f i ca r de grandiosa. Tanto las 
grandes potencias como los gran
des hombres se han dejado en
cadenar por ambiciones absur
das y contradictorias. Reyes muy 
cristianos a menudo so han al ia
do con los infieles y no han fa l 
tado monarcas que han favore
cido las corrientes a n t i m o n á r q u i 
cas, animados todos por el egoís 
mo que destruye los tronos o 
por el orogresismo falso y ma l 
entendido que roe la conciencia 
de los mediocres. Ciudades l u 
minosas, como Ve necia y otra, 
han hecho, o hacen, el juego 
a las fuerzas tenebrosas, para 
al f in caer bajo el a lud de con
secuencias funestas que su pro
pia t r a d i c i ó n les depara. 

La Iglesia no ha cambiado 
nunca porque siempre ha tenido 
un solo fin- salvar a Dios: ese 
Dios cuya presencia en cada uno 
de nosotros, del m á s e n g r e í d o al 
m á s humi lde , nos fue revelada 
por Cristo. La Iglesia estuvo fre

cuentemente amenazada, pero 
n i n g ú n enemigo cons igu ió aba
t i r l a , porque sus enemigos no 
fueron m á s que productos de la 
historia, es decir, del t iempo que 
pasa, mientras el la iba echando 
raices cada vez m á s profundas 
en la piedra, en aquella piedra 
sobre la que fue edificada. 

El destino de la Iglesia es, 
por esto mismo, algo p a r a d ó 
j ico, sobre todo comparado a l 
de los Imperios perecederos que 
se han sucedido en el curso de 
la His tor ia . ¿ P o r q u é los Impe
rios fracasaron y se hundieron 
sin excepc ión y ella no? ¿ P o r 
q u é n i los á r a b e s n i los turcos, 
n i otros Imperios que dura ron 
menos que ella, pero oue goza
ron de un mayor prestigio y d i 
namismo, no lograron su quie
bra? La respuesta a estas pre
guntas e s t á en que los Imperios 
son enemigos del hombre, falsos 
amigos en todo caso, mientras 
la Iglesia ha sido para el hom
bre su apoyo y su opor tunidad 
para sobrevivir y esperar. 

Pienso en el s ímbo lo que en
cierran la esfera y la cruz. La 
esfera es la r e p r e s e n t a c i ó n de 
lo l imi t ado y suficiente por si 
mismo, la per fecc ión formal y 
visible, la meta que los Impe
rios persiguieron y ninguno a l 
canzo. La cruz representa, por 
el contrar io , l a flecha de lo i n 
f in i to clavada en la carne de 
la T ie r ra , los miembros de Dios 
hecho hombre, el Imper io celes
t i a l , la encrucijada del e sp í r i t u 
y la mater ia . Estos dos s ímbolos 
han mantenido una guerra sin 
cuartel , porque t a m b i é n con el 
bien y el m a l . las fuerzas anta
gón icas que siguen devorando 
lo m á s profundo de nosotros mis
mos, presentes en toda tarea hu
mana, sea é s t a ind iv idua l o co
lectiva. 

A l releer esta historia de los 
Papas pienso t a m b i é n en los mo
mentos estelares de la historia 
de Europa, aquellos que dieron 
a la palabra • u l t e i M ü su a u t é n 

t ico sentido. Lffs Papas, fieles a 
su mis ión humana, no fal taron 
a la cita dondequiera que las 
fuerzas l ibres, o convertidas en 
tales por el hecho mismo de su 
entrada on la lucha, se opusie
ron a las fuerzas inhumanas, i m 
periales o imperialistas. 

L a batalla de las Navas de To
los* (1212) fue uno de los m i 
lagros de nuestra His tor ia , por
que en ella se dec id ió la suerte 
de los á r a b e s , l a de E s p a ñ a y 
la del continente entero. Los 
Ejé rc i tos de los reyes de Cas
t i l l a . A r a g ó n y Navarra , con el 
apoyo de fuerzas francesas, ale
manas e i ta l ianas alcanzaron 
una v ic tor ia para la Cr is t iandad 
y . a d e m á s , d ieron feliz t é r m i n o 
a una Cruzada lanzada por Ino
cencio I I I . En el la vemos como 
una pr imera imagen de la patr ia 
europea que boy se e s t á forman
do ante nuestros ojos, pero cu
yas raices deben buscarse m u 
cho m á s lejos, t an lejos como 
las de la misma Iglesia. 

La batal la de Legnano (1176) 
representa o t ro mi lag ro de es
t i l o europeo y que en este caso 
signif icó la vic tor ia de un pu
ñ a d o de hombres libres sobre el 
Imper io de Federico Barbarro-
ja. Las ciudades lombardas t u 
vieron la v a l e n t í a de defender 
sus libertades contra un inva
sor de apetito insaciable. Legna
no es un nombre que debemos 
recordar, porque supone un equi
valente en t é r m i n o s cristianos 
de una p á g i n a del An t iguo Tes
tamento, la de la lucha entre 
David y G o l i a t Q u i z á Migue l 
Ange l pensara en esto a l escul
p i r su David , cuya belleza y 
fuerza, imagen de su e sp í r i t u 
y t ens ión , ref le jan la belleza de 
Legnano. que t a m b i é n V e r d i q u i 
so cantar. 

Lepante (1571) y Vlena (1683) 
s e ñ a l a n el p r inc ip io de otra l i 
b e r a c i ó n , la de mayor impor tan
cia para Europa desde que és ta 
existe. P a r t i c i p ó e l continente 
entero y el Papa la apoyó con 

A la mitad [de l c a m i n o 

E L A M A N E C E R 
XTE vuelta a ver, en el campa, cama cataneca, la pr imera c lar idad 

* del d í a . Coma entonces me be despertad* cao el Inler iar de las 
p á r p a d o s deslumhrada par esc blanca Incoafandiblc. Impalpable: 
me be sentado en la cama a be sallada de ella j corr ido a la ven-
tena abierta, a sentir e l p r imer soplo del d í a , a ú n prendido en e l 
roc ió de las enredaderas, de l a hiedra, de los corros de hierba ver
de qne acarician blandamente los bajos de lea muros. 

Hay algo anormal en el amanecer, alga fnera de la coman, can 
todo y suceder todos los d í a s en la t ie r ra . Cuando i r rumpe l a los 
iras l a curva de la* n ioa t*ñ»« a la superficie de on mar quieto; 
mando se anuncia la loa en un c íe la lisa, s ú b i t a m e a i e Inca le rá , 
donde se d ibujan laa cables del tendido e léc t r i ca , antenas, agujas 
afiladas. Como el pr incipio o el f i n de alga que no todos los hom
brea pueden ver porque sucede exactamente todos los d í a s del 
tiempo. 

El amanecer entra despacio, e x t r a ñ a m e n t e inmóvi l dentro de su 
desorbitada carrera. L a luz eemiensa y nadie le sabe. La los qne 
Inego se enciende a ú n es blanca, quisa detenida en el pnente de 
la v ida y la muerte —es casi siempre a eaa hora qne nacen e mue
ren laa hombres—. Hay en l a t i e r ra y el cielo an r f i p l s n d s r blan
ca. M p « r l a l ; e l blanco siniestro y l ú c i d a de las paredes de laa muer-
tea, de lea ejee abiertas y ciegos, de las entraftas de lea á rbo l e s , 
l a Í n s t e n t e , apenas: t a l ves n i na instante, siquiera. Y un > l n « i 
total , absoluto, lo Invade todo, como si se desmoronase en ana i n 
gente l lanura de cenlma. de polvo, de nada. Como si todo regresara 
de nuevo a sa erigen, come si la t ier ra , el viento, el fuego, e l pai
ro , l a carne, recobra*tn sa esencia y e l s u e ñ o de la vida despertara 
a sa verdad: nada. Siempre p e n s é qae en el s iasar rer p o d r í a n su
ceder todas las cosas; y siempre me d e s p e r t é al « m a n e r e r a l l á en 
el campa. A veces, can l a cabesa r tnd lda s a b r é on l ib ra , olvidada 
de acostarme. E l blanca entraba por resquicio* y agujeraa, carne a l 
viento, y le borraba teda ante les ojos apenas entreabiertos. T en
tonces me s e n t í a sala —sola y nada— en la B a ñ a r a desconocida de 
U vida. 
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P A N O R A M A DE A R T E Y LETRA! LOS NOVELISTAS DEL 
«NADAL» 

su dinero y su palabra- Lepante 
s ignif icó el f i n de la s u p r e m a c í a 
naval otomana en e l M e d i t e r r á 
neo occidental , como a su vez 
Viena . un siglo d e s p u é s , s e ñ a l ó 
el cese de la super ior idad de los 
E jé rc i to s turcos en t i e r ra . San 
Marcos de A v i a no- un capuchi
no enviado por el Papa, a n i m ó 
a lu¿ crist ianos unidos para la 
l i b e r a c i ó n de Viena, l a n z á n d o s e 
a la bata l la y gr i tando en la
t ín: « F u g i t e partes a d v e r s a e » . 
Cervantes c a y ó pr is ionero du
rante la bata l la de Lepante y 
p a s ó a ñ o s de esclavi tud en t ie
r r a de moros. Pensar en que 
uno de los m á s grandes escri
tores de todos los tiempos, crea
dor de uno de los mi tos m á s be
llos de la l i t e r a tu ra universal , 
p a r t i c i p ó en esta bata l la oue su
puso el f in de una serie de des
gracias y e l p r inc ip io de una 
gran esperanza, le deja a uno 
perplejo, sobre todo conside
rando le que muchos escritores 
de hoy debieran hacer y no ha
cen. Porque hoy v iv imos las ho
ras de Lepante y Viena juntas 
y muchos de tos depositarios del 
don de la palabra se resisten a 
creerlo. Incluso e s t á n a favor 
del Imper io y , por lo tanto, con
t r a los hombres, por lo cual su 

l i t e r a tu ra suena a falso, como 
las notas de un piano vie jo o l 
v idado en aa s ó t a i » Estos escri
tores han abandonado la cruz 
para resguardarse en el ambien
te blando de la esfera y asi se 
van convir t iendo progresivamen
te en seres invisibles a la m i 
rada de los hombres. 

T a m b i é n pienso en Boris Pas-
ternak. que quiso m o r i r en cr is
t i ano eligiendo la cruz en el 
centro mismo de la esfera en 
que agonizaba. Me consuela es
ta gesto puro y recto que nos 
rest i tuye todas nuestras espe
ranzas y disipa nuestras dudas 
como una gran luz llegada a las 
profundidades de nuestro co
r a z ó n d o l o r i d a Berna nos v io la 
exacta d i m e n s i ó n de este final 
de Pastemak. que con su act i 
t u d hizo una especie de profe
s ión de fe heroica, a l escribir 
en 1947: «Un h é r o e o un m á r t i r 
es en p r imer lugar un hombre 
que no miente*. 

Incluso para un escr i tor es d i 
fícil no ment i r . Mucho m á s fá
ci l es para todos, tnr iuso p a n 
los escritores, reconocer el des
t ino inmutab le de ios Imper ios , 
cuyas cenizas sin g lor ia j a lonan 
el camino que conduce a l h o m 
bre hacia su propia l i b e r a c i ó n . 

«LA SOMBRA DEL 
CIPRES ES ALARGADA» 

B E N I T O V A R E L A J A C O M Í 

MI G U E L Dalibas as. s ia da
da, aaa d « las aovalis tas 

m á s densos y fecundos da l a 
posgaarra. E a a l a a A i a a t o pro-
r i n c i a n o de aa V a l l a d o l i d na
t a l , donde regenta una c á t e 
d r a da la Escuela da Comer
cio y d i r ige « E l Nor te da Cas
t i l l a * , k a p r o d u c i d o aaa dece
na da obras qaa pesan signifi-
c a t í v a m e n t e aa nuestra nove-
Hstica. 

L a en t rada da Delibes aa 
al r uedo l i t e r a r i o e s p a ñ o l se 
daba a la e e a c s s i á a d e l Pre
mio « N a d a l » 1947 a « L a ' « a » 
b ra de l c i p r é s es a l a r g a d a » . 
L a t é c n i c a n a r r a t i v a y l a con
c e p c i ó n da l o * personajes aa 
asta p r i m a r a a o v ó l a s e r á n me
jo rados po r el escr i tor v a l í i -

SHOJI MAMADA LLORENS ARTIGAS 

C H O J I Mamada es e l ceramista 
y alfarero japonés m i s impor

tante, actualmente, y el qae se 
mantiene ea la m i s pora t rad ic ión 
de su país . 

Este artista nac ió en T o l d o el 
9 de diciembre de 1894 —se gra
d u ó ea la s e c o ó a de ce rámica del 
« T e d u i c a l Co l legra en 1916—, 
pasando después al Ins t i tu to ex
perimental de Kyojo 

Ea 1919 se relaciona con e l doc
tor Soetsu Yanagui y el ceramista 
ing lés (nacido en Hoag K o n g ) 
Bernard Leacb. 

A ra íz de este encuentro. Ma
mada se persona en Inglaterra, ea 
Saint Vves, para trabajar con Ber
nard Leach y construir a l l i un 
horno oriental . 

Expone por vez primera a Pat-
tersoo Galle r íe , Londres, en I92J 
y vuelve al J apón ins ta lándose en 
Maib iko . 

_ Fsapsers aa trabajo personal ha
ciendo breves visitas de estudio 
a China, Corea y Okinawa. 

En 1929 expone en Londres por 
segunda vez. 

Ea 1937, coa e l doctor Soetsu 
Vanagni y e l ceramista Kawai 
Kansiro, fundan los tres e l M a 
sco de Ar te Popular a T o k i o . M u 
seo lleno de in terés por la cal i
dad de las obras que contiene y 
por la manera de ser expuesta*. 

A c o m p a ñ a d o d d doctor Yaaa-
gai , nuestro ceramista vuelve a 
Inglaterra para asistir a la coafc-
reacia de D t r d a g t o a H a l l , a l l i 
hago su coaoamicato y tengo oca-
sida de ver y admirar sos obras 
por vez primera. 

D e s p u é s posa a los Esrado» U n i 
dos, donde da una serie de con
ferencia». 

Ea 1955 el Gobierno j aponés lo 
declara «Tesoro cultural intangi
b le» . 

En 1961 expone una retrospec
t iva en T o k i o conmemorando sos 
cuarenta alto* de trabajo. 

Es ahora en 1962 qae entro en 
contacto coa é l ea so propia casa 
ea Masfaiko, para agradecer su pa
drinazgo de boda a m i h i jo Joan 
en Toldo . 

Boda a la qae asis t ió también 
Bernard Leacb. Estos dos tera-
miatas han sido, cada uno, los pro
motores d d cooocimieaK» mutuo 
de la ce rámica or iental en O c a -
dente y viceversa, pero de una 
manera viva y admiradva catre las 
gentes del o í icio. Su amistad de 
m i s de cincuenta años , so vida en
tregada a su arte han hecho que 
éste tomara nuevas directivas en 
Europa, sobre todo en los paites 
nó rd i cos y ea Inglaterra, constitu
yendo na resurgir de las h n m a i 
y de los esmaltes particularmente 
en d gris, que te ha mantenido 
siempre dentro d artesanado. 

Mamada, hoadwe de una gran 
seociller, es, como t u cerámica, qae 
ao f irma nunca, pues cree que no 
es solamente suya,. sino debida a 
factores que escapan a un control . 

t í o se da cuenta que es asi, en 
lodos los verdaderos creadores, ea 
que los elementos naturales y l o* 
accidentes d d fuego, colaboran 
con d ceramista. 

Su obra no es ni técnica a i in 
telectual La c icada ao entra para 
nada ea su oficio, es un d i a r e r o 
que ha heredado la es tada d d 
arte de su pa í s , que necesi tó diez 

El coraaMtta Sfcoíi Haauda 

años para aprender la técnica y 
veinte para olvidarla . 

Su cerámica la o c a para que 
sea út i l —pora que sirva—, qae 
participe a la vida. Como una 
cosa necesaria no sólo ma te r id -
neale, sino pora d goce d d es
p i r i t o , coa h u t t i l d t d y ambic ión . 
La decoración de sus obras es 
siempre sencilla y es esta sencillez 
qae parece una l imitación taya, 
donde radica su mayor belleza. 

La lección d d maestro la he 
visto en l a mayor í a de los dfares 
que he visitado en d J a p ó n , en 
lodos ellos tienen sus artesanos d 
sentido innato de la h d l e i a . obte
niendo los efectos m i s variados 
con un n ú m e r o aaay l imitado de 
materias, que d i o * han creado. 

Ea la obra de Shoji Mamada no 
solamente p e r d u r a r á d alma de un 
artista, sino d espirita de todo su 
Pds. 

(OSE LLORENS ARTICAS 

via jes de p r á c t i c a s , l a r a t a re
ga la r Santander - Providenc ie , 
los amares coa Jaaa. . . Paro 
n i n g ú n episodio tiene la den
s idad d d ambien to d * A v i 
l a . E l t i empo siga* m e d i d o po r 
tes circunstancias , ao po r loe 
re lo jes E l pasiaaiasao. d ca
r á c t e r i n t r o v e r t i d o , la i rreso
l u c i ó n de l p ro tagonis ta , aaa la 
herencia de l a e d u c a c i ó n y d 
ambien ta j u v e n i l . Sas siagla-

sa contacto 

Miguel Delibes 

soletaao « a « E l c a m i n o » , « M i 
i do l a t r ado h i j o S i d » , « D i a r i a 
de a a c a z a d o r » , « L a b a j a 
r a j a » . . . 

« L a sombra de l c i p r é s as 
a d a r g a d a » es, sobre todo, u n a 
novela p o e m á t i c a . Me a t revo 
a a f i rmar que t i c a * macho da 
a u t o b i o g r á f i c o , « a e l sent ido 
da que d novel is ta v a d a « a 
e l la algunos recuerdos in f an 
t i les , sas ideas, so j u v e n i l con
c e p c i ó n d d m u n d o aa t o rno . 

Delibes ambienta l a p r i m e 
ra p a r t a d e as ta a a v d a aa 
A v i l a . E l p ro tagon is ta Podre , 
( n a r r a d o r » da sus prop ias an
danzas, l l e v a en a l alsaa d 
recog imien to mía t i r o , d c l i m a 
p * a « a d o , r e t r a í d o , de l a v i a j a 
c i u d a d amar « H a d a 

Desde d á n g u l o de v i s i ó n 
de « a madures , Pedro recoge 
la hue l l a d d ambiente aba
leas*, da raa to tea a* l a dina d e 
Bach i l l e r a to , a a l a casa del 
maestro don M a t o a Lesmes. 
A l g o s o s episodios d a n l a sen
s a c i ó n , d mis te r io toa»* de l o 
« I l i d * . C o a las pinceladas «ra 
b i*a ta l*s , las *sc*ra motas j u 
veniles h a d a las m o r d í a s , las 
visiones de I * d a d a d b a j o la 
nieve, la e n t r a ñ a b l e amis tad 
de A l f r e d o , a* m e x d a n da* 
BBotivacionas: d prnt i tama del 

y l a e b a s r i ñ n da l a 

L a v i d a s iga* «si 
a a r i t m o l a i p l a c a M * , r á p i d o 
p a r a «oso», mor*** para o t r o s » ; 
d t i empo pasa, haya , s i a v o l 
ve r aaa sola vas U * ojo*. L a 
en fe rmedad y la mue r t e da 
A l f r e d o , vistas con de ta l l i smo 
casi n a t n r a l i s t a , i n q u i e t a n , 
a tu rdan , angnst iaa l a existen
es, d d pro tagonis ta . L a impre
s i ó n de l a sombra da l c i p r é s , 
a la rgada , cor tan te c o m a a a 
cuch i l lo , e s t a r á operando sisal-
p r o o a aa c a r á c t e r . 

E a l a « o g a a d a pa r to da la 
novela , l a v i d a de Podro ao 
dispersa p o r el m a n d o : esta
dios d * N á u t i c a en Barce lona , 

s o f ic ian tes p a r a desanclar lo de 
aa ca r rada , d o en 
c * a c * p c * é a de l a v i d a . 

E l amor de Jane, la 
raasa d d h i j o , parecen c o r t a r 
las amar ras coa d pasado, c o n ' 
• a a incl inaciones ref lexivas; 
p o r o l a m u e r t a aa accidente de 
aa m a j a r 1* empuja d do lor , 
a la exis tencia a n i m a l , la h o n 
da da nuevo en e l pes imismo. 
Y d pasar los d í a s vuelve a 
A v i l a , para « a c o o t r a r l a l a -
m i l i a r sombra da l c i p r é s , l a 
p l a d d o x d d ambien ta d * t a 
n i ñ e z . 

En t r e « L a sombra d d c i p r é s 
o* d a r g a d a » y las restantes 
novelas de Delibes h a y macha 
d i f e renc ia . E l p ro tagon is ta Pe
d r o aada demasiado encerra
do en sas reflexiones, es de
masiado i n t r o v e r t i d o ; I * f a l t a 
esa v i t a l independencia del ca
zador Lorenzo , d * Sisa, de los 
muchachos de « E l c a m i n a » . 
Muchas de sas reacciones re
sa l tan i r reales , caai i n v e r o s í 
miles. 

Po r o t r a p a r t o , d ha lo do 
mis te r io de l a v i d a y l a muer
te, d p « S O implacable d d 
I jampa, las excesivas lucubra
ciones filosóficas, i m p r i m e n de 

l e n t i t u d a l a aarra-
A l g u n o s episodios, como 

a l do l a s e d u c c i ó n de M a r t i n a 
p o r Juaqa ia . e s t á n l igada* 
t rad ic ioaa los y gastadas 
asas nar ra t ivas . 

E l pes imismo, l a 
d o a lgaao* m o m e n t o » , son pro
picios p a r a d tono p o e m á t i c o 
d e l a novela. E l lenguaje in -
t imi r t r r . l l eno do f o r m a s p o é 
ticas, t iene oa e x t r a o r d i n a r i o 
p o d a r de s u g e s t i ó n . Poro po
damos p o n e d * d r a p a r * da 
qne « a t a prosa aa floye coa l a 
espontaneidad do o t r a s nove
las d * Delibes. Los d i á l o g o * 
t a m b i r n son demasiado l i te ra
r ios . Las constantes medi tac io
nes d d protagoasata aa presta
ba* p a r a l o g r a r bnanos mo
n ó l o g o s in te r iores paro*, poro 
a l noveliata iws f i a r t l a f o r m a 
discurs iva, l a t é c n i c a t r ad i c io -
o d d e toe t d i l t q a i a i ind i rec
tos. 

Ea loa a r t í c u l o s sigaientes 
_ evo luc iona d a r ta 
d a M i g a d D d i b e s , 
de LTeaciáss, aa po

s ic ión f r en t e a l a * personajes 
p a r a i n fund i r l e s u n a verdade
ra d i m t a t i á a humana . 

PREMIO EUGENIO NADAL, 1962 
I .* Podrán optar al Premio «Eugenio 

Nada l» las novelas inédi tas escritas en len
gua castellana. 

2 . * La ex t ens ión de las obras no puede 
ser interior a la de 2 0 0 folios ( t a m a ñ o 
3 2 X 2 2 ) , mecanografiados a doble espa
cio y a una tola cara. 

3. * La cuan t í a del Premio será de 
150.000 pesetas (ciento cincuenta m i l ) , las 
cuales al propio tiempo son conceptuadas 
como adjudicativas de la propiedad de la 
primera edición de veinte m i l ejemplares 
de la obra premiada, que llevará a cabo 
«Ediciones Destino, S. L . * en d curso del 
a ñ o de la conces ión d d Premio. Para las 
sucesivas ediciones de la obra d autor 
perc ib i rá un diez por ciento sobre d pre
c io de venta de los ejemplares vendidos. 

El Premio será otorgado por vota

ción por un turado de siete miembros nom
brados por «Ediciones Destino. S. L .» . 

5.* Para la conces ión d d Premio «Euge
nio Nadal* será ut i l izado d procedimien
to de el iminación a base de siete vota
ciones secretas. Cada uno de los miem
bros d d jurado deberá elegir, en la p r i 
mera de d í a s , siete obras. En la segunda 
votación cada uno de los miembros ele
girá seis entre las siete vencedoras en la 
el iminación efectuada después de la p r i 
mera votación. Y asi sucesivamente, por 
la el iminación a cada votación de una de 
las obras, se llegará, en la sép t ima vuelta, 
a la adjudicación d d Premio. Serán efec
tuadas las votaciones secundarias pertinen
tes d desempate de las obras que ob tu 
viesen en las votaciones igual número de 
votos. En el acta de concesión serán de
talladas las incidencias de la votación. 

6.* En. n i n g ú n caso d Premio podrá ser 
distribuido entre dos O m i s novelas, de
biendo ser concedido ín tegro a una sola 
obra. 

7 * «Ediciones Destino. S. L.» t end rá 
una opción preferente para la adquisición 
de los derechos de alguna de las obras 
presentadas no premiadas que considere de 
su in te rés . 

8. * Los originales deben ser presentados 
mecanografiados por duplicado, perfecta
mente legibles sin fatiga, y en los que 
conste d nombre d d autor y su domicil io. 
N o se admit i rá d empleo de seudón imo , 
salvo que dicho s e u d ó n i m o constituya un 
habitual y reconocido n o m b e literario. 

9. " El plazo de admis ión de originales 
termina el 3 0 de septiembre de cada a ñ o . 
o torgándose d Premio d 6 de enero s i 
guiente a la convocatoria. Lo» originales 
deben ser enviados a nombre de «Edicio
nes Destino. S. L . » , Balmes, 4 , bajos, Bar

celona, con la indicación: «Para e! Premio 
"Eugenio N a d a l " » . Ser» extendido recibo 
de recapción, si d autor lo solicita. 

10.* Adjudicado d Premio, los autores 
no premiados podrán retirar sus origínales 
en «Ediciones Destino. S. L.a , previa la 
p resen tac ión d d recibo, a partir d d 15 de 
febrero siguiente y por d plazo de un a ñ o , 
no re spond iéndo te en n ingún caso del ex
travío o pérd ida de a lgún original. 

De acuerdo con las basas anteriores, d 
Premio «Eugen io Nadal» 1962 será adju
dicado d 6 de añoro de 1963. 

El Jurado para la adjudicación d d P-o-
mio «Eugen io Nadal» 1962 es ta rá in te 
grado por don |uan Teixidor Comes, don 
José Vorgés Matas, don Juan Ramón Mas-
oliver M a r t í n e z , don Nés to r Lujan Fer
n á n d e z , don ( o t é Marta Espinas Massip. 
don Antonio Vílanova Andreu y don R* 
f a d V á z q u e z - Z a m o r a , que a c t u a r á de se
cretario. 
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ESCAPARATE 
lUHIL'A OLVIDADA, por i a * 

María P é t n M a r t i . P » f H l s 
r t v r l m t m d r ValoMta. W t l . 
Sin duda, es su vocación ia poe

sía, como abiertamente confiesa el 
mismo autor en uno de «us sone
tos. Y su vida es d u d o y gozo, 
mezcla inquieta de fantasía y rea
lidad. Para Jos* Pérez M a r t i n esta 
antítesis es uno de los procedi
mientos m i s vivo» y consumes dr 
•u macerad», honda y lograda ex
presión poética. Parece natural, 
ante tale» caracter ís t icas , que el 
vchinflo directo de esta poesía 
sea ct soneto: cata forma tradi
cional, en efecto, es la que revis
tan la mayor parte de la» c in
cuenta composiciones de que cons
ta «Música olvidada»; en su tota
lidad. 1» primera serle de piezas 
que. bafo el t i tu lo de «El hombre 
y su sombrai. forman • nuestro 
entender, el núc leo del libro. Una 
lecSura supetllciaa podr ía hacer 
creer que J o s é H a r í a Pérez Mar
t in aborda, aunque con voz y d i 
mensión nuevas, lo» eterno» tamas: 
dolor, amor, tiempo, libertad, 
muerte. En realidad, el poeta 
afronta, a t ravés de aOos. las m á s 
raras inquietudes de nuestro t iem-
i»o; el progreso, el maquinlamo. la 
automación. Las tendencias con
ceptuosas y la fraseología a me
nudo acre y sat í r ica dan precisa
mente a este clima un tono desga
rrado y amargo. 

Tale» momento», tocados — q u i 
zá Involuntariamente — de rever
beraciones quevedescas o gongo-
rlnas. parecen señalar la m á s au
téntica fisonomía del poeta. Pera 
no es todo en él severo, desilu
sionado, huidizo o nostálgico. 
Otras composiciones, especialmen
te las Incluidas en la serla «La 
hora caminante», reflejan usa l i 
gereza alada, .sutil y exquisita 
¿Simple evasión? Puede parecer 
Intencionado, pero de nuevo ae 
nos aproxima el recuerdo de las 
letrillas de Quevedo. El mismo Jo-
s í Marta Pérez Mar t in alude, aun
que con otra Intención, al «ióni
co hombre», que tiene en su pr is
ma «más reflejos que el sol en su 
agonía». Coa su doble vertiente, 
sin n ingún rasgo inúti l , este l i 
bra se no» aparece «orno un hi to 
significativo en el campo de la 
lírica de hoy. «Música olvidada» 
mereció en I9M el premio «Valen
cia» de poesía. 

M . D. 

LA MEDICINA V LOS MEDICOS, 
par Gregorio MaraAóa. «e tee-
r l ó a de textos y notas par A l 
freda Jaderla*. Madrid , Esposa-
(alpe. m e . 
E l t i tu lo del presente volumen, 

aunque exacto, podría Inducir fá
cilmente * error si no se tuviera 
presente el doble carác ter de Gre
gorio MarafSón como méd ico y co
mo escritor. Intentamos decir que 
no se trata de un l ibro para los 
profesionales de la medicina. To
do estudioso o simple lector en
contrará en asta antología, forma
da por más de ciento cincuenta 
textos, curiosas facetas, siempre 
úti les y a menudo originales, del 
pensamiento marailonlano. e n 
cuanto é s t e r e spond ía 
l lvidad vocaclonal y t u 
te médica. 

Con esta antología , la editorial 
Espasa-Calpc. tan unida durante 
mucho» año» a l diarlo trabajo' de 
Marafión, quiere rendir, al cum
plirse el segundo aniversario de 
la muerte del pcofsaor. un dtvotu 
homenaje a su memoria. La M i z 

Xavier Montsalvatge, académico 
de San Jorge 

XA V I E B Manlsalvatgc, sabdlrector de DESTINO, 
cr i t ica ransieal. acaba de ser elegida pe r aaaalmidad i 

b re de l a barcelonesa Academia de Saa Jorge. Hemos de celebrar 
esta banrosa d i s t inc ión qae se hace a nuestro querida e m p a n e r o 
coma alga merecida, y « a e a t a ñ e a sa labor eatidiana cama eom-
p e a ü s r y escritor, labor taa viacalada coa naaotres desde les p r i 
merea tiempos de a a i ^ i » M b H u a i l i a basta a a i r t i s » dias. 

X a v i e r Maatsalvatge, nacido en Geraoa en 19U, t a saa de las 
personalidades de m á s acusados rasgos en el campo de la m ú s i c a 
e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . Sa labor de aam^ssllsr es sobradamente 
esascida para « a e iatlstaiass en ella. Sin embarga, quiza asa s e r á 

el a n i r a t i ea qae recibe ana taa seáa l a i l a « s t l a s l i n 
• I g a a i i de las gs lsrdsnrs r de la» abras de 
de aaestra qaerido c i - g s a f T s . Ent re ellas 

hemos de destacsr sa nCnarteto Indiano» qae g a n ó el premio «Sa
m a d Eos», en 1952; l a " P a r t í t a IMg» « a e sMava d premio «Osea r 
Esp lá» y d « C a a t e sp i r i t ua l» qae ebiave e l premio « U a l s MUlei» 
d d « O r f e é C á t a l a » . As ladsaa sa « S i a f a a i a a t e d i t e r r á a e a » y sa 
«Cal idascspia i i han sida g s l a r d s a i á s s coa Isa ge»mías extraordina
rios d d Conservatorio M a a i d p a l de Música . 

L a abra de X a v i e r Montsalvatge no se ha l imi tado a cander ta 
s infónico y a l a mastea de c á m a r a y coral . Montsalvatge, espiri ta 
semsible, s s l l d t a d » par todos les g ta iess musicales, ha escrita m a 
cha ballet, ana ó p e r a estrenada hace a ñ o s en d Liceo y a i r a « a e 
e s t á eampsnlenda y se e s t r e n a r á d p i á i h a i a ñ a . H a corapacsU 
t a m b i é n , cea r a r a sgia laa lda i l y bcOexa, m ú s i c a para abras cine 

majar 
m a t s g r á f i e a s . Ea este «ea t ido hemos de sobra y ar « a e 
slases la c r i t i ca m a d r i l e ñ a la ha e s n r i d e r a d » como d 
sieo de cine d d a ñ o ; ana de d í a s en d pasado a ñ a . 

Posiblemente l a obra m á s esnacMa de Xavie r MentasIvatge aaa 
las Canciones Negras « a e haa sh s a n d » aa graa éx i to dentro y 
fuera de nuestras fronteras, o f r c d é a d s o e de ellas IncanUbles aud i 
ciones y var ios registras rad lofóa icoa . Nuestra V i c t o r i a de los A n 
geles las ha grabado recientemente esa l a « r q a t j U d d 
tarto de P a r í s , y v a n a sa l i r editadas p r ó x b n a m e n t e por 
I sndla i a i » Una de estaa caadaacs, la « C a a e i ó n de 
m l r a aa aegriton, h a sae reeM» a á e m á i seis e d l d s n r i fssMgráf lcas 
a i d a d a » y cuenta cama ana bella pieza, u a d l s a y para, en d re
per tor io de lea principales cantantes. Las ú l t i m a s obras, « C o a d e r -
ta breve para piaao y ar«n»Btaii y « D i v e r i i m e o l a per a p i a ñ a » y aa 
« S o n a t i n a para Yvet te» — « a e d a r á a esnseer dentro de anos d í a s 
d planista C e n s a l » Ssriaaa, a « a l c a esta obra va dediesda haa 
reaf irmada l a u r s a a a l H a d de Xavie r Montsalvatge dentro de aaes
t r a m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a . P t r i s n a l l d a d definida y ad ida , de aaa 
graa capacidad creedera, de aa infa l ib le baca gasta y de originales 
y vigsrssas calidades. 

Como periodista, escritor y t ra tadis ta de m ú s i c a , X a v i e r Mont 
salvatge es de sobra tanacida de a a e s t r a » I t e l a r n , aacsta « a e d á 
ñ a t e m á s de veinte a ñ a s ha ejercido la c r i t ica en D E S T I N O . Hay, 
como cr i t ico musical de «La Vanguardia Españo lan , tisnllaas aa 
e jemplar abra in fo rmat iva y a la ves f o r m a l Iva « a e le coloca entre 
nuestros pr imeros criUeas mundiales. 

Vayan estas escuetas notas b i s g f i f i f as esa e a t i l i a m á s sincera 
d nuevo « r s d é i a i r o de esta t rad ic ional y 

Casa « a e es l a Academia de Saa Jorge, en l a « a e ae r e é a f 
i cpe t i r a t aa t e s baredoneses de las arica p l á s t i c a s y musicales. 

Idea merecerá , sin duda, innume
rables elogio». Alfredo Juder í a s 
ha realizado su tarea con pasión. 

toncc io ir 

E s t u d i o s u e n s a y o s 

P R I M E R O S T I T U L O S : 

J o h n K . G a l b r a M i 

LA HORA LIBERAL 

L W . H. Huí 
HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA C I E N C I A 

A n d r e a s G . P a p a n d r e o u 

LA E C O N O M I A C O M O C I E N C I A 

T h a o d o r W . A d o r n e 

P R I S M A S 
l a cr i t ica d a l a cu l tura y l a soeimdad 

A . G . B a r b a n c h o 

FUNDAMENTOS Y POSIBILIDADES 
LA ECONOMETRIA 

A R I E L 

DE 

Inteligencia y acierto, acudiendo a 
las más vanadas fuentes del maes
t ra : libros, ensayos prólogo», con
ferencias, articulo», memorias El 
difícil trabajo supone un conoci
miento profundo de la obra mara-
ñoniana: la» abundante», y a veces 
extensas, notas que Ilustran la cu
riosidad del lector con nuevas re
ferencias, «on una prueba más v i 
va aún de la familiaridad con d i 
cha obra. 

Seria Imposible resumir los d i 
versos temas tratado» en dicha an-
toiogia: recordemos, con >»pic1»l 
In terés , l i a que gyasir l a me
dicina española, la cátedra , la ét i 
ca profesional, la selva de la b i 
bliografía, la» semblanza» de co
nocidos médicos y egregios hom
bres de ciencia. Hubiera sido m á s 
cómodo para la consulta la cla
sificación previa, en subtí tulos, de 
la copiosa entresaca de texto». A l 
fredo J u d e r í a s no loa presenta de 
este modo, pero al ordenados se
gún un criterio que deja ver. en 
sus variado» aspectos, la comple
jidad, indudablemente lúcida, de 
Gregorio Marafión. 

M. D. 

VICTIMAS DE LOS HERVIOS 
Muchas personas no aciertan 

a dominarse y son vict imas de 
sus nervios. La sangre viciada y . 
el cuerpo debi l i tado por la fal la 
de descanso y exceso de trabajo 
son causa de la i r r i t ab i l i dad 
nerviosa que tantos males en
gendra. Todas las personas te
diosas, abatidas o con desequi
l i b r i o nervioso deben consultar 
a sa m ó d i c o acerca de los salu
dables d e d o s del Fosfo-Glico-
Kola - D o m é n e c h . producto que 
proporciona al organismo los 
elementos necesarios para una 
r á p i d a acción tonif ica dora. 

fC. 5 . ».• U I J 

EL CUENTO DE LA BUENA PIPA 

El cuñado del Horenciano 
p o r C A M I L O JOSE CELA 

EL Florcnciano Guadalcn Mogón, alias Chaqueta, tenia un 
cuñado que se ganaba la vida haciendo el don Tancrcdo 

por las ferias manchegas y castellanas. El cuñado dd Floren-
daño Guadalcn Mogón, alias Chaqueta, se llamaba Pelagio 
Cabezuela Rebollo y no en hermano de la señora Jacinta, la 
esposa dd Florcnciano Guadalcn Mogón, alias Chaqueta, sino 
al revés: marido de la Benita Guadalcn Mogón, alias Beni-
Bcni, hermana postuma dd Florcnciano. 

—Oiga, usted, y esto de póstuma, ¿usted cree que pega? 
—Pues, hombre, no sé; la verdad es que a mi me gusta 

y por eso lo pongo. 
—Bueno, bueno... 
El Pelagio Cabezuela Rebollo estaba cargado de hijos y 

tenia que agenciárselas echándole valor, mucho valor a la vida. 
La suerte de don Tancrcdo es lucida, si, pero es también ex
puesta y peligrosa. El Pelagio Cabezuda Rebollo se anunciaba 
en los candes con su nombre y dos apdlidos y su alias torero. 
El Pelagio Cabezuda Rebollo tenía dos apodos, uno taurina 
y d otro de paisano. El Pelagio Cabezuda Rebollo, en d 
ruedo, se hada llamar Mister Pipermín (¿verdad usted que 
parece d nombre de un domador de fieras?), pero los amigos 
de confianza preferían decirle d mote familiar, que siempre 
hace más próximo y como de más confianza. Al Pelagio Cabe
zuela Rebollo, en d redondel Mister Pipermín, los íntimos, 
fuera dd redondel, le llamaban Caca, con perdón, por d olor. 

—¿Y ai se diese con agua? 
—¡Quite usted allá, hombre, quite usted allá! ¡No lo 

gafe, que le vi la vida! El Pelagio dice que d olor es su 
defensa porque d choto, en cuanto que se le arrima y le 
huele, sale huyendo. 

—¡Ah! Entonces no digo nada. ¡Eso es d instinto de con
servación! 

—Pues claro, hombre, pues claro, ¡lo más probable! 
El Pelagio Cabezuda Rebollo tenia d cuerpo cosido a ci

catrices, se conoce que de las cornadas de las reses con mal 
olfato, pero como en doro y tenia buena encarnadura, curó 
siempre. Su señora, la Beni-Beni, lo cuidaba muy bien y con 
mucho cariño y, cuando alguna herida se le abría, se la pe
gaba con un ungüento de seroformo y goma arábiga de su 
invención. 

—¿Te encuentras mejor. Cabezuda? —le pregun(aba su 
señora, que le llamaba siempre por d apellido. 

—Muy bien, Beni, me encuentro ya la mar de bien. 
El Pelagio Cabezuela Rebollo actuaba con la can enhari

nada y d cuerpo envudto en una sábana. Como ere muy 
aficionado a los toros y no quería perder detalle de la fiesta, 
cuando terminaba su numero sin tener que pasar por la en
fermería, se arfaba en un burladero y allí se estaba, quietcdto 
y sin molestar a nadie, atento a la marcha de los aconteci
mientos. Con la can de la color dd albayalde y los cueros 
arropados en so Manco sudario, d Pelagio Cabezuela Re
bollo, alias Mister Pipermín, asomando la gaita desde d bur
ladero, semejaba un fantasma d que dieron permiso —quizá 
por su buen comportamiento— pan pasearse, durante un par 
de horas, por d mundo de los vivos. Después, cuando termi
naba la corrida, se llegaba a la fonda, se limpiaba en seco 
pan que no se ie fuen d saludable tufo, y se metía en la 
primen tasca que encontraba, a beberse un par de Mancos y 
a comentar las incidencias con los aficionados, 

—Pues y o le digo a usted que d segundo en burriciego. 
En fin, ¡como también resultó burriciego d presidente! 

Ilustracióo de IOSI M A R I A « U M 
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ACABA DE CONCEDERSE EL PREMIO «CRITICA» 

LAS CIEGAS HORMIGAS 
h a sido e l e g i d a 
LA M E J O R N O V E L A 
P U B L I C A D A E N 1961 

LAS CIEGAS 
HORMIGAS 
obtuvo t a m b i é n e l 
P R E M I O E U G E N I O N A D A L 1960 

E»te n u e v o g a l a r d ó n es consecuenc ia d o l o s u n á n i m s s 
« l o g i a s q u e t o d a la c r i t i co e s p a ñ o l a ha d e d i c a d o a U n 
e x t r a o r d i n a r i a n o v e l a . H a a q u í u n e x t r a c t o d e l e s co

m e n t a r i o s : 

«Nob encuntiamo* pues, ante un excepcional documento humano en donde brota una galería de singulares personajes, tallada a rscuplo macizos v conustenles «LAS CIEGAS HORMIGAS», de Raralrc Pinllla. e« un libro importante dentro d» nuestro mundillo novelesco.» 
Bstebau MOIIMI f o l • DIARIO DE BARCEI.ONA. 

«Si en alKuna ocasión i m Hrcmio» literarios han quedado ple-namentr justificados, rs ahora con el último Nadal. La aparl ción de un buen narrador y de una novela considerable no es .i»* Ji i¡ao? Ion días, con .1 sin lanzamiento de un premio caiaiiulu Cuando ,-ste hecho poco (recuente ae produce, conslu narlo asi constituye una de las escasas satisfacciones reservadas .1 la función critica * 
Anyel Morsa «EL CORREO CATAl-AN. 

«Una piolesiui. de l t . de espeianza > candad. Un mensaje de .ipumi&mo. de enaltecimiento del hombre, cuando tanto fatlKSdn eacntoi da la medida de su ansustloso vacio » 
Juan Ramor, Mtaottvtr 

«I.A VANGUARDIA ESPAROLA» 
«felaic noinbr* inaa que eacribn. esculpe tigura» de un retablo de la mai empapado de doloi Ramiro Pinllla es un novelista recio, de «-mpuje. un autentico escritor.» 

Jote Fernando Aputrr* 
•SOLIDARIDAD NACIONAL» 

«Cieeraus perdurara la impresión que nos ha causado esta novela de Ramiro Pinilla que mereciera —con todos los honores - el ultimo Premio Eugenio Nadal concedido en nuestra ciudad Con todos loa honores decimos, porque consideramos «LAS CIEGAS HORMIGAS» como uno de loa mejores libros ga-Iard3nadns en este importantísimo premio literario.» 
Julio Manegat 

«EL NOTICIERO UNIVERSAL» 
«Son doscientas, casi trescientas paginas de un libro, que pesan «obre los hombros del lector como si sobre él hubiera basculado la tragedia que ellas describen. > en ella el carro atascado de carbón, los bueyes que lo arrastran, el caserío, el huracán, el agua, la inrmenta.» 

Jase del Rio Sanz «CORDOBA» 
•El impacto PmnrmrsJ je los upos pimcipales el del padre, muv poi «-ncima de todos <-sU retratado maelstraímente en su .lesolación * 

«El CORREO ESPAÑOL» «EL PUEBLO VASCO» 
«Tiirt oovela francamente importante. La magistral figura de Sahas una de las meloi dibujadas de nuestra literatura actual.» 

•LA GACETA DEL NORTE* 
• Un libio qu«f aciedita un piemio y el nombre de su autor en la primera linea de loa que escriben novela en Espada.» 

•BALEARES» PALMA DE MALLORCA 
t lAt i avíos de Sahas sus relaciones con sus hijos, su actitud ante la desgracia, su aplomo su severidad, imprimen a su figura un vigor excepcional y el resultado es un personaje literario que .lueda reeistrado en la memoria del lector sin el menor esfuerzo.» 

«EL NORTE DE CASTILLA» 
•El aftucrao siilll rtllilioms de esta familia de Algorfa est* narrado mlnurlosamenlt i-nn una profundidad pnca» veces alcan-

•ONDAS» 
• Hamno Pntilli. se nos muestra como autoi dolado de condi-lOMS para dai a una novela esta tensión que la nuclea como .inidad ,-on una fuerza muy superioi a la que comunmente suele hallarst- ets las novelas de autores de su promoción v aun de iira» mas iietfi'SWSs 

4 Volencto • ARRIBA» 
•Tiene . ikoi » Hondura humanos Tiene pulso y vibración Tiene pasión v luego Reza climas inéditos y ios hombres y las mujeres van y vienen reciamente, rudamente.» 

•HIERRO» BILBAO 
•Ramiro Pinilla nos presenta uno a uno los personajes de esta lamilla personajes a los que retrata magislraímente haciendo una pintura muy acabada de los mismos con trazos duros vigorosos, realistas» •NUEVA RIOJA» 
•He aquí jr. escritoi qu.' parece actuar con la segundad de un hombre nacido ron la eficacia ) contundencia de una gran maquinr. Nada hav en ¿I vulgai o fácil » 

•ESTAKETA LITERARIA» 
.1 ha pagina- .dmi .o.t. • de veras.» •A BC» 
•Cada peraonajt iit- •» novela llev* Un bagaje de pe»*, v actividad impresionantes.» _ . -i a HOJA l>EL UUMCSS BARCEIX)NA 
•Eruto .it- un 'alriiUi exli aordirianamenie cKuado para la no-

• ILUSTRACION KEMENIN Ar 
•Lo que da a u novela dr Hannio Pinilla su solidez y »c icinperatur» peculiares e» H encuentr-i de su gran arte cumlu natoria con an lema > una «ituaelón (U- proporcionada hondura 

v densidad ' 
«El ''lERV»-». 

PANORAMA DE ARTE Y LETRAS 

LOS «PREMIOS DE LA CRITia 1961» 

RAMIRO PINILLA, LORENZO VILLA 
LONGA, IOSE MARIA VAL VERDE Y 

BLAI BONET 
jySUELTO el Jurado d« Zar» 

Roza tras muchos «quita 
me allá esos críticos» y «ponme 
ahí esos otros». » desoués de 
haber sido victimas de la furia 
hispana de un novelista alérgico 
a los premios de los demás los 
críticos de diarios, radio y re
vistas de Barcelona que forma
ron oarte de él. recogieron al 
«Premio de la Critica» de la 
mismísima calle y lo pusieron 
de nuevo en marcha ampliando 
su base en lo que a Cataluña se 
referia Juan Ramón Masol'ver 
fue el alma geográfica d esta 

suspicacias de los presentes 
están realizando la importanti 
sima labor de no deiai moni 
algo que ha llegado a tener um 
resonancia no sólo nucioiii<l si 
no internacional No se trata 
en modo alguno, de acaparar m 
de alzarse con la bandera corro 
una guerrilla, auncue haya mu 
cha de tenaz v noble resistencia 
contra las !>eaueñeces Se trata 
lisa y llanamente, de impedn 
que desaparezca el Premio que 
habla recaído en autores llama 
dos Camilo José Cela. Rafael 
Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldc 

El l u r aáe de los premiot de la Critica, so Vallensana. se lotatpafiara*. 
en un bucólico paisaje, coa el delegado del Ministerio de Información 
y Turismo, doclsr don Demetrio Hamos. De ixquierda a deracha, 
señores Enrique Sardo. Angel Marta, luán Ramón Masoliver, Julia 
Manegat. Demetria Ramos. Rafael Visques Zamora. L w s » C o i i i 

y Fernando Gutiérrez 

continuación llevando a sus 
compañeros a uno de los paisa
jes más hermosos de Es caña el 
del bosque de Vallensana y fies 
formidable y del meior augu
rio oue todos los premios litera
rios vitales del mundo se con
cedan en buenos restaurantes!! 
al mirador de Can Piqué, lugar 
sano, despeiador de la mente 
fortalecedor del toe roo v muy 
propicio Dará ver la literatura 
«sub esoecie aeternitatis» En 
ese ambiente no hay lugar a 
mezouindadev Masoliver. en su 
retiro de Moneada, sabia ' oue 
la cosa marcharla bien traslada
da a las cercanías. Y si en Za
ragoza hablaban a los críticos, 
autoridades con muy grandes 
responsabilidades urbanas y 

Sivinciales. en los discursos de 
n Piqué —aparte de la in

tervención bien aiustada e in
cluso con alusiones poéticas del 
delegado de Información y Tu
rismo, doctor Demetrio Ramos 
fueron de lo más emotivo y es
timulantes las sencillas pala
bras del teniente de alcalde po
nente de Cultura del Ayunta 
miento de Moneada, don Maria
no Buxó 

Es evidente que los «Premios 
de la Crítica» —o. como provi
sionalmente se les llama ahora. 
Premios «Crítica», para evitar 

coa. Ana Mana Matute. Gabriel 
Celaya, Blas de Otero José Hie
rro. Pedro Lain Entralgo Euge 
nk) de Ñor», y que luego, efec
tivamente, ha seguido otorgán 
dose desde Barcelona, a los me
jores libros de narrativa y poe
sía de cada año. cu vos autores 
fueron: Alvaro Cunqueiro. Ele
na Quiroga. Juan Ramón Jimé 
nez. Ferrán Canyameres-. J Ca
ballero Bonald. José Angel Va 
lente Téngase muy en cuenta 
que esos libros, fueron de nove
la, ooesia o ensayos, hablan si
do oublicados oor las más di
versas editoriales - Noguer 
Planeta Revista de Occidente 
Destino Adonais. Credos Ar 
gos 

Lo ideal seria ir iiimentandu 
desde Barcelona —jra oue aquí 
está funcionando y en vista de 
la gran mayoría de editoriales 
literarias localizadas -n esta 
ciudad— el número de -rltict» 
componentes del Jurado, críti
cos de Valencia. Zaragoza. Bil 
bao. etcétera, hasta oue pudie
ran venir también los de Ma
drid, que constituyen un grupo 
numeroso Por suouesto. ese sis
tema de cuentagotas se deberla 
sencillamente, a que asi como 
en Zaragoza la radio se encar
gó de los gastos y el Ayunta
miento y la Dioutación de com 

L o s c o l o r e s b e l g a s d e p r e s t i g i o m u n d i a l Waltcau Académie 
ó l e o s • a c u a r e l a s • g o u a c h e 

• c o l o r e s p a r a l e | i d o « • 

Pídalos a su proveedor habitual 

pletar las necesarias Ipnlldode» 
«< Barcelona marcha aún el 
Premio en una etaua «•«nómi 
Cá muy ureraria Pen. lodo no 
ilna andarse ¿Por une nu sub 
vencionan al «Premio de la t'ri 
tica» los dianos ««roanariir- v 
radios cuyos críticos forman pai 
te del Jurado'' Esta seria la so
lución más perfecta Y más per 
tecla aún si el Ayunlanuento 
colaborase 

El Jurado estaba compuesto 
este año por Angel Mar.-.. Juan 
Ramón Masoliver Julio Mane 
gat Fernando Gutiérrez Loren 
¿o Gomis. Enrioue Sordo Este 
bar Molis! y Rafael Vázquez 
Zamora nuestro rrftiou litera 
rio. oue vino desde Madrid pol 
primera vez pura la concesión 
de los premio» 

Desoués de unas horas de so-
j.csai v comentar lo metoi de 
lo que se había publicado en el 
año 1961. el Jurado votó .« ub 
tuvo prácticamente la unani 
midad Ramiro Pinilla con su 
novela «Las ciegas hormigas» 
que ya habia ganado el premio 
•Eugenio Nadal 1960» 

No somos nosotros quienes de
bemos insistir sobre los grandes 
méritos novelísticos de este li
bro. Aparte hemos hecho una 
selección de lo oue la critica de 
toda España opinó en su día 
sobre «Las deĝ t hormigas» 
Esa unanimidad de critica elo
giosa explica uerfecta mente poi 
qué se le ha concedido ahora el 
Premio «Critica» 

La novela de Luren/o Villa 
longa «Bearn» uremio d* na 
nativa catalana es coi no dice 
muy bien Ju.<i> Kamoi. Masoli 
ver «la nostálgica recapitula 
ción de los valores ele un mundo 
con el que nuestro tiempo tía 
dado en tierra. La novela de 
una vieja aristocracia mallor 
quina sin más v Lorenzo Villa 
tonga dari.i patente de secuaz 
de -su leianu uanente el urin 
cipe de Lampeduaa si de modo 
indiscutible «El Gatooardo» no 
hubiera nacido cor. uostenon-
dad a los unmero.- esbozos « a 
la versión castellana de esle 
gran libiv del escritor mallor 
quin» 

El Premio de Poesía lúe coi. 
cedido, con gran tuSÜCia ^ Jo 
sé Mana Volverdc. oor «Voces 
v acompañamientos para San 
Mateo» libro nuevo incluido en 
«Poesía reunidas hasta 196U» 
que publico Editorial Ulnei en 
Madrid Magnifica uuesia reli
giosa y hondamente humana la 
de Valverde aue ha llegado con 
esa ufara un punto admirable de 
superación. En cuanto a «Cu-
média» de Blai Bonel Premio 
de poesía catalana, es uno de 
los libros líricos más impresio
nantes de estos ülUoios aiios 
de una trágica religiosidad ch
una belleza formal que no le im
pide en momento alguno la vi
bración apasionada > en defi
nitiva, una poesía de veidad uní-
da al dolor de la- hombres 

LA LEY DE 
PARKINSON 

2 . " e d i c i ó n 

U n l i b r o 

ú n i c o y e i c t r a e r d i n a r i o 

J o s é P I A 

El hume anglosaion Oh 
nuncia las paradoias que 
silenciar cuidadoiafeni»; 
(os manuales de Ecoiioinici 

A R I E L 
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N O V E L A 
Ramón Gómez de la Sema 

« P I S O B A J O » 
J7STA es U novela de «la menor» de 
" M a d r i d , como dice el propio R a m ó n 
en una de sus inmensas generalizacio
nes. Es decir, una « L o ü t a » que no pue
de parecerse a la de Nabókov porque 
R a m ó n en nada se parece al ruso ame
ricanizado. La protagonista. Olvido, v ie 
ne a enriquecer el censo de luminosos 
v fantasmales personajes de G ó m e z de 
la Serna, esos seres tratados con un pro
cedimiento muy semejante al que él em
plea para las cosas, puesto que a é s t a s 
las t r a t a como seres vivos. 

Esta es. pues, la novela de la n i ñ a 
de catorce a quince a ñ o s que florece en 
Madr id , en un piso bajo. Lo del piso 
bajo se presta a i n f i n i d a d de conside
raciones urbanas y . a la vez, f an t á s t i c a s . 
Como una gigantesca g r e g u e r í a , l a no
vela de R a m ó n es u n in imi tab le t rabajo 
de p r o s p e c c i ó n de la real idad: de ahon
damiento, a fuerza de t razar circuios 
c o n c é n t r i c o s en torno a un punto f i jo 
hasta que la rea l idad ú l t i m a resulta 
ser irrecooocible por a r t í s t i c a y subte
r r á n e a . Los personajes —don Pedro (e l 
padre de O l v i d o ) , l a n i ñ a , los vaporo
sos y sucesivos novios— son sometidos 

/// 

m 
* 

a un t ra tamiento mág ico que los con
vier te en una a t ract iva funtasia nove l í s 
tica sin parecido alguno con los diver
sos tipos de novela conocidos. Só lo e l 
lector de «La N a r d o » . «El doctor Invero-
simil», «El (orero C a r a c h o » y otras no

velas suyas, r e c o n o c e r á n el terreno. Lo 
que si es real l y el verdadero protago
nista del l i b r o ) es el M a d r i d eterno de 
R a m ó n que aqui va desde la plaza del 
Uos de Mayo, con su carga h i s tó r i ca , 
hasta las c a c h a r r e r í a s o un Retiro que 
se transforma, gracias a esa corza azo
gada por las inquietudes primerizas, en 
un parque casi mi tológico. Pero su olor 
y sus colores, su aire y su presencia, 
son del a u t é n t i c o Retiro. Como las ca
lles por donde pasea la ninf i ta . O los 
bares y los cines. Q u i z á s a l g ú n lector 
excesivamente realista pretenda que ese 
Madr id no es el que él recorre todos 
los d ías , pero no olvidemos que la qu in 
taesencia m a d r i l e ñ a e s t á ahi . y que na
die la ha captado con tanta o r i g i n a l i 
dad y ternura como R a m ó n . 

Don Pedro, separado de una esposa 
coqueta, es un gran filósofo venido a 
menos, alguien que habla sido la joya 
intelectual de M a d r i d y que un buen 
día entra en ted ipse social y filosófico» 
para dedicarse sólo a su hija, en edad 
de crecer y de crear preocupaciones. 
Viven en un piso bajo, lo cual parece 
ser una gran desventaja para la i lus ión 
del profesor de Impedir que Olv ido aca
be siguiendo el camino de la madre. 
A l f ina l , todo q u e d a r á bien porque la 
muchacha, en el momento en que la 
c r e í a m o s l ibre de su nube de novios 
y a punto de completar su transforma
ción con el maduro Hortensk». se nos 
marcha a un convento. El cambio es 
sorprendente, pero en "Piso ba jo» hay 
una in t enc ión moralizante y no sólo en 
el amor, sino t a m b i é n en ., lo a tómico . 
Don Pedro es el inventor del m á s be
neficioso de los elementos nucleares: el 
a t a o l r ó a , algo asi como e l ant idoto de 
la locura a tómica . En el a l m a t r ó n ha
llamos una espir i tual idad t an podero
sa como poder destructivo hay en la 
bomba de h id rógeno . «Lo impor tan te 
es saber si en lo m á s r e c ó n d i t o de la 
materia se recrea t a m b i é n e l alma.. . 
En el á t o m o de h i d r ó g e n o estoy seguro 
de que hay un alma que a ú n no ha 
sido vis ta . . .» . 

Con su gran bondad R a m ó n ha puesto 

t a m b i é n en la materia de esa mucha-
chita el a l m a t r ó n . Y no nos sorprenda 
demasiado que R a m ó n hable de estas 
cosas. Todos sabemos que él fue el 
pr imero en imaginarse de un modo cla
ro lo que iba a pasar con el á t o m o . 

El gran desintegrador de la prosa ma
ciza y dura, el gran dispersador de ele
mentos expresivos, el hombre que ha 
sorprendido las m á s inesperadas rela
ciones entre las cosas y entre el hombre 
y la cosa en un inagotable n ú m e r o de 
versiones, no p o d r í a haber escrito j a 
m á s la novela normal . E l pone tanta 
fan tas í a en un si l lón, en una ventana, 
en un vie jo por ta l , en un insecto, en 
la mirada de una adolescente o en un 
á rbo l , que todo reflejo del mundo cons
t ru ido como novela ha de salirle como 
una f a n t a s m a g o r í a . L o cual no quiere 
decir que sea falso o inexistente ese 
mundo. M u y por el contrario, es posi
ble que sea ese el camino de la a u t é n 
tica realidad, pero la novela requiere 
conc rec ión e i nd iv idua l i z ac ión —y el 
procedimiento ramoniano de girar—, con 
caracterizaciones, i m á g e n e s , chorros de 
ingenio como b r i l l a n t í s i m a s variaciones 
sobre un mismo tema, hasta dar rel ie
ve a su mundo a fuerza de sucesivos 
estratos, acaba creando en la novela 
algo muy parecido a una e x t r a ñ a e i m 
presionante pieza musical. 

••Piso ba j e» nos trae a un R a m ó n tan 
jugoso y fecundo como el de hace t re in 
ta a ñ o s . Su a p o r t a c i ó n a la prosa es
p a ñ o l a ha sido ext raordinar ia . A l g ú n 
dia h a b r á que estudiar a fondo su gran
d í s i m a influencia (en muchos caaos no 
aparente, y en el caso de u n cierto no
velista es' de una evidencia absoluta i 
en los nuevos caminos de la e x p r e s i ó n 
l i te rar ia intentados o logrados en lo 
que va de siglo. Por no hablar concre
tamente del humorismo, donde se le 
olvida con demasiada frecuencia. 

( R A M O N G O M E Z D E L A SERNA: 
« P I S O B A J O » . N ú m . 1.399 de la Colec
ción A u s t r a l Espasa - Calpe. M a d r i d . 
1961.) 

L A L E T R A Y E L I N S T A N T E 

p o r G U I L L E R M O D I A Z - P L A J A 

P I c o s s O / frmntm a l a Catmdral 

PROTEO — qaiere decir, Plcaaos — cumple 
con sa s ia* c i e n o de praUOco matUfanae, 

de perpetuo inqa i r t ado r . H a n hecho Mea las 
ediciones « A n e a r a y D e l f í n , a l ofrecer aaa v ida 
«e l n u ü a g a e d s de Parte, en ana para soces ión 
de i m á g e n e s . Psr^ae a este hswhs i hav qae 
t a a q w r a i f r l t — • in t en ta r sa c a s a p n a i H a — 
por ana para caa t i aaMad visaal , eaoaa ana 
d a t a s in l i a de s o r p r e n d e n t e » cambiantes so-
cestras. Pieaasa na se in te r rumpe , porqae es 
cama a a gigantesca impalso g e n e s í a c o . Hav qne 
t f i i l r coma es: cama aaa t a c n a de ' * Natn-
r a l n a . Ahora , esta f a e n a h a i n c r u s t á i s sa Im
pacto tabre d eeoaeata t l i h s r a i s de aaa fachada 
barcelonesa. Ana ta en m i ca rne t : 

a> La c o n f l r m a d ó n de m i creencia de qae d 
e d i f l d e aun tkene toda sa jus t i f i cac ión como «a-
caaaeata de aaestra t lempa t precisamente 
frente a l a bac i la m á s Rastre de la eiadad de 

b ) U n a • a t o r a d é a de las grafi tos _ 
camparte aaa d i s t i n t a a c l i t a d . en t an t a qae pa-
damas referirnos a los qne pueden definirse como 
aaa « e s t ü i s a d ó n » — carearrafias, bestiario, na
ves — a canso ana « i n f a n t l U x a d é n » — n . c j . el 
p l a fón de te p r a c e d ó n d d Corpas —. Rcsadta-
mente favorable el j u i c i o h a d a la p r i m e r » ma
nera; reserva absslata t rente a la seganda. par 
d hecha — de par d saf ldente — de la lacaa-
g r a e a d a entre l a p r a d d a a a M a d e s t é t i c a d d d i -
b a j a y sa e s t a b i l i s a c i ó n sobre d maro qae tiene 
v d a n t a d de permanencia. 

c ) T e c t ó n i c a B M n t e , la franja . 
> a a gran podio y d e b e r í a e d g i r debajo an 

_ Ubre, aaa « c á m a r a de a i r e » acristalado 
t s a s t g a l i sa g r a d a t a taL Desgraciadamen

te, l a « a v a r a p a v e r t a » h a hecha sa a p a r l e i é a 
para obtener a a rendimiento c a a w r d a l . e 
hacca se ha l lenada con anas e x U M d a a e s 
m a t e r i a l de uaasU a i i l i a , qae 
cier ta , en aa c é n t r i c o prime 
pintoresca e inconfandlbte de aa W.C. 

E n f o i m w r f f v ( f # 

M i c h a f d e G h e l d e r o d e 

r v O R L A N hay ads u m p a a n por G b 
qae m u r i ó hace anas d í a s , a los O a ñ o s . 

Sa abra t e n í a , deade hace a n c h a t iempo, ana 
a l t í s i m a c a t i s a d ó n i a t e r n a d a n d . y sa rcaaaanda 
tenia para nosotros aa ñ u t í s cspedal qae, en 
esta na ta volandera, quisiera rceager. 

Ghdderode era aa b r a b a a s ó n , enamorado de 
l a . Viejas histerias de sa t i e r ra na ta l y de teda 
el p a í s de Flandes. Algana vea he recordada el 
pona medieval y d á t e n t e de estas eemsrcas, qae 
tea bien personifica la p i n t a r a de B r a e g h d . Es 
extremadamente t a i l s s i qae ea cate sabdra to 
se fanda t a m b i é n d recaerda da la d o m i n a c i ó n 
e s p á d a l a . Su» « g n e n x » — sus mendigas —, ¿ n a 
p a n d a n arrancados de aacstraa novdas pécares-
cas? T a • h w m - l a sabaasaa deaic base paaa -
qae aa hay t ipo» « e x d a a r v o a . ; qae ' aaedra 
«na t ío de Monipodio» vale par tedas las «coa r s 
d i n M l r a d e s » . Peta en machas obras de G h d 

derode habla, i n e q a í v e c a m c n t e , ana baci la 
ñola , y en «Les a rengle»» se p e r d M a tan ta d 
peso de las « f a b U s a x » como d del «Lasar f l lo» . 

Par d esto ao era bastante i m q d r a c a , piezas 
cama • E s c a r i a l » a « C h r i s t o p h c C d a n s b » t e n í a n 
d sella e s p a ñ o l , no sólo por ra t e m á t i c a sino 
par ana v i d e n c i a verbal qne les aproximaba a 
ta t é cn i ca del agaataerte. 

Para un Congrmso dm Edltorms 
D A R A d Caagrcaa de Editores qae se edebra 
* ahora ea Barcelona, estas jaeatotedaa: 

Qne el l ib ra tes , tanto como ana Mercanda , 
ana m á q d n a productora de Espi r i to . 

Qae todo Mercada se convierta, p a n Isa H-
broa, ea « M e r c a d o C o m a n » . 

Qae esta Comanidad t raiga, i m p l i d t a . l a idea 
de Hermandad . N a basta can desear la l iber tad 
de tes ideas. Es preciso saber qae d camino de 
esta l ibe r t ad aa paede conducir a otra encruci
jada qae l a de la eonvlvenda catre loa hombres. 

Qae na sea necesario siempre canvert l r d L i 
bra en a b j d o de l u j o . De l a misma manera qae. 
d qne t iene baca a p d i t e , na le es indispensable 
qae le decarea los manjares. 

E l l i b r a aaestra de cada dia . d á a a s l c hmy. 

Cuando l lmyamos • ! c l w 
o l o U n h r m n l d a d 

r \ E cuando en caanda. par higiene y par ca r i sd -
1 / dad, hay qae vaciar viajas archivadores, ca
tantes a r r u m b a d o » , donde se scamalaa papelea 
antignos, bad l a s de aaestra quehacer a l a larga 
de las a ñ o s . ¡ Q a é cartean experienciaI He a q d , 
def in i t ivamente arrumbado a q a d proyecto qae 
t an t a naa i l a d o n ó , a d r a m á t i c a m e n t e t rance 
a q a d soneto qae t i T n m a n ana tarde febr i l de 
aaestra • t t t i a i . R a c d a . t a m b i é n , eaadaa d d 
o lv ido , recortes de pe r iód i ca s , programas, fetogra-
fias. L a d d a qae se marcha a charras h a d a la 
nada. 

Pera he a q d qae. de pronto , h a calda ea mis 
manas an programa muy d e j a . U n ejemplar 
— como dicen las ca t á logo» de loa libreros an
t i c u r i a » — a n paca « f a t i g a d a » . Tiene t re in ta 

acate, cato a m a r i l l e n t » ca r i d i n » , 
el programa del P r imer C a n a de 

Cine qae. orgailasamente, l l evó aaestra joven tud 
a l a Universidad. Pac. j a d a m e n t c , en abr i l de 
ISXt, c a ñ a d a i r i m i i a ñ s d i de a n eqdpa entasias-
t a : Angel de Aprais , Angel Vaibacna, M a r í a Las 
Morales. J e r ó n i m o de Moraga» , J s a é Patea, J o s é 
Carner R i b d t a , Reaenaa Listes y L a i s M a a t a n y á 
i i s l i n m a » este p e q u e ñ a praesa qae t a r a 
resananda i n c r e í b l e . A l g ú n periodista di jo , par 
e n t o n c e » , qae h a d a vis to temblar las piedras de 
la d a d a easa. Pera es de j a s t í c i a d e d r qae loa 
elementos qae entonces l a reglan aaa franquea
r o n sas p a r r t s t can una amable y condescen
diente soarisa. C o n s t i t n y é d eje d d C a n a l a 
e a m p a r a r i ó a d d d a a can las d ivenas artes. T 
te c e r r é cea a n breve d d a de l eedsa t s tabre 
« E s t é t i c a d d c ine» qne me capa d honor de 
profesar. 

S Y R A Patoe ds Ceacia. 4 ) 

DARIO DE REGOYOS 
HOY. INAUGURACION 

JAIMES 
Paaoa da Crads. « 4 

M. A. CARDENAS 
PINTURA 

SALA BUSQUEIS 
Pajeo d t Gracia, 98 

M. VIDIELLA 
PINTURA 

V I C T O » C A T A L A 

S O L I T U D 
l ias* , ds Alsaaadra CaN. 

totalmente pintadas t mano 

Prólogo da O d a v i Sabor 

EDICION DE HOMENAJE 
en el 92 aniversario del autor 

Ptas. S50 t i s a ^ l a r 
Ed. limitada D M . ; CASA DEL 

El p r e s t i g i o de un autor 
l a calidad de una e d i c i ó n 

F. S O L D E V I L A 

H I S T O R I A 
DE ESPAÑA 

A R I E L 

— 4 1 
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L O N G 1 N H S GEMA 
es la joya que une la 
belle 
técnica. 

recision 

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

RELO) SUIZO DE PRECISION 
D E V E N T A E N : 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A T O M A S C O L O M E R A v . Puerta del Angel, 7 
J O Y E R I A C A B O T H o s p i t a l , I (esquina Ramblas) 
L A A C T I V A . J O Y E R I A Y R E L O J E R I A R a m b l a s , 8 7 



P A N O R A M A DE A R T E Y LETRAS 

I N V E N C I O N Y C R I T E R I O 
D E L A S A R T E S 

p o r J U A N P E R U C H O 

L E O N A R D O D E V I N C I 
E N S U L A B E R I N T O 
f E O N A B D O DE V I N C I es, de 
" todas las a r i M a s del B o a -
c i n ü e n U . el one mayor fama j 
nombre ha tenido, el que ha sus
c i t ad* m á s admiraeMBes taeaa-
didoaales. Se haa escrito sobre 
Leonardo incentca cantidades 
de p*P**. desde r i V a s a r í a Sig-
mund Fread y, s in embarco, ano 
tiene l a i m a r t i l i n de one h a » 
un doble fondo en Leonardo, un 
doble fondo m t t t r r i t m y secre
to que J a m á s podremos sacar a 
la luz. Esta s e n s a c i ó n de miste
r io no se da como consecuencia 
de la l e j a n í a en el t iempo sino 
que sus 

Sfana , 
el Moro, y le presen

ta una r e l a c i ó n de sus teTeatos. 
Leonardo p e r m a n e c e r á en la 

Corte d d Moro hasta 1*99. fe
cha en que las tropas france
sas, a i manda del mariscal T r i -
• ul*ia. ocwnan la c radad Pin
t a " L a Vi rgen de las rosas» , l a 
c é l e b r e «Cenn» y realiza el pro-
recto del « G r a n Caba l lo» , aoe 
no Hecó a fundirse. Hace asi
mismo el re t ra to de Cecilia Ga-
Uerani, l a amante del Mora . Se 
ocupa t a m b i é n de obras h i d r á u 
licas t de rrandes oroTcctos Ja-

Acore a Salai. 

L I O N A R D O D A V I N C I 

V I T A D I L I O N A R D O D A V I N C I 
P I T T O R E , E T S C V L T O R E 

F l O R S N T I N O . 

El re»r j to do Leonardo que figura en su biografía 
do C w g i o Vasari (1568) 

la exper imentaron ante esta ac
t i tud aparentemente m á g i c a de 
su « ida , t a n pronto oscura co
mo i luminada . Ahora , c o m o 
compendio v resumen de todo 
lo que se ha escrito sobre V i n -
ci . Kdiciones Des t ino» acaban 
de publicar , en su co lece tón de 
" B i o g r a f í a s U n a i r a d a s » . un l ibro 
de Richard K r í e d e n t h a l Utu la -
<to " L e o n a r d o » . En él . j a t r a v é s 
de ana d o c a m e o t a c i ó a g rá f i ca 
de p r imer orden , asistimos a la 
rida de este hombre ca r a gran
deza rebosa de fabulosos y 
q u i m é r i c o s proyectos. 

H i j o na tu ra l de ana w > w » 

Vinel , no lejos de Florencia , d 
a ñ o 1452. Su padre, proceden
te de una dis t inguida fami l ia 
f lorent ina , era u n notoria aco
modado y c u i d ó de la e d u c a c i ó n 
de su h i j a . Pronto siente és te 
Tocación para la p in ta ra . En 
146» se t ras lada a Florencia e 
ingresa como n p i i n i H i en el ta
ñ e r de V i n o n too, y bien oran 
lo es inscr i to romo m l i m b i o en 
el registro del gremio de p in
tores. En 146! ocurre un he-

Es acusado de so-
jun to a otras tres j ó r e -

imente consigne l a 
i i h s i h i i l ú n . I cono n i o se encie
r r a en • mismo y . espir i ta cien
tífico, se entrega apasionada
mente a l estadio de las mate
m á t i c a s . Los monjes de San Do

le encardan una " A d o r a -
de los Beyes Maga**. E n 

1482 se t raslada a M i l á n . 

muchacho de dles a ñ o s , como 
fami l i a r en su casa. Cuando se 
der rumba el p o d e r í o de Lado 
rico Sfona , se va a Venecia 
como ingeniero para r r fo rza r 
las posiciones en e l Isonso con
t r a la p r e s i ó n de los tarcas. 
Ofrece sns l a rentos de guerra, 
que asa estimados i r rea l iza
bles. Traba ja en los cartones de 
"Santa A n a . la Virgen y el N i 
ñón, r na a ñ o m á s tarde pasa 
a l aerrieto de l C é s a r Barja. 
t a m b i é n como ingeniero mi l i t a r . 
Vuel to a Florencia t rabaja en 
la c o n s t r n c e i ó n de ranales en 
la guerra catara Pisa, y recibr 
el encargo de una p in tara mu 
ral sobre la bataDa de Anghia 
r i destinada a l oalacio Vccchio. 
Pinta el re t ra to de ••Mona L i 
sa» . Estudia el vacio de los p á 
jaras y l a pssfblMdad del roela 
humano en el monte Ceceri. 
Leonardo bai la un protector en 
Charles d'Amboise. gobernador 
de M i l á n , y se dedica al 
dio de la geología y la _ 
g r a f í a y q u i a á s a t r a v é s de 
F r a Laca Pacioli . gran amigo 
de Leonardo, escribe tratados 

En 1SU. Leo-
M i l á n y va a 

realiza catadlas so
bre b i t ó n i f a y sobre los «Jue
gos g e o m é t r i c a » ! y d ibn la y 

Ea I51S. Fraariaco L rey de 
Francia y g ran admirador de 
Leonardo, le Dama a sa lado, 
l e o a a r d o acude a l l l i m a m l e a t o 
de Francisco I . ü e r a n d o eoasi-

N O T I C I A R I O 
RecienteA t o d a v í a mm ex i l o 

en Alemania, el gran ceramista 
Anton io Cumella acabH de rea
l izar un gran panel paru el lo
cal comercial de «INA> Roda
mientos de Agujas S. A., sito en 
una de las edificaciones m á s 
interesantes de estos últ imi». 

Leonardo da Vinci . — Fragmento 

go a "Mona U s a » , « S a n t a A n a » , 
el ••Joan B a u t i s t a » y sa gran 
colecc ión de manuscritos. Le 
a c o m p a ñ a su d i sc ípu lo MelsL 
Reside en d c a d i l l o de Clon, 
cerca de Amboise. en donde d 
rey le r i s i ta coa frecuencia. 
Tres a ñ o s m á s tarde, Leonardo 
enferma graremente. Otorga 
testamento, legando sns coleccio
nes y manuscritos a M d z i r 
muere el 2 de m a r o de 1519. 

Leonardo fue un hombre que 
en todo se a n t i c i p ó a sa época . 
C uando l a a c c i ó n destructora del 
tiempo nos r a arrebatando las 

tes y la m á s ú t i l de todas, pues 
el la rige los movimientos de to
do ser v iv iente» . Sin embargo, 
como dice Richard Fr iedenihal . 
la gran a d m i r a c i ó n qae sentaaoa 
por Lesas rda. curas ideas se 
adelantaron en siglos a so é p o 
ca, «no debe hacemos perder 
de r is ta qae le faltaba una con
dición esencial para todo Inven
tor: l a I n r i nao Me asiduidad ea 
perseguir hasta su m á s r e c ó n 
di to escondrijo una idea, a me
nudo la ún ica y a veces idea 
f i j a . Leonardo no ha tenido una 

Panel ccramke de Antonio 
Cameda 

a ñ o s Nos referimos a la casa 
n ú m e r o 806 de la Gran Via , 
obra de los arquitectos Anto
nio Moragas Ga l l i s s i y Riba 
Las instalaciones del estableci
miento han sido concebidas y 
realizadas por los arquitectos 
Ignacio de Rivera. Fargas y 
Toxis. Junto al panel de Cume 
IIa._ se exhibe una gráci l escul
tura de Moj.e- V i l l e l i a y una.s 
fotoKradas de Cá ta l a Roca 

Salvadoi Dal í y Jean Cocteau 
han aceptado colaborai en la 
deco rac ión de la ciudad .sateli 
le «Elysée a ' 2». cuyo proyecto 
es debido al arquitecto Claude 
Bolick. S e r á construida en la» 
afueras de P a r í s y p a r t i c i p a r á n 
treinta de los m á s recutado* ar 
listas internacionales Salvado-
Dal í r e a l i z a r á una xran escul 
tura. 

El semanario «ArLs» dedica 
una larga c interesante entre
vista con la pintora Sonia De-
launay. Part icipa en la mu,ma 
el agudo cr i t ico Michel Ragon. 

m M ¡ m 

•i. % t -

Llovía de fuego: una especio da UnsaHamat para enfilar un baluarte 

g i o a d n . pero m r a r a i , obras de 
ar te que produjo Leonardo, aso 
queda ea p ie la d imens ión t i 
t á n i c a d d hombre, de sa esp i r i 
t a á r i d a de conorimieatos. Hisa 
provectos sobre casi toda, sobre 

Instrumentos mosteales, 
ras con bombas de exp los ión aa-
l i m ó t a i o . f s r t t f leadSMS. a rqu i 
tectura, urbiialmna. m á q u i n a s 
para hacer cnerdas y para ha
cer Urnas, tundidoras, lamina
doras, turbinas , barcos maridos 
par r a n á s i de palas, aletas y 
c i n t n r ó n salraridas, gpracaidss. 
aviones, e t c é t e r a . En sns manus
cri tos escribe: " L a m e c á n i c a es 
una ciencia de las m i 

idea, sino mlL No ha escrita un 
l ib ro , sino, como él dice, d e n l o 
veinte (pera ao loo ha escrito: 
só lo loo ha empexado). Como se
mi l las esparce sas Meas, las 
cuales haa tardado macho t i em
po ea germinar. Resulta t a m b i é n 
imposible determinar c u á n t o s 
de sas proyectos, d i s t ñ s s e la -
reatas haa sido aprevechadaa 

Leonardo, machas veces, es 
un escritor en igmát i co . Hablan
do d d h i a i b r r . por ejemplo, 
nos dice: nqne no tiene l a m á s 
leve sospecha de oue lo qae en 
real idad anhela es sa propia 
m u e r t e » . 

i ¡ ¡ t o s e U ñ a / / 
i i i i n t i 
EL C 0 1 0 I DE 

S I C A I E U O 

CON 

KftLANTMA 
S V I T A N A 

COTUKÍ l o s c a n o s 
Df VIMFA ÍH TODAS 1*5 rfÍPU«Cfl»S 
fAIIICA HOSPITAL, 72 lAtCCtOMA 
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L a r e v e l a c i ó n d e l f u t u r o 1 

M O R U S 

LA REVELACION DEL 
FUTURO 
Desde las más antiguas profecías a la mo
dernísima c ibernét ica , pasando por los 
fuegos de azar, el cálculo de probabili
dades, la planificación estatal, etc. Un 
libro original y apasionante, profusamen
te ilustrado. 

P í a s . 3 0 0 

PIO B A R O J A 

EL PAIS VASCO 
Nueva edición 

Reaparece esta obra maestra del gran es
critor, ilustrada con 400 fotografías, que 
constituyen un á lbum completo, bellísi
mo y rigurosamente puesto al día de tan 
sugestivo país. 

Ptas. 4 5 0 

E T F f c í s V a s c o 

R I C H A R D FRIEDENTHAL 

LEONARDO 
Cuarto volumen de la colección «Biogra
fías I lus t radas». La vida de un genio uni 
versal, narrada de un modo objetivo y 
claro, y evocada por una serie de docu
mentos gráficos del mayor in terés . Un 
libro ideal pa.a regalo. 

Ptas. 2 0 0 

L e o n a r d o 

GILBERT C E S B R O N 

EL AMOR DE 8ERNADETTE 
La historia de Bernadette Soubirous. des
de su sencilla n iñez hasta su muerte 
ejemplar. La maravillosa obra de Cesbron 

el autor de «Los santos van al infier
no» que ha servido de base a una be
llísima película 

Ptas. 100 -

J u a n A n t o n i o 

EL CUR ÍL 
P r e m i o E u g e n i o N a d a l 

1 9 6 1 

J U A N A N T O N I O P A Y N O 

EL CURSO 
Premio Eugenio Nadal 1961 . 

6." edición 

Un éx i to fulminante. La novela que co
menta todo el mundo. 

Ptas. 8 0 

U l t i m o s é x i t o s 

d e 

Ediciones Destino 

M i g u e l D e l í b e s Martín de Azcárate 

o 

Hans Hellmut Kirst C e r a m 

N o t a s provocativas 

M I G U E L DELIBES 

LAS RATAS 
La mejor novela del admirable novelista 
castellano, que ú l t i m a m e n t e obtuvo un 
nuevo éx i to con «La hoia roía» 

M A R T I N DE A Z C A R A T E 

EL HOMBRE QUE NO 
SABIA PECAR 

El problema de la presencia del mal en el 
mundo, 'en una novela estremecedora. 

H A N S HELLMUT KIRST 

LA F E L I C I D A D N O PUEDE 
COMPRARSE 

Un misterioso robo motiva el encuentro 
de un hombre con su propia felicidad. 

KURT W . M A R E K ( c C E R A M » ) 

N O T A S P R O V O C A T I V A S 

El famoso autor de «Dioses, tumbas y 
sabios» analiza los aspectos fundamenta
les del mundo actual 

Ptas. 75 Ptas. 8 5 Ptas. 8 5 Ptas. 7 5 



L o r e n z o 
G o m i s 

n v r ^ í 

H A B L A N D O D E P O E S I A 

A L L A D O D E L A P A L A B R A 
«POESIA», como de otras, coloca
mos a veces a ana sc&orí ta mayor, 
docta y comprensiva, encargada 
de explicar e l carácter de la cria
tura que nene a l lado. A l lado de 
la palabra «poes ía» colocamos a 
veces un adjetivo encargado de ex
plicarnos —no sea que perdamos 
tiempo ociosamente— de q u í cla
se de poesía se trata. Pero las ex
plicaciones de la amable y ráp ida 
sefiorita tienen un interés muy se
cundario — m á s o meóos el de la 
música de fondo— porque l o i m 
portante en una criatura, en un 
nifio o una niña, no es que sea 
lista, aplicada, rebelde, risueAa o 
p ó d e n t e , sino que exista y que 
sea eso que es, criatura, nifio, nifia. 

E L COLOR D E L C I E L O C A M 
B I A según la hora y el día, pero 
siempre es el cielo. Para una v i 
sión prác t ica , l o importante es sa
ber si e l cielo está cubierto o des
pejado, y en uno u o t ro caso las 
cosas cambian enteramente. Una 
v i s i t e poét ica es la capaz de con
templar con e l mismo interés , cu
riosidad y simpada un cielo cu
bierto que na cielo despejado: to
do es cielo y , m á s aún , todo n , 

U N SEÑOR «LISTO» ES CO
M O U N C I E L O « E N C A P O T A 
D O » —o, si se prefiere, corno un 
ac to «despe jado»—; si de un sc-
fior nos dicen que es «lis to» nos 
dicen algo que para el caso nos 
basta. Y si nos dicen que es tonto, 
nos dicen l o contrario y e l efecto 
será probablemente distinto. En 
un nifio, no. Decir l is io o tonto, 
en el caso de un nifio, es casi de
cir lo mismo. Listo y l ó a l o no 
son cosas contrarias, sino m á s bien 
complementarias. Nos han dicho 
dos cosas que no nos sirven para 
nada si no vemos al nif io, y , si le 
vemos, para l o más que nos sir
ven es para comprender mejor, 
con más l u í , que es un nifio. De 
un nifio es muy fácil decir que es 
listo cuando es tonto, y tonto 
cuando es listo. De una persona 
mayor es más difícil . 

LAS PERSONAS MAYORES 
V A N V E S T I D A S DE A D J E T I 
VOS y el in te rés que tienen 
es el de los adjetivos que lle
van encima y gracias a los cuales 
entran en unas o otras puertas. Los 
adjetivos funcionan como papeles 
de identidad. Con el tiempo vamos 
perdiendo e l poder de digerir 
nuestros adjetivos y más bien so
mos digeridos por ellos. Pero los 
nifios se comen los adjetivos que 
les ponemos encimf y los digie
ren e í tupendamentc I ' n n iño e» lo 

José M . * Vslvarda 

inesperado y un sefior es l o anun
ciado. En las personas mayores 
lo que cuenta «obre lodo es el 
apellido, y hay hombres de nom
bre ignorado a los que hasta su 
mujer l lama por el apellido. En 
los nifios, en cambio, l o que cuen
ta sobre lodo es el nombre y casi 
só lo por el nombre son conocido* 
y llamados. E l nombre es el nifio. 

A L A POESIA LE PASA L O 
QUE A L N I Ñ O . Se come los ad
jetivos. Los adjetivos dicen poco 
de ella. N o paremos mucha aten
ción en l o que dice la «nnrse». N o 
nos tomemos muy en serio sos ex
plicaciones. Los adjetivos, aplica
dos a la poesía, só lo tienen impor-

Un autor excepcional 
J O A N A L A V E D R A 

Un artista universal 
en una biografía única 

PAU CASAIS 
Una firma prestigiosa 

Editorial Aedes 
Distribuidora : CASA DEL UBRO 

tanda cuando la poesía tiene po
ca. Lo que importa en el nifio no 
es que sea travieso o paciente, mo
reno o rubio; l o que importa es 
que sea nifio. Lo que impona en 
la poesía no es l o que diga la 
«nnrse», el adjetivo que se le pon
ga a l lado; lo que importa no es 
que sea «social», «rel igiosa», e le , 
lo que impona es que sea poesía. 
Y eso se conoce si después de 
leerla, la hierba sigue creciendo, si 
el bosque sigue v ivo y lleno de 
ruidos y silencios, de aguas y de 
bichos, y las estadooes signen v i 
niendo y pasando tomo cuando 
leíamos. Marianne Moore di jo una 
ves, más o menos, que hay —ha
b r á — poesía cuando el poema ten
ga manos que puedan agarrar, 
cuando el poeta nos presenta para 
inspección jardines con verdaderos 
sapos dentro. Ahora bien, para 
que un ja rd ín sea verdadero jar
d ín no basa coa «pie haya b i a b a 
mientras estamos nosotros: la hier
ba tiene que seguir creciendo des
pués . L o mismo l a poes ía . 

T O D O ESTO V I E N E A Q U E 
E L O T R O D I A unos cuantos se-
fiores, todos mayores de treinta 
afios y todos con sus —con nues
tros— adjetivos encima, estaban 
buscando lo* que a so entender 
eran lo» mejores l ibros del afio 
pasado, y en e l capitulo de la poe
s ía el acuerdo recayó en Cmmidüt, 
de B l a i Booet, y Vocts y momptt-
mmmitmltí p*ra 5a* M é U o , de Jo
sé M a r í a V a l verde. Los dos libros 
no parecen tener nada en común, 
salvo el ser buena y verdadera 
poesía, Sin embargo, si tuvieran 
una «nnrse» a l lado puede que 
dijera l o mismo en lo* dos caaos; 
puede que en los do* caso* encon
t rá ramos la poesía envuelta en el 
mismo adjetivo: «religiosa». Y no 
podr í amos decir que no fuera co
rrecto —como no podr í amos decir 
que esc nifio que no* presentan 
como listo o como travieso no l o 
sea—y y, sin embargo, nos d i r í a 
poco, no va ldr ía como clasifica
ción. Esto es lo bueno que tiene 
la poesía y quizá también l o bue 
no que tiene la rel igión. L o bue
no de la poesía, porque se come 
los adjetivos. L o bueno de la re
l igión, porque no es un uniforme; 
no despersonaliza, sino al revés. 

E N LAS « V O C E S » PARA S A N 
M A T E O , Valvcrde cuenta y en
ciende por dentro eslampas y mo
mentos del primer Evangelio. En 
medio de los poemas de su Coml-
dia es tá Blai B o n n en pie, con su 
noaabee. sos recuerdo», so pueblo, 
so casa. Lo curioso es que el poe
ma de lengua familiar, diaria, iró
nica y comprensiva es el que se 
hace con los soliloquios de San 
José , l a tentación en el monte, la 
vuelta del profeta a casa, cuando 
predica Jesús en so pueblo, las 
piegi in l is del rico aficionado a la 

I n g l a t e r r a N O e s u n a d e m o c r a c i a ; 

e s u n s i s t e m a e s t a b l e c i d o 

H U G H T H O M A S 

EL SISTEMn 
ESTABLECIDO 
Un auténtico «best seiler» por el autor 

de «The Spanlsh Civil War» 
A R I E L 

perfección, la* imágenr» y pala
bras de Jesús , l a vocación del re
caudador Mateo, y los pasos de la 
Pas ión , Muerte y Resurrecc ión . Y 
el poema oscuro y relampaguean
te de fogonazos y tinieblas, es d 
que se hace con las calles de San 
tanyl —Palma, 74— y ruidos de 
au tomóvi l que baja y cantimplo
ras de servido mi l i ta r y camas de 
convaleciente. Valvcrde muestra 
que es poeta a l hacernos entrar 
familiarmente y con toda natura
l idad en la comprensión de las 
m á s misteriosas pág inas d d Evan
gelio. Porque la poes ía ensefia a 
entender l o que no se entiende. 
Blai B o n n muestra que es poeta 
al hacernos chocar de pronto con 
lo que tenemos m á s cerca, a l apa
gar las luces que ten íamos encen
didas y encender otras, insospe
chadas, a l convertir en sobrecoge-
doras y densas las presencias , más 
p róx imas . Porque la poesía ense
fia a chocar coa las cosas más ton
tas, a no entender lo que lodo 
e l mondo dice que entiende, a 
asombrarse hasta del propio 
nombre. 

E L PASO D E L H I J O D E DIOS 
es, en Valvcrde, una historia fa
mil ia r , encendida por dentro, l le
na de imágenes caseras, precisas, 
veraces, de movimientos sorpren
dido* al vuelo, de ins tantáneas de 
á l b u m de familia, de cosas que 
se entienden con una conmovida 
sonrisa. En Bla i Booet la propia 
presencia está llena de soledad y 
distancia, lodo el cuerpo se con
viene en memoria y la contempla-

M 
d ó n de la historia personal, de 
los lugares, los hombres y las 
obras se vuelve trágica, húmeda , 
crepuscular y solitaria, aun en la 
efusión humilde; y en medio de 
una poesía que realmente es —co
mo quiere ser— convivencia, el 
hombre siente «l leó i d o l o r » y , so
bre todo, b r i l l a «amb eren 
próp ia» . 

N O , N O V A L E N L A S CLASI
FICACIONES. La poesía se come 
los adjetivo* y, si es poesía, la 
hierba sigue creciendo aun des
pués de pisada. Sea cual sea la 
tierra, coa tal que sea buena. N i 
la poes ía es un proyecto, n i la re
ligión una academia. M e parece 
que la ú l t ima palabra de este ar
ticulo bien puede ser ésta: l i b e r a d . 

• Estación de Francia.» — Montserrat, 7 año* 

Les niños da la 

E S C U E L A A N D E R S E N 
celebran la 

F I E S T A D E P R I M A V E R A 
con la exposición y venta de sus libros, 

dibujos y trabajos manuales 

t i N U E S T R A C I U D A D 
Barcelona vista por los niños 

Se complacen en invitarle 

Domingo, 6 de mayo de 1962 (do II a 1) 

A o g U . 71 — BAtCELOHA 
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i m p o r t a 

Si lleva la etiqueta 
lNDANTHREN.*el color 
permanece inalterable. 

Si perdiera el color... 
perdería calidad el tejido. 

ETIQUETA ^ 
INDANTHREN® 
6ARANTIZA 
INSUPERADA SOLIDEZ 
AL LAVADO, 
A LA LUZ 
Y A LA INTEMPERIE 

No compre lo que le den, 
pida etiquete I I I I N T i l E R * 

(R) MARCA REGISTRADA 

LU 
z 
IU 

ce 

é 

T E N T E S O L O 
P A R A N I Ñ O S 

con puAo (patentado), de 
tejido transversal que sin 
goma y sin presionar, su
jeta suavemente y 

"NO SE CAE" 

m m m m 

Blanco 
EL CALCETIN IRROMRIBLE 



por 
Arturo Llopis 

r A T A L . W A 
U N E X C U R S I O N I S T A R E C O R D A D O : 

NUESTRO PERE PACH 
TO, Pere P « c h i Vlstuer. 
J vaig n é i z e r el d í a 39 

d abr i l de l 1863, a la v i l a 
de Roda (Osea), antiga ca-

Ei l a l del comtat de l a R i -
agorra.k 
Asi empezaba la aulobio-

g ra fia de Pedro Pach es
cr i ta y l e ída en la p r imave
ra del a ñ o 1933 con mot ivo 
de haberle concedido el 
Centro Excursionista de 
C a t a l u ñ a la Medal la de 
Oro que otorgaba a sus 
niiemhros b e n e m é r i t o s du

dad Ribagorzana, hoy V i l l a 
de Roda» 

La obra la pub l i có en 
Barcelona. N o se t r a t ó de 
una s imple monogral ia de 
pocas p á g i n a s , sino de u n 
l i b ro d o c u m e n t a d í s i m o m u y 
denso y e r u d i t a totalmen
te de consulta y hoy m u y 
difícil de encontrar . 

Por espacio de m á s de 
m e i i o s iglo. Pere Pach fue 
e l Centre Excursionista de 
C a t a l u ñ a L o recordamos 

r 

lias p e ñ a s , aquellos ver i 
cuetos, aquellas cunas y 
aquellos abismos, que era 
un guia estupendo del cual 
muchas veces se echaba 
mano. A pesar que la b r u 
ma, los espesas nubarrones 
se abatiesen sobre las r u 
tas pirenaicas de UU de 
Ter . Pach no se p e r d í a 
«"«•««'» Tenia la seguridad 
de una b r ú j u l a y l a regu
la r idad de una m á q u i n a , 
ya que su organismo, sus 
piernas sobre todo, eran de 
indoblegable acero. 

Hace cien a ñ o s que na
ció aquel e s t u p e n d í s i m o 
hombre del «Cen t r e s . Nos 
parece ver lo con su cara 
enjuta, con su cuerpo de l - , 
gado y v ibrante como el 
t ronco recio y f lexible de 
la sabina. Tenia unos 
ojos vivos, centelleantes y 
taladradores. Era hombre 
de pocas palabras, de lar
go* y elocuentes silencies. 
Tenia e l e s p í r i t u m o n t a ñ e 
ro y la bondad y la abne
g a c i ó n de los a u t é n t i c o s y 
puros m o n t a ñ e r o s . Ahora , 
a los cien a ñ o s de su muer
te, evocamos conmovidos 
su a n t o r í a f t a ñ d e U d a d 
a la obra imperecedera del 
«Cent re» . 

Pach, « l ' k w M del C e n r r a » . del caal 
•a al caaT—scia de sa a s t i t i s a t » 

rante la fest ividad de San 
Jorge. 

Ahora se acaba de c u m 
p l i r el centenar io de su na
cimiento en t ie r ras de A r a . 
gón. Pach m u r i ó en Barce
lona e l 15 de mayo de 1945. 
Todos . los excursionistas 
que no sean empero unos 
Jovenzuelos r e c o r d a r á n a 
ese hombre f ie l y abnega
do, w i t i n i aa l a como pocos 
de la a l ta m o n t a ñ a . Desde 
el d í a 16 de octubre de 1893 
hasta su muerte, acaecida, 
como y a hemos dicho, en 
el a ñ o 1945. Pach se consti
tuyó en u n funcionar io mo
delo del « C e n t r e » . Estuvo 
adherido a é l con la fuerza 
y t a m b i é n con el amor con 
que la hiedra se adhiere a l 
muro. 

Con mot ivo del homena
je que ae le t r i b u t ó en 1933. 
Casadas i Grama! x r » el 
historiador de las viejas 
Piedras, d i j o del anciano 
excursionista: 

• E n arrelar-se for tament 
entre nosaltres. no oblida 
En Pach la seva p á t r í a d"o-
rlgen; e l l c o o t i n u á es t imant 
«I seu pa i ra l . i res no ho 
palesa tant cana e l fet dTia-
ver-hi ofrenat el que h i ha 
de mlUor en l a seva i n -
tel-I igencia. f r u i t « f amor i 
d ' a b n e g a c i ó a lbo ra .» 

Casa Jes ae referia a una 
obra que Pach e s c r i b i ó en 
1899. « R e s e ñ a h i s tó r i ca de 
•a antigua e i lus t re C i u -

SE CELEBRO EL DIA DE LA SARDANA 
D di» 2 9 de akni las sardaaistas la é tékmmm a m daaaa. b decir, qaa aa «sa jaraada 
priauvaral «aadá « • f r s a i s i i i la sardana aa á a i c a a i a a t a ea C a l a M a , t i — ea dnt ia fo t 
paatas da h p i i i y dai axtraaiar*. Las s a t i n a » s rs lsais i c a t a b a n da A n ó r i c a 
acogida c a á terror osa 4 b y oa las o ú s á i iHatas paaMs del Naava Csatlasats 
ya las aalas da b taaara, qaa aqaivalea al n a t s aoslilgico da b Horra Wisaa y 

añorada . (Foto Ramón Dimas) 

como si a ú n lo v i é r a m o s , 
t ras e l despacho de la con
s e r j e r í a , asomando su ca
beza po r l a ventani l la 
acristalada. cerca la v i t r i 
na donde se e x p o n í a n ara 
la venta las ú l t i m a s guias 
de C é s a r A . Torras o las 
m á s recientes publicaciones 
del « C e n t r e » , m o n t a ñ e r a s 
las unas, h i s t ó r i c a s y ar
q u e o l ó g i c a s las m á s . 

Pere Pach. cuando lo co
nociólo» nosotros, era y a 
un anciano, pero a ú n 
con arrestos excursionistas; 
a ú n a s c e n d í a a l Pir ineo 
C a t a l á n a cumpl i r un duro 
cometido que él a t e n d í a y 
llevaba a cabo s in muestra 
alguna de fatiga. 

—No puedo mencionar e l 
nombre de m i padre — nos 
dice su h i jo , miembro de 
la Jun ta del Centro Excur
sionista de C a t a l u ñ a — sin 
recordar el ant iguo chalet 
< n n i de Ter . Desde 1910 
basta 1936 que el v ie jo edi
f i c io p r e s t ó servicio como 
refugio, no d e j ó nunca de 
asistir en nombre del «Cen
t re» , a todo* k a inventa
rios de m o b i l i a r i o y uten
silios que se h a d a n anual
mente. T a m b i é n a s c e n d í a 
l laves en mano, a la aber
tu ra y clausura del «Xale t» 
f n f l i i l i l i l a temporada. 

Conocía tanto Pach aque-

O B R A S Y T R A B A J O S 

E L M A L T I E M P O , y sobre toda te Dar te , des
lució loo festejo» poscnalea de c a r á c t e r popolar: tea 
r a r i m r l t e s , « I g a n a s Htstas mayares —te de Batee-
r e « y , por ejemplo— y b 

dan ea el pa í s . N o obstante, ea te vecina IstaWdad 
francesa de Oerei, se ce l eb ró te fiesta de procla
mar te « C t a t a l - P n M B a n , a teácteUsm « o te Obra del 
Ba l l e t P a p a l » r . i l n g i a i n t las p r i M l n «A te 8ar-
danan. «A l^EStadl LHora t te . «Al O o á á I 
y «Al Dtee de M M e a de Cab l a» . Loa 
faeraa: maestra F . Jasaste, Salvador 
«Rad io de les Valí» d 'Andorra. , y Rafael Ferrer . 

T O D O E L M U N D O se 
carre tera de l m o r a l de Ou teDdefeb . « a a t o y b t a n , 
cuando esta ro te , d r a m á t i c a por tea I r ág teaa acci
dentes « a e ea d t e ocurren, j a m á s ha sido aaa au
topista. Nadie IgDora tea caracterbt icas « a aaa 
aa t syb ta , pa r te tanto as teútU teabUr esa cae 
nombre « p e aé te establece tsafarfsats T a b a eoo-

a esa saceatóti de hechos 
i el nombre de a u t o p í a t e , 
tensan a velocidades proh i 

bit ivas. Todos caca ea el cepo, ea d espejuelo de aa 
nombre qae aa f w i a i i a te real idad. Nadie, o f l -
eteteseate, ha U s a i n l a a i i coa carretera n a l s p l s 
te», aleado asi, ¿ p a r « a é se signe i t e i a á a d a h con 

ipooo... y tea lajustlfteado? D t e 
, a g r ave» c Irreparables errores. 

LOS «19 GOIGS D E MOSSEN B A L D E L L O » . 
Ea aa breve Ubre se tea pab l lcad* esa deceaa 
de goeoo de l i lustre a t a s l i l l H » M a 
B a M s B i E l p r imer n j—ptet ' de te 
e u t r e g á te patada s t a i s i a l 
abad da Moatserrat , d o m AareBa M U E o e a r r é . 
cea maUve « a te expooictea de .«o lgs» 
d í a s tiene l agar en d n a i d t " 

T a b a setos s r ig teoroa aaa simpattea » au t rMa 
roateria de i igalgMoai a MoatoemO. a l freate 4 » 
te caal hatea aaa a a ü M a i i p r n i i a t a i l l a de «Aartea 
deb G a l g a » de Wareilsaa coa sa presideate. Car-
loa Baba! y Bateada, a l frente dte te misma. 

templa a l caatar tea^Gote» da te'verge «te Moat
serrat . , l e t r a de Jacinto Verdagoer y m ú s i c a de l 

« a e ha cumpl ido medio 

c t a ü te!l*Ua' teTsJÜUá 
e jemplar s b a t g a r U a y h s r s t e á aa tar iaaaa . 

U N GRUPO D E ENTUSIASTAS M r t isabtes 
de toda tanate se refiere a l aot lgoa a r raba l de 
Barcelona —te Izquiente de tea Bambtea bao 

« x p a d d á a ea d -Clob B t e a r d » de te 
de Saa AcaoUa. D a pace de te ciodad de 

a aaeda reflejada « a cata o x M M d é a da 
mate r ia l re i roopedivo: r e c a e r d e » de tes calles del 
Hospi ta l , Camien , l ' n l ñ n . R uubLiK. plazas y p í a -

m 
i 

Pbsa i teento del Padro aatos de las rcforaias ^ao 
b kaa f i n i i t s s á i aa taala 

toda r e fb j ado en feto-
e l a v i -

s a r t a » , templos y a 

d ba r r io d d P a d r é y I * « a e 
ex pteaa, u i a H a i a i t e a a d í a de 
de eOoo ea d b e c d á a a dbt la tea paatas de Cate-
l a ñ a . Esfacrse bab le , mer i tor io , de ese redadde 

o, mejor dicho, a i rear te aobb 
hoy as d Dis t r i t o T da 
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FCO OLIVELIA 

por Sebastián 
Gasch 

« G E C E » , P I O N E R O D E C I N E C L U B S 
Y D O C U M E N T A L E S 

PRESENTADO por «No-Oo. se ka proyec
tado recieatemeote «a «I PaM Cinema 

«Paraguy, corazón de América». Trátase de 
m docaiestal de largo metra fe que llera 
la fina* de Ernesto Giménez Caballero, es
critor Uastrc, largo tiempo embaiador de Es
paña en aquella República. 

El Parafuay, el de ayer y el de bey, tierra 
de misterio, como lo Hamo San Ignacio, se 
estremece coa vida palpitante y hálito poé
tico ea las imágenes estupendas de este 
documental que, coa na ardoroso sentido 
de lo cristiano y de lo español, reHeja 
no solamente las deslumbrantes bellezas del 
país hermano, sino también la obra ingente 
de las misiones estéticas, en especial las de 
los hijos de San Ignacio, que llegaron allí 
con la cruz y la canción como únicas «mías 
para despertar la fe en Dios, «reducciones» 
mtsionales en las que por primera y única 
r e í en la Historia se hizo carne la «Repú
blica» de Platón cea aiiwbrt de Cristo. 

Rodado en un Eastmancolor de óptimas ca
lidades i con «na banda sonora verdadera
mente sugestiva, ¡aspirada en motivos folk
lóricos del país, alternando el reportaje di
recto con dibujos y grabados de la época, 
este documental de Giménez Caballera re
bosa también de virtudes cinematográficas. 
El paisaje queda nilaataieale adscrito a la 
expresión, sobrepasando los limites decora
tivos y, con en sorprendente empuje lírico, 
•Paraguay, corazón de América» expone los 
ralores de la imagen —plásticos y emoti-
»os— coa singular fuerza evocadora. El cine 
actúa aquí por si mismo, por caseta ma
nifiesta y sugiere, en pequeños moriros que 
no rsriaaw» ea la realidad, pees la enormi
dad del conjunto nos impediría ver «I de
talle, pero que aquí le venus, lo reconoce
mos, como forjador de la verdad. Es esa 
rerdad ta que da a este documental su mayor 
rolumen cinematográfico. «Paraguay, corazón 
de América», ha recorrido buena parte de 
Europa (fue premiado en Florencia) y merece 
ser difundido con la mayor amplitud posible. 

En el pasado marzo, Ernesto Giménez Ca 
baUero r iñe a Espeña y, ea Madrid, hizo anas 
declaraciones a loan Tobar, publicadas en 
«Primer plano», y que reavivaron en la me
moria da uno una etapa particularmente ia-
tensa de se vida. Ea los postreres años reía
te, Giménez Caballero fundó «La Caceta Li
teraria», que fue el más claro exponente de 
la intelectualidad peninsular y que nunca dejó 
de conceder una gran importancia a las ac
tividades literarias y artísticas de Cataluña, 
losé María de Sacre era se corresponsal en 
Barcelona y Antonio Espina (en Madrid) y 
quien esto whsctibe (desde nuestra ciudad), 
dirigían la Página Artística, que se publicaba 
todas las semanas bajo el titulo de «Gaceta 
d d Arte». 

A la sazón, Giménez Caballera desarrolla
ba una actividad portentosa — d citado To
bar la ha calificado de «polifacética, rena
centista y furibundamente españolea—, e n 
en realidad en ao tén tko humanilta, con m u 
curiosidad universal por todo y ee todo ador 
de primera fila. Desbordante de cordialidad, 
de afabilidad, de sencillez y de franqueza, 
hombre inquieta y siempre lleno de afanes, 
por mochos sacrificios que eHos redamaran, 
se entreveía en todo cuanto llevaba a buen 
fin una personalidad apasionada, que a veces 
podía llegar a ser dominante y arrolladora. 
pero en la que también se transparentaba la 
ternera. 

Ea 1930, «Cecéa fundó en Madrid d pri
mer daedab español. Ofreció d sonoro con 
caracteres de estreno y proyectó las más im
portantes peiieulas de vanguardia de aquella 
época. Gne ruso, cine chino y la pdícnta 
surrealista de Buñud y Dalí «El peno an
daluz». En d Ritz madrileño, ante en público 
encopetado y aristocrático, Giménez Caballe
ro presentó «Irán d Terrible», de Einsens-
tein. Entre los machos nombres que por 
aquellos años tomaron parte en las actrrida-
des de su dnedeb. estable García Lotea, 
Rafael Alberti y Pío Batoja, qae llevé debajo 
d d brazo la primera rersióo cinematográfica 

de «Zalacain d «venturero», donde d 
aparecía con d ataendo de en sargento car 
lista. Con den Pedro Sanglo, «Gecé» fundé 
uaa sociedad de cine educativo Eran «nos 
tiempos en qae las inquietudes íatdectnales 
no se habían decidido aún en España a in 
trodedise per d camino d d eme Ciménea 
Caballera, lo mismo qae Díaz Pía ja en Bar 
cdona, quiso darle —por vez primera— im
portancia de cátedra Todos los presentado 
res cobraban la cantidad de cinco duros 
iQoé tiempos aquéllos! 

«La gaceta literaria* proporciooó a «Gecé» 
la posibilidad de realizar bellos caprichos 
Hizo aa númtro dedicado a Sevilla, escrito 
todo con una tinta especial de imprenta, 
perfumada de jazmín, qae daba a todo el 
periódico un olor magnifico, equivalente casi 
a aa pasee por d barrio de Santa Cruz 

El primer docemsntil realizado per Gimé
nez Caballera fue «Esencia de verbena», con 
d viejo tema d d Madrid jaranero de la 
Paloma y San Isidro Este film recorrió todos 
los cinedubs de Europa y varios de América. 
Era t imhii» per los primeras años treinta. 
Vino después «Escuela de trabajo en Cata
luña» y otra documental sobre «Los jodies 
sefardíes en los Balcanes». 

Ea fia. d d tesón y d d acometímienta de 
Ernesto Giménez Caballero ya hay vibrantes 
manifestaciones en esa biografía telatñia a 
su briosa juventud y, tras d paréntiri i de 
nuestra guerra, so inabatible pasión por d 
cine te ha hecho patente a través de en 
guión sobre la vida de Cervantes —«Ea aa 
lagar de la Mancha»— qae awreció ser pre
miado pero que hasta ahora no ha llegado 
a las pantallas, un trabajo t i ldado «Amor a 
Méjico a través de se cine» (I94S), edmt 
nande en «Paraguay, corazón de América», 
ese admirable docemintil qae «Gecé» ha 
realizado con ardor juvenil, en desafio asom
broso a los años y a la mocha agaa que ha 
pasado bajo los puentes desde sos días 
mozos. 

eligió bien! 
Al adquirir unas toallas de vivos colores 
provistas de la 
etiqueto F E L I S O L 

PELISOL. significa máxima solidez 
al l avadoa la luz^ a la intemperie0^ 
F E L . I S O L , marca internacional para tejidos de color»» sólido< 
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la semana en 

por Sempronio 

los mayores moríposos del mundo, conocidas 
y fotogrofiodas en lo romántico Plaza Real. 

LA tienda del taxider
mista es el postrer re

fugio del buen tono, e l 
ú l t i m o eco de los s e ñ o 
riales tiempos que se es
cucha en la Plaza Real. 

T a m b i é n e l tur ismo le 
asedia. 

—Vienen los extranje
ros a comprarnos cabezas 
de toro disecadas —me 
cuenta el d u e ñ o , s e ñ o r Pa-

davia resiste, l a n icot i 
na — se me informa. 

L a colecc ión que tengo 
a la vis ta contiene unos 
soberbios ejemplares de 
omitopteros broofciamu, 
que vuelan por el sur de 
Asia y e l continente oceá
nico. T a m b i é n son impor
tantes las agrias y las 
prepoTias. especies que un 
d ía dieron mucho que ha-

lEsta m el atacwt «Has, al 
t l 'mmt «i n j t u r a l i t t i |a « iar Palam. 

m m n á o i . 
(Fotos Postius) 

laus—. E l o t ro d ia se 
p r e s e n t ó un hotelero pre
tendiendo que le d i secá 
ramos un to ro entero. . . 

Hay que pagar t r i bu to 
a las nuevas costumbres. 
Sin embargo, el s e ñ o r Pa-
laus y sus hijos son f e l i 
ces no en el comercio, s i 
no en la ciencia pura , que 
en el caso que nos ocupa 
se confunde con la poes í a . 

—Venga usted y p o d r á 
ver una de las m á s bellas 
colecciones de mariposas 
que existen en e l mundo 
— me b r i n d ó el o t ro dia 
don Jav ie r Palaus. joven 
naturalista que l u c e sus 
estudios en Munich . 

C r e í a que exageraba. 
Pero- asi que a b r i ó uno 
de los cajones del largo 
mueble y e s t i r ó un ca jón 
con cubier ta y fondo de 
cristal , me d i por conven
cido. J a m á s en m i v ida 
hab ía vis to semejantes le
p idóp te ros . 

Creo que existen alre
dedor de cien m i l espe
cies de mariposas. Enton
ces, los coleccionistas, a 
imagen de los f i la té l icos , 
«hacen* especialidades. 

El creador de la colec
ción que estoy viendo, un 
aus t r í a co , era un enamo
rado de la belleza m a r i -
posil. Sacrificaba a veces 
el r í g j r c ien t í f i co en aras 
de la hermosura. Su co
lección es realmente sen
sacional y enriquece a 
Barcelona, que se ufana 
va de las colecciones de 
l ep idóp te ros de los s e ñ o 
res Juan Camps. H i l a r i o 
Plores. J o a q u í n V i l a r r u -
bia ( co lecc ión de To r r e 
Uebre t a ) . W e m e r Mar -
ten, d o ñ a M a r i a n a Ibarra 
de Ochoa. etc. 

—Ahora , un momento 
de a t e n c i ó n , pues aparece 
la mayor mariposa cono
cida — anuncia el s e ñ o r 
Palaus. 

Se t ra ta de la atacut 
atlas, una nocturna de 
Cey lán . que con las alas 
extendidas mide veinte 
c e n t í m e t r o s cuadrados. 

Es sabido que la m a r i 
posa d iu rna , p e q u e ñ a y 
regular, una v e { cazada, 
se mata a p r e t á n d o l e el 
t ó r a x . Pero, ante un lep i -
d ó p t e r o nocturno del ta
m a ñ o del indicado, no 
queda m á s recurso que 
r e c u r r i r a la e j ecuc ión 
q u í m i c a . 

—Los e n t o m ó l o g o s em
plean e l vapor de cianu
ro po tás ico , o bien, si ta

blar a r a í z del robo de 
que en P a r í s fue v ic t ima 
u n c é l e b r e coleccionista, 
M . L e m o u r t E l despojo 
fue calculado en ISO m i 
llones de viejos francos... 

Una mariposa puede 
costar mucho dinero. I n 
cluso entre las mariposas 
e s p a ñ o l a s hay especies 
muy cotizadas Algunas 
se pagan a doscientas pe

setas ejemplar. Los me
jores cazadores de mar i 
posas nuestros son los 
guardas forestales. 

En la colección que co
mento deslumhran las 
morphoa procedentes del 
Bras i l con sus alas tor
nasoladas o fosforescen
tes. Los i n d í g e n a s deco
ran con alas de morphos 
bandejas y otros objeto» 
que venden a los foras
teros. 

E l mundo de los lepi
d ó p t e r o s es obsesionante 
e in t r incado. No hay mo
do de orientarse en é l si 
no es con la ayuda de una 
obra alemana, llamada el 
Seitz, que viene a ser la 
Bib l i a de las mariposas. 

— Y todav ía , manejar el 
Seitz no es fácil , pues 
consta de cuarenta y u n 
v o l ú m e n e s . . . — me ente
ra el señor Palaus. 

T a m b i é n la obra es 
buscad í s íma por los a f i 
cionados y los profesiona
les. A d q u i r i r l a completa, 
es cues t i ón de unos t re in 
ta m i l duros. 

A l decirme que son m á s 
bellas los m a c h o » que las 
hembras, yo parezco sor
prenderme. 

—Pues asi ocurre en 
todas las especies anima
les — dice el e n t o m ó l o g o . 

—Menos en el hom
bre. . . 

—¡Créase lo usted! L o 
que pasa es que las m u 
jeres se pintan y se vis
ten con fan tas ía . S i n ar
t if icios, a l na tura l , la es
pecie humana no seria 
una e x c e p c i ó n . . . 

Es la postrera lecc ión 
del naturalista. 

José Conos, entrevistndor do animales en los parques 

zoológicos de Londres, Nuevo York y Barcelona. 

WACIDO en B a ñ e r o s , pueBlecito del Po-
n a d é s pero t tnt iendo va la a t r a c c i ó n 

del r e c i ñ o Campo de Tarragona, el escul
tor J o s é C a ñ a s ama las empr e sa» c ic lópeas . 
Sabidos son sus proyecto» de monumento 
a lo» « c i u t e U e r o , en una pr imera o e r t i ó n 
de u n cuatro de ocho, de r ea l i zac ión algo 
u tóp ica , v ¿ n una segunda v r r t i ó n q u t . en 
forma de p i la r de seis, se propon* e r ig i r 
Vilafranea. 

Empresa c ic lópea en r i t o s tiempos de 
facil idad a r t í s t i c a , juzgo t a m b i é n l io la ex-
por íc ión de u n centenar de dibujo» de a n í 
male» que celebra Caña» en la / l á m a n t e 
j a l a de acto» del Parque Zoológico. 

— E l otro d í a estuvo a o u í un conocido 
méd ico v a l á e r p e d i r s t , d i jo : «He po»a<lo 
un ra to delicioso saludando a vanos ami 
gos. . .» — me cuenta Caña» . 

Q u e r í a significar que muchos de lo» a m -
malrs retratados recuerdan, po r su expre
s ión , a lo» humano» . 
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Los P o ñ o l l o , o lo dinastía del dármete , aureolada 

recientemente por el premio ''Celestino Sadumí" 
T J N A c o n v e r s a c i ó n te lefóni-

ca. Compongo e l n ú m e 
ro , se escucha el t imbre . 
Ringgggg... 

— ¿ E l s e ñ o r P a ñ e U a ? — 
pido. 

— ¿ C u á l ? — me responde 
una voz femenina. 

—Don Jul io — preciso. 
—Pero ¿cuá l de los Julios 

P a ñ e l l a ? 
— E l clarinetista. 
— ¿ C u á l de los clarinetis

tas? 
— E l que toca en la Banda 

Munic ipa l . . . 
—Pero, ¿cuá l de los Jul ios 

P a ñ e l l a clarinetistas de !<• 
Banda Municipal? — insiste 
la voz. 

C r e í a que me tomaban el 
pelo. Sin embargo, me habla
ban en serio. Resulta que exis
ten un pa r de P a ñ e l l a s l l a 
mados Jul io , ambos clar ine
tistas y ambos mús i cos de la 
Banda Munic ipal . Simple
mente, son padre e h i jo . 

E l h i jo acaba de ganar el 
premio «Celes t ino S a d u m í » 
para instrumentos de viento, 
discernido por opos ic ión en
t re alumnos que hayan cur
sado sus estudios en el Con
servatorio Superior M u n i c i 
pal de Música . 

Es un premio con historia 
sentimental . A l m o r i r en 
Buenos Aires, lo i n s t i t uyó 
d o ñ a Cecil ia Rodoreda en 
memoria de su esposo, e l 
maestro Celestino S a d u m í . 
director que hab ía sido de 
la Banda Munic ipa l barcelo
nesa. 

L a v iuda de S a d u m í era 
h i j a de ot ro conocido m ú s i c o 
c a t a l á n , el maestro Rodore
da. compositor del «Viro la i» . 

La p r imera ves. e l Premio 
«Celes t ino S a d u r n í » fue ad
judicado al flautista J o s é 
Moreno, t a m b i é n miembro 

de la Orquesta Munic ipa l . En 
la segunda convocatoria ha 
t r iunfado, como queda escri
to, el maestro P a ñ e l l a «jú
nior» . 

—En m i caso, todo e l mun
do cree que toco el clarinete 
por continuar la t r ad i c ión 
paterna —dice el j oven Pa
ñel la—. N o obstante, m i pa
dre me hizo estudiar tí pia
no. Toco e l clarinete porque 
me gusta mucho, y aseguro 

fiere el señor P a ñ e l l a «sé
n io r» . 

Instrumento difíci l y com
prometido, con sus Veinte 
llaves. En la Banda desem
p e ñ a el papel que los v i o l i -
nes en la orquesta, en e l 
sentido de l levar e l canto. 

—La obra nuestra de ma
yor lucimiento es la obertu
ra del «Fre i schu tz» . de We-
ber —rae cuentan los P a ñ e 
Ua—. cuando el clarinete so-

cSaldra afinada 
M y n k i p j l v i s » 

afinar sii 

b fefografía», a u g u r ó músico 4u la Banda 
• a sus compañaroi PaásM», padrs • M i * , 

sltinoaataniu su» cUrinates 

que de no haberlo tocado m i 
padre, yo lo hubiera asimis
mo tocado... 

Por lo que afecta a l pro
genitor, t a m b i é n fue un ca
so de flechazo. 

—Nadie en casa era m ú 
sico. Pero « i un pueblo ta
rraconense, donde siendo un 
chaval f u i a pasar tempora
da, oí una charanga y e l cla
r inete me d e s l u m h r ó — re-

lista presta su voz a l enamo
rado Max . . . 

De las alturas r o m á n t i c a s 
descendemos a l bajo terre
no de la prosa del dia. U n 
clarinete cuesta sus dos o 
tres m i l duros y hay que i r l o 
a comprar por lo menos a 
Francia. Los clarinetes espa
ño les parece que son para el 
día en que Max e s t á acata
rrado. 

— E l oso e» el cómico por excelencia — 
asegura «I expoii tor—. La t an cacareada 
comicidad del t i m i o resulta de guardarro
p ía . . . 

Cada animal , pora ra r e t r a t ú l o . tiene 
per»ona l idod propia. 

—Ob»eroa r i t a pantera negra —me acon
seja—. E» la viuda de la selva, el ún i co 
animal que l l e ra luto. . . 

Ante una» p a n d a » china», repalo de la 
s e ñ o r a Chiang Kai-Chefc a l Zoo de Nueva 
Y o r k , se le ocurre esta ana log ía : 

— ¿ V e r d a d que tienen una cara parecida 
o la de Con/ucio? 

Para dibujar los animales con el realis
mo V la s i m p a t í a ca rac te r í s t i cas de Caña», 
hay que haber pasado muchas horas en los 
p a r q u e » zoológico». 

— A l par que dibujo, a vece» tomo nota» 
escrito» en vis ta de hacer luego una escul
tura —me refiere—. V i é n d o m e en Méj ico 
escribir a dos dedo» de l hocico de u n vena
do, una s e ñ o r a , asombrada c o m e n t ó con su 
a c o m p a ñ a n t e : «¿Le e s t a r á haciendo « n o i n 
t e r v i ú ? » 

E l a ñ o 1935, en Londres, donde fue con 
una beca, e m p e z ó Caña» o frecuentar las 
colecciones públ ica» de animales. Y desde 
entonce» j amó» ha dejado de dibujarlos, 
sin /xnalidades de lucro, pues conserva to
dos sus apuntes, como se comprueba e»tos 
d í a s en nuestro Zoo. 

—En Londres tuve un sobresalto. Una 
niebla espes í s imo me pi l ló cierto dia en el 
parque, ¿Tú sabe» lo que es, en semejan
tes c i rcuns tanc ia» , escuchar a do» pasos el 
rugido de los leones? 

De su» r e t r a t a d o » no conoce ú n i c a m e n t e 
los rasgos y lo» gestos, sino que incluso le 
son famil iares las voce». 

—He ah í un ñ u del Bronz neoyorquino, el 
a n t í l o p e cuyo gr i to i m p r e s i o n ó a ChurchiU, 
como cuenta en su» recuerdos de la guerra 
de los boers. 

S in embargo, a C a ñ a s . los mayores surto» 
no se lo* han procurado lo» an ímale» sino 
los hombres. E n Méj ico se hallaba en el 
h i p ó d r o m o aguardando a que un hermoso 
caballo adoptara la pos ic ión que él , a r t í s t i 
camente, deseaba, cuando c o m p a r e c i ó un 
excitado p e l o t ó n que lo asieron del brazo. 
«/Tú. l á rga t e de ahVt, c o n m i n á r o n l e . Ca
ñas no les en t end ía . «/Todo» los cuadreros, 
a la huelgo/» , d i je ron los otros. Y se lo U * -
varon a un m i t i n , t o m á n d o l e por un mozo 
de la* cuadra*... 

C a ñ a * exhibe con in t ima sat isfacción su 
centenar de dibujo» obtenidos en Londres, 
en Nueva Y o r k , en San Francisco y en Bar
celona. E» una expos ic ión r o m á n t i c a , efec
tuada con e l solo p ropós i t o de contr ibuir 
a l naciente esplendor del Zoo barce lonés . 

—Del p r imer dibujo al ú l t i m o median ca
si t re inta a ñ o * —explico—. y en cambio no 
presentan apenas diferencia entre ellos. 
Cuando el estilo es el hombre y no el ve»-
l ído . Hete de la pretendida evoluc ión del 
artista. . . 

S u feroz independencia te permite no ce
der a n i n g ú n tópico. 

—Algunos de los dibujos, como ves, son 
simples lineas, mientras otros han sido tra
bajados a fondo —cuenta—. Pero ¿qué i m 
porta? En Nueva York , me dec ía cierta vez 
P i j o á n : «Eso de ta s implic idad es uno papa
r rucha de la cual se es tá abusando. En arte, 
lo mismo da lo sencillo que lo complicado. 
Lo importante es eP resu l tado .» 

Quiero hacerle precisar en qué cirouns-
tancta de su vida se le o c u r r i ó hacerse «oni-
ma l i e r» . 

—Fue en Londres, como te he dicho — 
afirma—. Soli tar io, en una gran ciudad ex
t r a ñ a , uno busca la c o m p a ñ í a y el calor de 
los animales... 
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A V E N T U R A S D E D E L P H I N E Y M A R I N E T T E 

LOS CISNES • LA PATA DEL 6AT0 • EL GANSO MALO 
Por primera vez en español , los maravillosos " C o n t e s d u 
C h a t P e r c h é " de "Maree! A y m é " el autor m á s original 
y discutido de las letras francesas de hoy. 

"Ces contes on é t é é c r i t s pour les enfants á g é s de quatre a 
soixante-quinze ans" lia dicho Maree! Aymé, y con razón , ya 
que la ternura, la e m o c i ó n , la p o e s í a y el humor, son patri
monio de todas las edades. 

Una r e v o l u c i ó n en el campo de la literatura infantil que vie
ne a enriquecer la c o l e c c i ó n " G r a n d e s A u t o r e s p a r a 
N i ñ o s " , de E d i t o r i a l L u m e n , en la que ya figuran obras 
de O s c a r Wilde, Alfonso Daudet, S e l m a Lagerlof, A. S . 
Puchkin, Azorin, J o s é M." P e m á n , Ana María Matute y T o m á s 
Salvador. 

\ 



RUDOLF LABAN, CREADOR 
DE IA DANZA EXPRESIONISTA 

M U S I C A por g. GISPffWT 

ACTUAQONES DE 
FISCHER -.DIESKAU Y RAMPAL 

ASOCIACION DE CULTURA 
MUSICAL 

DENTRO de ta magnifica tem
porada de coaciertos que 

hemos disfrutado, la Asoc iac ión 
de Cul tura Musical puede enor
gullecerse a jus to t i t u lo de las 
sesiones que ha ofrecido a sus 
afiliados, las cuales acaban de 
culminar con el sensacional 
« L i e d e r a b e n d » de Die t r i ch Fis-
cher-Dieskau 

Desde m i memoria , creo que 
nunca be presenciado e l contras
te de una e x p l o s i ó n de entusias
mo tan c á l i d o ante una interpre
tación t an delicada. F í scher -
Dieskau h a b í a cantado un pro
grama corto, que t e r m i n ó antes 
de las doce de la noche. Los 
«extras» y las ovaciones prolon
garon la s e s ión durante media 
hora m á s . para aquel púb l i co 
transportado e insaciable. 

El programa atareaba a 
Schubert y Scfaumann. bajo la 
unidad de los poemas de H e í n e 
En p i ime i l u g a i . svis caiiciuiuai 

Fiscfaer-Dieskau hace algo m á s 
que can ta i : v ive las canciones, 
las dice enajenado. Su ac t i tud 
entregada impresiona ya antes de 
emi t i r las primeras notas, y s i 
gue conmoviendo después de ca
l lar . E l púb l i co sabe que Fis-
cher-Dieskau p j ha terminado 
a ú n de v i v i r su canc ión , hasta 
que vuelve en si y a la sala de 
conciertos, como si despertara 
de un sueño . 

El a c o m p a ñ a n t e del g r an can
tante b e r l i n é s fue K a r l Engel. 
pianista muy refinado, de esp í 
r i t u a d e c u a d í s i m o para este re
pertorio, en el que el piano es 
t a m b i é n protagonistta 

(UVENTUDES 
MUSICALES 

Las Juventudes Musicales ce
lebraron , el viernes de la sema
na anter ior , una velada llena de 
alicientes, entre los que destaca
ba la a c t u a c i ó n del flautista 
Jean-Pierre Rampal . y el estre
no de un «Conc ie r to para rtov-

DterrH.h F'nclwr-Dicskau 

i ' l c i r i o schubertiano «El canto 
i ' 1 cisne», escrito — r o m á n t i c a y 
' ' áuica coincidencia— en e l a ñ o 
de su muerte. Se t ra ta de los 
''micos c L i e d e r » del ciclo que 
llevan texto de Heine. y perte
necen a l « R e t o r n o a l h o g a r » de 
este poeta. Estas canciones, t an 
alejadas del t ó p i c o Schubert. 
Jeron traducidas por Fischer-

Dieskau con todo su patetismo. 
¡uebrado solamente por la en

cantadora « D a s F i s c h e r m á d -
chen». I m p r e s i o n ó de modo es
pecial el famoso « D o p p e l g a o -
ger» . con su s o m b r í o ropaje har
mónico. 

La segunda parte estaba inte
grada p o r «El amor del poe ta» 
Fischer -Dieskau s u p e r ó a ú n la 
sensac ión causarla en las can
ciones de Schuber t La mayor 
variedad del conoc id í s imo ciclo 
de Schumann p e r m i t i ó apreciar 
con m á s a m p l i t u d tas inmensas 
posibilidades vocales y expresi
vas del cantante. 

El t i m b r e de Fischer-Dieskau 
es de gran d i s t inc ión y persona
lidad, por la riqueza de h a r m ó 
nicos que despliega; su f l e x i b i l i 
dad de mat iz es inf ini tamente 
sensible; su escuela de canto t ie
ne una fabulosa perfección. To
do el lo s i rviendo a u n «est i lo de 
L ied» i n t e l i gen t í s imo y emotivo. 

flautas y cue rdas» , del joven 
compositor Xavie r Benguercl. 

L a ex t raord inar ia personali
dad, a r t í s t i c a y humana, de 
Jean-Pierre Rampal p r e s id ió 
este concierto, b r i n d á n d o l e todo 
el esplendor de su exuberante 
musical idad y de su t écn ica ma
gis t ra l . Es de subrayar el gesto 
cordia l de este g ran instrumen
tista al o torgar su c o l a b o r a c i ó n 
para e l estreno de la difícil obra 
de BenguereL A l lado de Jean-
Pierre Rampal f iguró, en el es
treno y en el Concierto de C i -
marosa. su d i sc ípu lo Salvador 
G r a t a c ó s . uno de nuestros ins
trumentistas mejor orientados: 
el cual ev idenc ió , una vez m á s . 
su magn í f i ca p r e p a r a c i ó n . 

El programa se a b r í a con el 
««Rice r ea r e de la «Ofrenda M u 
sical», de Bacfa. Buena obertura 
para el concierto, si la in terpre
t a c i ó n del joven director ale
m á n Klaus Bembacher hubiera 
sido menos indefinida. Por for
tuna, esta dudosa s ensac ión fue 
inmediatamente contrarrestada 
por tos br i l lantes detalles de 
Rampal en la «Su i te en sí me
no r» , de Bach. si bien en a l g ú n 
fragmento estuvo sometido a 
r i tmos ligeramente incómodos . 

Ignoramos si Bembacher dis
puso de tos ensayos suficientes 

|c»n Fierre Ra 

para permi t i r le desarrollar su 
n ive l normal de d i recc ión . Lo 
cierto es que. a pesar de su f l u i 
do braceo y de su control de 
par t i tura , no obtuvo versiones 
de relieve, sobre todo en las 
obras de la pr imera parte. Sal
vó, en cambio, con seguridad las 
dificultades del Concierto de 
Benguerel, dio una pasable ver
sión del re « D i v e r t í m e n t ó en re» , 
de Mozar t (con un «adagio» de
masiado r á p i d o ) , y fue un co
rrecto a c o m p a ñ a n t e en el «Con
cierto para dos flautas y or
q u e s t a » , de Cimarosa. la mejor 
i n t e r p r e t a c i ó n de la velada. 

Sobre el «Conc ie r to para des 
flautas y c u e r d a s » , de Xavier 
Benguerel, a v e n t u r a r é una p r i 
mera impres ión , con todas las 
salvedades del caso. El i n t e r é s 
de esta obra parece mantenerse 
pr imordia lmente por la intensi
dad d r a m á t i c a de su coloquio 
instrumental , obtenida a t r a v é s 
de una m a t i z a c i ó n muy contras
tada, de ritmos entrecortados y 
del juego extremoso de los t i m 
bres. Aunque e l «Concier to» es
t é elaborado con la t écn ica se
r i a l de los doce sonidos, este 
sistema acaso le proporciona 
m á s la neutral idad tonal que la 
o rgan izac ión . En realidad, el 
drama l í r ico sin palabras que e l 
nyente percibe, ocupa qu izás un 
papel de uni f icac ión semejante 
al asignado a l texto en las p r i 
meras composiciones a lóna l e s . 
Ello r e p r e s e n t a r í a una r eg res ión 
al expresionismo a la manera 
de Berg. El t ra tamiento ins t ru
mental es h á b i l ; pero, en los 
tiempos r á p i d o s , el d iá logo de 
los solistas parece excesivamen
te denso. De mucho mejor efecto 
es el « a n d a n t e » central . 

« INSTITUT F R A N C A » » 

Dentro de tas interesantes ac
tividades musicales del « Ins t i tu í 
F r a n j á i s » , de Barcelona, tuvo 
lugar el 28 de a b r i l un reci ta l de 
canto, a cargo de Anna Ricci. 

Destaquemos del sector f ran
cés del programa, las « C b a n s o n s 
Madecasses» . de Ravel . y las p r i 
meras audiciones de dos peque
ñ o s ciclos de M i l h a u d y Poulenc. 

En cuanto a los compositores 
catalanes seleccionados, es de 
subrayar el estreno de un «Ho- * 
menaje a Lope», de J o s é Casa no
vas, sobria pieza recitativa, que 
sintetiza una refinada contextu
ra actual y un cierto sabor ibé
rico. Las cuatro canciones de 
J o a q u í n Homs sobre poemas de 
«Les H o r e s » . de Espriu. parecen 
resentirse de una forma algo r í 
gida. Finalmente, las «Dotze 
cancona de la roda del l emps» . 
de Manue l Valls. se distinguen 
por una l iber tad in tu i t iva , no 
exenta de peligros estructurales. 

Anna Ricci, a c o m p a ñ a d a al 
piano por Jo rd i G i r ó en parte 
del programa, y por algunos de 
nuestros mejores instrumentis
tas en el resto, fue la inteligente 
artista de siempre, a la que ve
mos superarse continuamente. 
Dada la e s p l é n d i d a calidad de su 
registro superior, sorprende su 
especial ización en una tesitura 
dentro de la que dispone, apa
rentemente, de menores recur-

^ P A R E C I D O en 1950, el fa
moso l i b ro de Rudol f L a -

b a n : « T h e ows te ry 0* mo«i»«-
ment on ihe s t a g a » ( « E l do
min io del m a v ñ a i m t e «a la 
e s c e n a » ) , «a a g o t ó « a poco» 
a ñ o s . E l autor sa aprastaba a 
pub l i ca r una nueva e d i c i ó n , 
corregida y aumentada a la 
lux da sus í a c e t a n t e a reflexio
ne» y hallazgo*, cuando la »or-
p r e n d i ó ta muerte en 1958. 
Por fo r tuna , d e j ó un gran nú
mero de m a n u s c r i t o » y no t a» 
diversas y , an la memor ia de 
sus alumnos, al recuerde de 
sus conversaciones y de sus 
pensamientos siempre renova
do». Su fiel d iscipula y cola
boradora , y cont inuadora da 
su « A c a d e m i a del a r te del mo
v i m i e n t o » , instalada en A d d - ' 
lesione ( I n g l a t e r r a ) , Lisa U l t -
man, k a l l evado a l campo de 
l a p r á c t i c a «I proyecta de cu 
maestro, publ icando, bajo el 
nuevo t i t u l o de « T h e mas te r y 
o f m o u v e m c n t » , l a segunda 
e d i c i ó n de la ob ra . Acaba de 
aparecer y hablaremos luego 
da e l la . 

Nacido en Presburgo en el 
a ñ o 1879, R u d o l f L a b a n resi
d i ó l a rgo t i empo an Bosnia 
donde «a s in t ió a t r a í d o po r la 
f i losof í a y la» danzas orienta
les. E s l u d i ó luego la danza 
c l á s i c a , pero no t a r d ó en re
belarse contra los p r inc ip ios 
a c a d é m i c o s y e d i f i c ó su pro
pia t é c n i c a sobra otras ba se» . 
C o r e ó g r a f o y profesor an M u 
nich , Hamburgo , Z u r i c h , Bar 
Ka, Manckaster y o t r a » ciuda
des, 1.a han e f e c t u ó muchos 
viajes , dejando en t o d a » par
tas una huella p ro funda . 

E n t o d o » lo» dominios a r t í s 
ticos, remaba entonces el ex
presionismo. R u d o l f Laban fuá 
expresionista por su» a s u n t o » 
y al modo de in te rpre ta r los . 
Sus « b a l l e t s » pr incipales fue
r o n «El t i t á n » , « A g a m e n ó n » y 
«La n o c h e » . La» ideas da La
ban t uv i e ron una considerable 
resonancia, no solamente en 
Aleman ia , cuna del expresio
nismo, sino en lo» Estado* 
U n i d o s , en Ing la te r ra , en I t a 
l i a y en Franc ia . M a r y W i g -
man y K a r t J ó o s » fueron sus 
d i sc ípu lo» m á s i lus t ra* y crea
ron sus escuelas personales. 

A l fal lecer an 1958, R u d o l f 
L a b a n reaidia en Ingla ter ra 
desde hacia muchos a ñ o s , de
d i c á n d o s e por completo a la 
e n s e ñ a n z a . A l margen de su 
academia, su a c t i v i d a d se de
sar ro l laba t a m b i é n intensamen
te en las escuelas c incluso an 
la» f á b r i c a s . Revoluc ionar io 
por so coacepto da la danza, 
l o fue t a m b i é n an sus esfuer
zos denodado* po r l i be r t a r la 
danza de la m ú s i c a . Sos p r i 
mero* « b a l l e t s » c a r a c i a r o n . d e 
a c o m p a ñ a m i e n t o musical , m á s 
tarde e m p l e ó la p e r c u s i ó n , y 
luego anas p a r t i t u r a » escritas 
especialmente para sas coreo
g r a f í a s . 

¿ P o r q u é l i s a UUmaa, al pu
bl icar la segunda e d i c i ó n de 
«El d o m i n i o del movimien to 
an la e s c e n a » , ha supr imido las. 
tres ú l t i m a s palabras del t i t u 
l o y l a ha t i t u l a d o escuetamen

te «El domin io del movimien
t o » ? Sencil lamente, porque, 
profundamente convencido del 
papal p r i m o r d i a l que el mov i 
miento tiene que d e s e m p a ñ a r 
en toda* las manifestacionas 
exteriores * in ter iores de la 
v i d a de l i n d i v i d u o , 1.ahan d io 
mayor incremento, coa lo* 
a ñ o s , a su manara da conside
rar el mov imien to , no sotaman-
ta desda el ponto de v is ta tea
t ra l , sino t a m b i é n como l a m á s 
impor tan te e x p r e s i ó n v i t a l del 
ser en el escenario de la vida 
humana. De ah í que cualquier 
i n d i v i d u o — e l actor, el danza
r í n , el deport is ta o e l simple 
p ro fano en los domin io* de la* 

Crupo de t í » m e u verdes, «ba
llet» montado por Kart |oosi. 

discípulo de Rudolf L a b » 

actividades f i» i ca»—, pueda 
ha l la r en este l i b r o ancho cam
po en que satisfacer su sed de 
conocimiento. 

U n o , intransigente part ida
r io desde siempre de l a danza 
c l á s i ca o de escuela, se halla 
s i tuado en l o* ant ipoda* d ^ l a s 
t e o r í a * da Laban . Pero, no por 
el lo puede dejar de reconocer 
la va l ia da la* consideraciones 
f i losóf ica* y a r t í s t i c a s del 
creador da ta danza de expre
s ión europea acerca de l o* fac
tores y la s i g n i f i c a c i ó n del mo
v imien to an e l ser humano, del 
papal expresivo del gasto, da la 
impor tanc ia de l ar ta del movi
miento, en l a e d u c a c i ó n y en la 
v ida cot id iana. Y no dejan da 
tener i n t e r é s la* idea* de La
ban sobra la g é n a s i * p rofunda 
de los pasos da la danza aca
d é m i c a . 

Noc iva o no, a* innegable la 
in f luenc ia que en su é p o c a 
e j e r c i ó en mucha* mente* asta 
p a l a d í n denodado de la danza 
de e x p r e s i ó n , que p u g n ó con 
f i rmeza y terquedad por l iber 
tar la danza de la m ú s i c a , por 
revolucionar su t é c n i c a y qaa 
c r e ó una escr i tura conocida con 
el nombra da « C i n e t o g r a f i a » 
o « L a h a a o t a c i ó n » . 

S. C. 

I «Punch»; 
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EDICIONES OAIMON, MANUEL TAMAYO 
i n i c i a s u n u e v a s e n e 

d e L i b r o s d e A r t e 

PRIMEROS TITULOS 

lu joso volumen d e 24,5 x 29 cm, con 
264 p á g s . , 100 grandes l á m i n a s a l o d o 
color do los mejores desnudos d e los 
pintores d e loaos los t iempos, cada 
uno de el los (rente o una p á g i n a de 
texto expl ica t ivo . S ín tes i s h i s tó r i ca en 
60 p ó g s . y 27 ilustraciones m á s a una 
y dos tintas. 

P r e c i o : 1 2 5 0 p t a l . 

D 4 I M O N 

i 

D e s n u d o 

M a g n i f i c o volumen de 2 2 ^ x 3 0 cm, 
con 240 p á g s . , 135 ilustraciones en ne
gro y 112 a l o d o color , muchas de 
ellos o g ran formato. N u t r i d o texto y 
extenso Indice a l f a b é t i c o y d e autores. 

P r e c i e : 7 5 0 p t a c . 

de la 
P i n t u r a 

M I M O / " 

Volumen de 1 5 ^ x 2 1 ^ cm, 
con 360 i lustraciones, d e 
el las 101 l á m i n a s a l o d o 
co lo r y m á x i m o formato, 
frente a su correspondiente 
p á g i n a de texto, y 260 en 
negro , que comple tan e l 
contenido de l Museo . 80 
p á g i n a s m á s d e texto ,con 
la historia d e las obras , 
a n é c d o t a s y otros dalos de 
i n t e r é s . Indices muy deta
l lados . 

_ P r e c i o : 4 5 0 p t a t 

La obra «El Impresionismo en el Louvre» pertenece a la nueva Colección 
de EDICIONES DAIMON 

TESOROS DE LOS «RAMDES MUSEOS 

FRMJB^I 

Tífulos en preparación: 
LA ESCUELA DE PARIS EN EL MUSEO 

DE ARTE MODERNO 
LA GALERIA DE DRESDE 
LOS ORCIOS Y EL MUSEO PITTI 

DE FLORENCIA 
LA PINACOTECA DE MUNICH 
LOS MUSEOS DE HOLANDA 
LA NATIONAL GALLERY 

DE WASHINGTON 
a MUSEO DE ARTE MODERNO 

DE NUEVA YORK 

U B R O S D A I M O N - M a l l o r c a , 2 3 5 - B A R C E L O N A - 8 

Sirvont« mmltlrni» grohiitaMflt* y m* cenpraaMM, In-
Iüi Muciófi tlclultoüu o* lo obroi 

o» como do la i i 
su adquisición. 
Noabro 

Wrocctón 

Poblocló» 
P r o v i n c i a 



Iiiiri3íiM?Ti imn 

VITTORIO DE SICA 
fUESTRO semanario va 

a patrocinar t i estreno 
en Borcefona de la ú l t inu i 
pe l í cu la de V i t t o r io de S i 
ca sLa Ciociara». de la 
que les h a b l á b a m o s la se
mana pajada. Es la cuarta 
vez que el nombre de De 
Sica f igura en nuestras 
sesiones, habiendo sido 
una de las más notables 
de cuantas ¡ lepamos cele
bradas aquella en que pre
sentamos «Lad rón de b ic i 
cletas!, t i tu lo que tanto 
h a b í a de significar en la 
conf igurac ión es té t ica del 
cine actual. Después nos 
a soc i a r í amos al estreno de 
«Mi lagro en Milán» y de 
«El techos, habiendo la
mentado siempre no haber 
podido hacer lo mismo con 
« U m b e r t o D» por la sen
ci l la r a z ó n de que esta 
pe l í cu l a , qu izá la m á s «pu

ra* del nu lor , t o d a v í a es tá por estrenar en E s p a ñ a , en donde 
ú n i c a m e n t e se ha vis to en sesiones especiales. 

Son cincuenta a ñ o s los que Vif tor ío de Sica lleva en el cine. 
La cifra q u i z á les sorprenda, pero resulta que tenia diez años 
cuando tuco ocas ión de salir en una pe l í cu la t i tulada «El asunto 
C l e m e n c e a u » , en la que a p a r e c í a nada menos que a l lado de 
Gustavo Serena y Francesco B e r t í n i . Más que en un azar ven
turoso, preferimos creer en un siono precursor. Aque l d í a nac ió 
al cine el que durante tantos a ñ o s seria uno de los actores pre
dilectos del cine i ta l iano, para convertirse m á s tarde en uno de 
los realizadores m á s importantes de la hora presente. 

De hecho su carrera de i n t é r p r e t e , que va no se i n t e r rum
pir ía , data del a ñ o 1928. Su p r imer f i l m como protagonista mas
culino se t i tu laba «La compagnia dei I fa t t i» . Lo que segu i r í a , 
durante los a ñ o s del fascismo, tiene escaso i n t e r é s , va que las 
bri l lantes interpretaciones en las que De Sica se acreditaba 
como popular animador de comedias c inema ton rá f i ca s no h a b í a n 
de dejar rastro alguno en los anales de la c inema tog r a f í a i t a 
liana. Entonces, ¿ q u i é n h a b r í a sospechado el art ista, el s o ñ a d o r , 
el hombre preocupado, que en los a ñ o s siguientes nos asombra
r í a con sus admirables realizaciones? Una j j r i m e r a huell? a con
siderar es la que los c r í t i co* perspicaces pudieron otear en «Ro
sas e s c a r l a t a s » , en la que por p r imera vez el actor De Sica 
a s u m í a t a m b i é n el papel de director . Pero tampoco aquella obra, 
ni las que s e g u i r í a n inmediatamente, t e n d r í a n que ver con lo 
que, a p a r t i r del a ñ o 1946, m a r c a r í a defini t ivamente la carrera 
a r t í s t i ca de De Sica. E l a ñ o 1942 es el a ñ o de «Sciuscia», en cas
tellano «El l imp iabo t a s» . De todas rus p e l í c u l a s anteriores, acaso 
la que interesa a l his toriador preocupado de buscarle antece
dentes a l neorrealismo de De Sica, es la t i tu lada «La puerta 
del c ie lo». Por lo d e m á s , estamos plenamente justificados a 
ignorar las d e m á s , en una nota tan breve como la presente. 

« L a d r ó n de bic ic le tas» sa l ió el ano 194Í. Para muchos sig
nif icó la carta del neorrealismo que, otros, como Rossetlini, es
taban redactando t a m b i é n por su cuenta. Tras los a ñ o s de r e t ó 
r ica y de a m b i g ü e d a d e s , durante los cuales el cine i ta l iano so
b r e v i v i ó cu l t ivando la comedia intrascendente o el g é n e r o his
tó r ico , con fos que nadie se c o m p r o m e t í a en nada, venia la era 
de la sinceridad radical , nacida de u n deseo de autenticidad 
por el cua l el c ine í s t a salta directamente al encuentro de la 
real idad, de las personas, en u n deseo de nrocurarse una imagen 
del hombre en la que reconocernos. Tanto se ha escrito sobre 
este movimien to cargado de preocupaciones é t ico sociales v, a l 
mismo t iempo, r i co en innovaciones por lo que a l estilo v a 
la t é c n i c a se ref iere, que evitaremos ahora el error que s igni f i 
c a r í a repet imos , cuando es t an escaso el espacio del oue dis
ponernos. 

« M i l a g r o en M i l á n » nos s o r p r e n d e r í a c o t í ta curiosa m i x t u r a 
que De Sica r e a l i z ó entre los pr incipios bás icos de la tendencia 
a la que se h a b í a adscrito con tanta conv icc ión y una f a n t a s í a 
p o é t i c a que tenia que ve r lo mismo con Charl ic Chapita que 
con Rene Cloir . Y la obra, no obstante, a p a r e c í a inspirada, 
h o m o g é n e a , bien trabada, como nacida de un cesto creador per
sonal e ind iv is ib le . Esta p e l í c u l a h a b r á sido q u i z á la que m á s 
t iempo re tuvo a De Sica. Casi a l mismo t iempo p r o d u c í a t U m -
berto D», en la que con un real ismo amargo, a lo Che'ov. T e -
sentaba la sorda tragedia del jubi lado. Obra de una sobriedad 
ejemplar que d e b e r í a ser m á s conocida, por cuanto significa un 
dato de la mayor impor tancia dentro la obra oue estamos con
siderando. 

Sabemos muy bien que durante estos a ñ o s el realizador no 
ha renunciado a sw carrera de i n t é r p r e t e , antes a l contrar io , no 
ha dejado de cu l t ivar la . Incluso, entendemos, se ha prodigado 
en exceso, y eso en det r imento de su prestigio y , estamos por 
decir, de su honor de art ista, porque son demasiados los f i lms 
meaiocres en los que se ha comprometido, s in m á s excusa, a l 
parecer, que resar-irse e c o n ó m i c a m e n t e de los quebrantos que 
le han t r a í d o sus emj.: esas a r t í s t i c a s . En este capitulo es t e r r i 
blemente desigual, apareciendo en algunas ocasiones como un 
actor perfectamente mediocre, mientras nos consta a q u é a l tura 
llega a encumbrarse cuando realmente ofrece su m á x i m o ren
dimiento . ¿Cuántos elogios no merece su labor en «Buenos d ía s . 
S e ñ o r E le fan te» y en « M a d a m e X».' T , po r supuesto, en «El 
general de la R o v e r e » . Y en o t ro aspecto no es para negligir 
los papeles que d e s e m p e ñ ó en la graciosa t r i l o g í a que inaugu
raba mAmor. pan y fan tas ía» . Pero ahora m á s que nada consi
deramos su labor a u t é n t i c a m e n t e creadora, a la oue se adacriben 
t a m b i é n «Es tac ión T é r m i n o » , « O r o de Nápo les» , «El lecho», «El 
j u i c i o u n i v e r s a l » y, f inalmente, «La Cioc ia ra» . que en castellano 
se t i t u l a «Dos m u j e r e s » . 

El t é r m i n o « n e o r r e a l i s m o » fue a c u ñ a d o muy oportunamente 
y ha conocido la for tuna p e r i o d í s t i c a que lodos sabemos. Pero, 
aunque De. Sica ha servido en sus filas, su personalidad es re
belde a cualquier «ismo» que p o d r í a representar una postura 
s i s t e m á t i c a y un prejuicio in ic ia l . Ha podido traba.tar a su an
tojo, cuantas veces se le ha ocur r ido , y si a lguna vez Dudo tener 
a l g ú n tropiezo, como s u c e d i ó con «Estación T é r m i n o » , en conjun
to su obra emana de una sinceridad sin tacha que. gracias a su 
enorme carga humana y a un rea l talento c inema tog rá f i co , 
resulta muy persuasiva y da perfecta cuenta del n ive l a r t í s t i co 
que alcanzan sus mejores t i tu lo* , entre lo* cuales hemos de 
a ñ a d i r ahora «Do* muje res» . 

KL TEATRO p e r M A R T I f A M E R A S 

' Q u e v a g i d e g u s t r s e n y o r 

c o m i s s a r i " 

rJAN Copei es u n actor coa n a 
• • t i l o i n t u p i a l u t i v o muy p a n e , 

na l , p rmonnhwmfr u n actor, «n 
•1 qaa m agudiza, d * u n modo 
•xtraordinario, l a pr»cUi6n da 
q u « «I panona j* qu« interprete 
m acomoda hasta • ! m á x i m o a 
su peculiar temperamento y ma

ga, h á b i l m e n t e dosificados, es
t ructuran una historia cuya re-
rossasilitod no es ciertamente as
fixiante, pare que nurahens e l 
m t e r á s y logra, a l o largo de 
sus tros actos, perfi lar un ca
r á c t e r —el da) protagonista— 
con amenidad y una no desds-

Um escena del t a t u m á a teto da b c f l i s á i i de Cilbcrl Lsporle 
«Que «sgi de gmt , senyor comis isr i !» 

aeras. Cuando e l actor se siente 
e x t r a ñ o en a l pape l ( « G o g y 
M a g o g » ) , su eficacia es escasa: 
cuando por el contrario le juega 
con comodidad ( 'Tres a n g e l é i s 
a la cu ina- ) . l a labor d e Capr i 
resulta insuperable. 

E l adaptador de la comedia 
de Gilbert La porte estrenada « a 
el Windaor, se b a dado perfecta 
cuenta de eflo. V i o sin duda, 
desde el primer momento, que la 
obra poseia l a s ca rac t e r í s t i ca» 
i d ó n e o s p o r a que Juan Capr i la 
incorporase con gusto y justeza. 
Actor-personaje alcanzan «1 pan . 
to de fusión ideal . Se piensa i n 
cluso —aunque sabemos que no 
es as i— e n l a t radicional obra 
a l a • s d i d o . Si u n c o m e d i ó g r a 
fo se propusiera sseribir u n a 
obra para l u á n Capr i . dado en
contrase u n lema, ambinte y 
a n é c d o t a que brindasen a l actor 
mejores oportunidades d « . sien
do 41 mismo, lograr nao o v a 
ción c ó m i c a de m á s contundente 
eficacia. 

La porte ha escrito ana come
dia , un pasatiempo, iageniee*. 
Lee s l e — l e i s d e l a a n é c d o t a 
frivola del brazo de los de in t r i -

4 Por q u e tendrá te 

BOHIIOS 

ñ a ble p e n e t r a c i ó n p s i c o l ó g i c a . 
El a r ranque ee francamente bue. 
n o y t i ene eu l idud suficiente pa
ra haber podido d e r i r o r hacia 
senderos de mayor a m b i c i ó n , 
pero e l autor no lo ha querido 
asi prefiriendo quedarse en l a 
superficie, en e l paro juego de 
ingenio; innegablemente e s t á en 
sa derecho. 
, La r e r s i ó n catalana de Xar i e r 
R e g á s . acredi ta a l experto en ta
les menesteres, s i b i en pora 
nuestro guato, creemos que se 
le fue n a poca lo mano en el 
espolvoreado de epHetos grose
ros y en el de castellanismos, 
siempre y cuando que los ac
tores y en especial Juan C a p r i 
no a c t ú e n por su cnanto y ries
go en tal aspecto, coso que ee 
muy pasible. E l reporto es bue
na: las ociares h a n s ida escogi
das a t inadamente en cada cosa 
y en eso e d u c a c i ó n física y tem
peramental can sos respectivos 
personajes, radica l o s e n s a c i ó n 
da justeza y p r e c i s i ó n de sa la 
bor qae, por otra par le , h a *>do 
b ien contratada y encausada per 
Esteban Polis. 

Capr i . can su -Comissari Le
d r a » , incorpora u n nuevo y pin
toresco personaje en sa colec
c ión d e creaciones afortunadas. 
Aspero, groteeco. u i eeást ible-
mente cómico . A sa lado. Con
chita Bordeen, Montserrat Can i 
l la y Carmen MiiHnu, componen 
tres t ipas femeninos a ju s t ad í s i 
mos. T Luis Ta r rou . lo sé Ignacio 
A b a d a l y Juan V i ñ a D o n g a , con 
ana breve i n t e r v e n c i ó n d e loan 
F e r n á n d e z , redondean un repar
to que. como queda dicho, b a 
siao •slei i f̂f*t«* can instinto y 
mal ic io . 

Alfreda Msaas en fasHtij 
(Foto Masatsl 

V I S T O Y 

O I D O 

p o r D e l A r c o 

MAÑAS 
^LFREDO Masas Nsvascaét. ao-

lor de «La tona de Caenica 
bra» y «La historia de tos taran 
toi», craza at charco para dar a 
conocer >n obras, cao la cosipséis 
«Teatro Etpséel para América». 

—¿Es tres saos sólo has escrito 
dos obras? 

- N a d a atfs. 
—¿Tasto te cuesta? 
—Has sido - causas ajenas al pro

pio teatro. 
—¿Escribes lo qae quieres? 
—Escribo lo qae sé. 
—¿Con sólo das obras crees que 

estés ya definido? 
—Esencialmente, si; pero todarla 

no he Hepd* a la maderez. 
—¿Sifués apoyándote en d tea

tro clásko español? 
—Srfo apeyiedomt sa et teatro 

espaioi, pero coaorce muy bies d 
teatro extranjero. No hay niafnna 
diferencia entre Brecht y Valle-ls-
cl ie 

—Asi como la pintora actual es 
consccucacia del tiempo que «vi
mos ¿et teatro ha de responder al 

—Es ano de sas faadaiaeatos: 
tener actualidad. Lo qae pasa et 
que hay dos ciases de actualidad: 
nacional y umversal. Yo basca la 
te(aada. Hoy el úaieo teatro de 
aator vivo qae se pasde presentar 
ea Earopa y en el meado *s et 
mió; lo demás es teatro ea zapati
llas, para aadar por casa. 

—¿No es macha presunción? 
—Es la presunción de los humil

des; la de reconocer las cosas como 
lea. 

—¿Tan be»no eres? 
—El aaico aator aaiversai ea c i 

tas • umiatin. 
—¿Y los qae na crasa «a ti? 
—Bueno, hay mis dias que loa 

(anizas; qae es te qae sapoafo es-

C ih* l l* i cB t m i u d í a m¿» mn otos 
gracia» a lo nuevo Crema Soma
tes. Alivia los pies cansados ¡elhal-
na los irritaciones y la pial húme
do y bianquednade entre les da
d a * cicatriza los ompofc» ; de
vuelve la fteijMMad • losanica-
lodonas. quedando le* pies «tas 
resistentes a la faltaa. Siendo onlf-
sépltca, la nueva Crema SoHiutoi 
suprima et mol otor de to tronsai-j j ^ í ¿ ^ . Ma moncho al engrosó . En 

—— • CS. 171S 7 
Doble efecto, si antes de un ma
saje con Crema Saltratoa, se to
ma nn baflo de pies tonificante 
con Saltratos RodcD. En todas 
las farmacias 

Carmen Bernardos. Mivael Ancel y Carlas Mendy en ni 
de la comadla de Pase «Vamos a contar mea t ires» 
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tari penuado fkasso siempre que 
se acuerde de lo que decija de él 
cuando Uetó a Madrid. 

—¿Te bai anticipado a tu (ene-
ración? 

—Si. dando yo llegué al teatro 
español, hace seis años, el teatro 
Htf*yit se hacia fatal, era umj cur
silería cortesana con muchos laúdes 
y anchos celas y machas campesi
nas de iVogue». Yo enseñé en «La 
feria de Cuernicabraa cómo se hace 
una farsa popular, cómo se debe 
hacer una obra de teatro clásica. 
Entonces dijeron, por lo msnoi en 
Madrid, que no tenia importancia 
y todos los directores españoles que 
luego han hecho teatro papular han 
seguido esa fórmula, ate han co
piado y el teatro que ta a repre
sentar este año la compañía María 
Guerrero en París no es mis que 
una mala copia de «La feria de 
Cuernicabraa y coa «La historia de 
los t a ran to» pasará igual dentro de 
tres años. Dentro de unos años lla
marán genio a algún tonto que no 
hará más imitar lo que yo estoy ha
ciendo ahora. Pera yo siempre digo 
lo misnn, en Madrid, en indo salen 
gei.ios: «Usted, antes de ser genio 
en Madrid, ¿que era?». Y siempre 
me dicen lo mismo: «Tonto en pro
vincias!. 

—¿No temes pasarte de listo? 
—Mientras yo «ña en una casa 

de quinientas veintiséis pesetas de 
alquilei. raya en autobús y mis hi
los reraneen en Carabancbel, no hay 
ningún cuidado. 

—¿No quieres ganar dinero? 
—Si, si; pero para ganar dinero 

uno debe coincidir con la vulga
ridad media y yo no me vulgarizo 
ni a tiros, con harta pena mía. 

—¿Tienes talento antieconémíco? 
—Lo que pasa es que mi talento 

y yo coincidimos con muy poca 
gente. 

—¿Escribes para el día de ma
ñana? 

—No. escribo para hoy y para 
mis hiios; que de eso viven. 

—¿Eres un incomprendido o la 
gente es torpe y no te comprende? 

—Les estoy enseñando a com
prenderme. 

—¿Estorbas o haces falta? 
—En el teatro español soy im

prescindible, además voy a aportar 
cosas al teatro universal. Aporta
ción que no es personalmente mía, 
sino del teatro tradicional español, 
que yo las he puesto al día y con 
valar universal. 

—Lo veremos cuando se acaben 
las longanizas... 

Cuando usted recrean a cu ho
gar, por la noche, con loa pies 
que arden — cansados e hincha
dos— nada mejor que un bafio 
de Sal traten RodeU. Oradas a 
«a tas sale* clenUflcamenCe do-
riOrada» y eflcacea. el cansan
cio, la h l n c h a a ú n j la sensac ión 
de ardor denpparecen. So ac
ción profunda xpulsa las I m -
puresas de los poros que son la 
cansa de sus males. Loa callos 
y durezas que le hacen sufrir , a 
cada paño, se reblandecen, po
diendo ezUrparse con m á s f a d -
bdad ¡Pruebe a a l t n t a a RodeUI 
Doble rfeetn. M dcapoés de «m 
bafio de pies con aalteatna Ro
deU ae da un m á s a l a cao Crema 
Sal tratos. En todas las farmacias. 

desíinô sg?. documental 
LOS ESTRENOS 
« C I N C O HORAS D O R A D A S " , 

de M a r i * Z a m p i , coa Ernie 
Koracs , C i d Coartase y Geor-
ge Sanders, ea F é m l n a . 
En un gu ión poco claro y cuya 

cont inuidad sufre continuos ba
ches, se na r ra una his tor ia no 
sólo i n c r e í b l e sino, a d e m á s , ab
surda. Claro que todo ello con 
el ú n i c o p r o p ó s i t o de hacer 
reir . En su p r imer tercio, el 
f i l m es de g ran o r ig ina l i dad y 
los tipos humanos responden 
a c a r a c t e r í s t i c a s de f a b n l a c i ó n 
que hacen perdonar e l m a l gus
to b á s i c o de lo que sucede. 
D e s p u é s , la a c c i ó n cambia de 
signo y la pretendida locura 
del protagonista da p ie a si tua
ciones que hemos vis to repet i 
das m i s de una vez en otros 
f i lms. 

E m i e Kovacs se muestra h á 
b i l en su cometido y - s u in ter 
p r e t a c i ó n sigue con exact i tud 
los mandatos del personaje. 
Por el lo, iv.lentras en la pre
s e n t a c i ó n se muestra ua f ino 
comediante. luego, en tas situa
ciones de la « l o c u r a s , se nos 
aparece mucho menos matiza
do. En algunos momentos, y 
gracias al talento de M a r i o 
Zampi . el espectador p o d r á dis
f ru t a r de unos pocos «gags» 
dignos de una a n t o l o g í a . 

«EL TERCER H O M B R E E R A 
M U J E R » , po r Dan ie l Mann. 

con Susan Hayward , LK; n 
M a r t i n . WUfr td Hide Whi te . 
Ralph Meeker y M a r t i n B a l 
sam. En T i v o l l . 

Los defectos de la g r an de
mocracia americana han sido 
siempre objeto de a t e n c i ó n por 
parte de los cinematografistas. 
Ahora bien: en ciertos casos los 
asuntos han sido tratados en 
profundidad; en otros, m á s fre
cuentes, no se ha pasado de lo 
aparente, de la a n é c d o t a . Por 
o t ro lado, esta doble d i recc ión , 
en cuanto a significado, viene 
complementada por otra bifur
cac ión : temas tratados con ba
ses estrictamente c i n e m a t o g r á 
ficas y realizaciones a p a r t i r 
de la nove l í s t i ca . 

El cine de Ho l lywood , que 
c o n q u i s t ó los mercados m u n 
diales con las p e l í c u l a s de cine 
acc ión , ha tomado par t ido, en 
lo* ú l t i m o s a ñon, por las r ea l i 
zaciones basadas en obras l i t e 
rarias. Con el lo se t ra taba de 
explotar el é x i t o pre la t ivo de 
los b e s t - s e ü e r s o de los grandes 
prestigios t ipo Faulkner . L a j u 
gada, m u y intel igente sobre e l 
papel, y hasta v á l i d a en ca
sos excepcionales, se ha con
ve r t ido en una r é m o r a . L a c i n 
ta que comentamos es un buen 
ejemplo de ello. Basada no en 
una obra importante , de un 
buen escritor, sino en un «la
dr i l lo» para p ú b l i c o s de Kiosco 
dist inguido, adolece de los mis
mos defectos que la novela: f a l 
ta de seriedad inte lectual y 
emotiva, ingenuidad, general i
zac ión y t ip i f icac ión excesivas. 
Por o t ro lado, en e l plano for 
mal , rezuma l i t e r a tu ra por los 
cuatro costados y carece de 
i m a g i n a c i ó n p l á s t i ca . Las me
t á f o r a s son pedestres y los es
fuerzos realistas se quedan a 
medio camino. Todo el lo es una 
l á s t i m a porque, a fuer de s in
ceros, hay que reconocer en 
Dan ie l M a n n . e l d i rec tor , y 
en los fo tógra fos e i n t é r p r e t e s , 
un b r í o y unos buenos deseos 
dignos de mejor g u i ó n , que no 
de mejor causa. 

D E S T I N O 
R E C O M I E N D A 

** VENCEDORES O 
VENCIDOS (Windsor) 

•* E L CID (Kursaal) 

* LA VERDADERA 
HISTORIA DE JESSE 
JAMES (Alcázar y Bo
rras) 

* * * Ex t raord inar ia . 

* * Buena. 

* Vis ib le . 

• Interesante per un de
te rminado concepto. 

« L A C A S A M E N T E R A » , de Jo-
seph Antony , coa Shirley 
Booth , Paul F o r d , Shir ley 
M c l a h i e y Anthony Perklns. 
ea As tor ia y Cris t ina . 

L a d iver t ida pieza teat ra l de 
T h o r t o n Wilder , base del f i l m . 

? la i n t e r p r e t a c i ó n , en especial 
a masculina, logran, a me

nudo, d i v e r t i r a l espectador. Se 
t ra ta de una pe l í cu la en la que, 
dado e l ya mencionado origen, 
la v ivac idad de la a c c i ó n es de 
tono menor, respecto a lo qu r 
acostumbra a suceder en el g é 
nero c i n e m a t o g r á l i c o l lamado 
« c o m e d i a a m e r i c a n a » , pero don
de e l ingenio de las situaciones 
y de los d i á l o g o s logra u n cier-

' to tono in¿ imís ta , m u y suave y 
agradable. La d i r ecc ión de Jo
sé ph Anthony, simplemente 
discreta. 

SESIONES ESPECIALES 
Y VERSIONES 
ORIGINALES 
X J O Y por la tarde, a las seis y 
* * m e d í a , en el Cine Club Bo-
nanova (Ronda Universidad,,33> 
y dentro del ciclo « L a s estrellas 
nunca m u e r e n » , se p r o y e c t a r á 
e l espectacular f i l m de Arch ie 
Mayo. «Las aventuras de Marco 
Po lo» (1938). En é l interviene el 
fal lecido Gary Cooper. 

T a m b i é n hoy. a las siete de 
la tarde , t e n d r á lugar la s ép 
t ima y ú l t i m a lecc ión del cur
s i l lo c i n e m a t o g r á f i c o que el Ate
neo B a r c e l o n é s (Canuda. 6) de
dica a l «Cine de hoy» , y en la 
cua l don Esteban Bassols habla
r á de «La a p o r t a c i ó n de la nou-
velle v a g u e » . La ses ión se i lus
t r a r á con la p r o y e c c i ó n de «Los 
cuatrocientos go lpes» , de F r a n -
cois Tru f fau t . 

Por la noche de hoy s á b a d o , 
a las once menos cuarto, el Cine 
Club San Jorge (Maestro Nico-
l au , 13) c e r r a r á su b r i l l a n t e tem
porada con una se s ión ext raor
d ina r i a en la que se proyecta
r á n f i lms de N o r m a n M c L a r e n . 
En t r e é s t o s destacan « S t a r s 
and s t r ipes» . «Two baga t e l l e s» . 
« N e i g h b o u r s » , «Ry tme t i c» . « C h a i r 
t a l e» y «Le m e r l e » . P r e s e n t a r á 
la ses ión don Carmelo F e r n á n 
dez del Casti l lo, d i rec tor del C i 
ne C lub San Jorge, quien h a r á 
un breve resumen de las a c t i v i 
dades de la presente temporada 

El d í a 7 del corriente, a las 
trece horas y en la Facul tad de 
Fi losof ía y Letras, t e n d r á lugar 
una char la de nuestro colabora
dor don Migue l Porter H o i x so
bre « N e c e s i d a d de un cine ca
t a l á n . 

LOS PREMIOS SAN JORGE DE CINEMATOGRAFIA 
P N PROYECTOR del n ú m e r o 

anter ior dimos oportuna cuen
ta de la conces ión de dichos pre
mios. Hoy, m á f sosegadamente, 
ofrecemos a l lector unas breces 
notas que s i r r a n de comentario 
a cada una de las personas y 
film» premiados. Con ello que
remos rendi r t r i bu to no sólo a 
quienes han merecido el galar
d ó n , sino t a m b i é n a los que, con 
un d e s i n t e r é s v « n a objet iuidad 
dignas de encomio, hacen posi
ble su conces ión . E n verdad, cree
mos ra le la pena ap laudi r una 
in ic ia t iva que puede redundar 
en beneficio del Cine y de su 
públ ico . 

E l premio a la mejor p e l í c u l a 
estrenada durante el a ñ o fue 
concedido a «El s é p t i m o sel lo», 
de fgmar Bergman. a q u i é n , por 
ot ra parte, c o r r e s p o n d i ó el pre
mio a la mejor d i r ecc ión ex
tranjera. Puestos a c u m - " i r los 
oalardones. los actores Max V o n 
Sidow y Gunnar B j o r n t r a n d es
tuv ie ron a punto de clasificarse 
t a m b i é n , en e l apartado corres
pondiente. 

La importancia de la obra fue 
reconocida desde un p r i n c i p i o y . 
en compe t i c ión con ( £ 1 ro s t ro» , 
del prooio Bergman, y e l «Rocco 
y sus h e r m a n o s » de Viscont i . se 
l l evó la m a y o r í a de los votos. 

Desde luego, el impacto del 
cine sueco, de una mentalidad 
v una forma t an distintas a las 
habituales entre nosotros con tó 
" la hora de decidir las cosas. 
De todo* modos, con d i scus ión o 
sin ella, cab ía suponer que los 
m é r i t o s es t i l í s t ico* del f i l m v su 
s ign í f i cac ton ideo lóg ica habwin 
de jugar un papel importante . 
Y a t í fue. 

Uno de los puntos en el que 
lo* jurado* tuvieron mena* t r o -
bajo fue el de la a t r i b u c i ó n de 
I» M e n c i ó n a la mejor «ala e r -
hibidora de Barcelona. En efec
to: vif ta» la* listas d» progra
m a c i ó n de los locales de estreno 
era fácil constatar como, en a l -
aunos casos (Comedia. Fantasio) . 
a pesar de haber tenido la Va
lent ín de pre*entar cinta* que, 
a pr imera vista, eran conitdera

das poco comerciales, no e x i s t í a 
una calidad media de exh ib ic ión 
como la qus of rec ía e l sa lón 
premiado. Con menor grandes 
tr iunfos que los locales citado*. 
Alexandra a s e g u r ó una progra
mac ión que, casi sin excepc ión , 
aseguraba a l espectador u n re*-
peto sincero tanto a su i n t e l i 
gencia como a su dinero. Tal 
ejemplo deberia seguirse por 
cuanto, con frecuencia, el es
pectador, a la salida de un local 
tiene la s e n s a c i ó n clara de que 
le h a » tomado el pelo y han 
saqueado su bolsillo. 

«Plácido», la pe l í cu la que Lu í* 
G a r c í a Berlanga produjo en 
C a t a l u ñ a , a c u m u l ó t a m b i é n una 
serie de premios: mejor p e l í c u l a 
e s p a ñ o l a del a ñ o ; mejor direc
c ión; mejor i n t e r p r e t a c i ó n . En 
e*te ú l t i m o aspecto h a b í a c i e n i 
reticencia en la conces ión . Asi , 
a la hora de decidir, J o s é L u í s 
López Vázquez se v io favorecido 
no sólo por su a c t u a c i ó n en este 
f i l m sino por la c o n t r i b u c i ó n 
eficaz a varias otras p e l í c u l a s , 
en especial en «Usted puede ser 
un ases ino» . 

En la interpretacíó>> e s p a ñ o l a 
no hubo demasiadas dificultades 
para Ju l i a G. Caba, q u i é n en n i 
trabajo de *A l i s cinco de la 
t a r d e » de Bardem. d e m o s t r ó ser 
una de las pocas figuras de ta l la 
con que cuenta la i n t e r p r e t a c i ó n 
femenina del pa í s . 

«Boceo y sus h e r m a n o s » , en la 
deformada y confusa v e r s i ó n q u r 
se pudo presenciar, p e r d í a algu
nos de sus valores fundamenta
les. S i n embargo, log ró por lo 
menos ser destacarla gracias a la 
magnifica i n t e r v e n c i ó n de A n n i f 
Gi rardot , que se l l evó el premio 
a la mejor i n t e r p r e t a c i ó n feme
nina extranjera. 

Uno de los premios mejor aco
gidos fue el concedido a Pietro 
G e r m i en i n t e r p r e t a c i ó n ext ran

je ra masculina. Su trabajo en 
t U n m a l d i t o e m b r o l l o » , tuvo la 
suficiente cal idad para arrebatar 
el t r i un fo a los actores bergma-
niano*. En el lo jugaron , posible
mente, un papel impor tante lo* 
hechos i n c o n t r o v e r t i b l e » de qu? 
su aspecto v la de sc r ipc ión de su 
personaje nos son t an famil ia) . .s 
que inspiran, casi como en un 
acto ref le jo , la s i m p a t í a de l con
templador. E l hombre medite
r r á n e o , matizado en sus cual ida
des y defectos, sa l ió ganador. 

Ju l i o J . Baens, e l fo tógra fo de 
«Lo* golfos», r e c i b i ó la m e n c i ó n 
a la fo tog ra f í a e spaño l a . Con el lo 
creemos, personalmente, que se 
a c e r t ó m á s que en el concedido 
a «Via je en globo» de Lamor**e, 
para la correspondiente sección 
extranjera. Cabe reconocer, en 
efecto, que mientras en e l p r i 
mer caso la fo tog ra f í a "s i rve" a 
una c r e a c i ó n compleja; en el 
segundo ocupa m á s espacio que 
la p rop ia s ign i f i cac ión de la c in 
ta. Cabria preguntarse s i un 
premio a la mejor fo togra f ía de 
cine debe concederse a la s im
ple p e r f e c c i ó n t écn ica o a la 
exact i tud con que se adapta a 
las necesidades internas del f i l m 
y a la in tencional idad del real i 
zador. E n todo caso, las fotogra
fías de f i i m * como «El ros t ro» o 
el o ro p ío «El s é p t i m o sello», en 
negro, o la* de « P e r o , ¿ q u i é n 
m a t ó a H a r r y ? » en color salie
r o n a r e luc i r durante la vota
ción. 

El premio concedido a la re-
vi*ta «Cine Club ü n i v e r * i t a r i o » 
de Salamanca, r e p r e s e n t ó un acto 
de jus t ic ia a la vez que un i n 
tento sincero de con t r ibu i r a la 
d i v u l g a c i ó n . E l esfuerzo que re
presenta su confecc ión , redac
c ión y d i s t r i b u c i ó n no correspon
de a l p e q u e ñ o n ú m e r o de lecto
res con que cuenta n i just i f ica 
que se le siga ignorando entre 
el p ú b l i c o no univers i tar io . Es 
una p u b l i c a c i ó n que, entre m u 
cha* otras ventaja* tiene la de 

responder a un c r i t e r io ideo ló 
gico bien determinado y, con 
e l lo , asegurar una cont inuidad 
in terna de la que poca* publica
ciones mundiales de su especia
l i d a d pueden hacer gala 

L a a t r i b u c i ó n del premio a l 
mejor Cinc Club de C a t a l u ñ a , 
t a m b i é n tuvo un c ier to cariz de 
«es t imulo» . Es realmente ex t ra 
ord inar io el t rabajo que se to
man los componentes de un 
Cine Club pora organizar ciclos 
dignos de un p ú b l i c o que, con 
frecuencia, comienza asistiendo 
escaso a la* sesiones, con muy 
poca confianza, para luego, a l 
cabo de poco tiempo, conver t i r 
se en una documentada y since
ra cl ientela m á s formado y tam
b i é n m á s exigente. A la hora de 
lo v o t a c i ó n , la pugno se dec id ió 
con bastante d i f i cu l t ad ya que 
en el la part icipaba, aparte de 
alguno* c e ñ i r t s de poco i n t e r é s , 
el Cine Club San Jorge, cuyos 
m é r i t o s eran equiparables a I m 
del ganador. 

Quedo, por ú l t i m o , hacer un 
m í n i m o comentario de l premio 
concedido' a l cortometraje. E n 
real idad es vergonzoso constatar 
que el n ú m e r o de cortometraje* 
interesante* estrenados en nues
tros locales comerc ió le» es ínf i 
mo. L a c o m p e t i c i ó n se redujo a 
cinco t í t u l o s y la balanza se 
inc l inó hacia un f i l m e s p a ñ o l , de 
c o r r e c t í s i m a factura. «So rol la , 
p in to r de la luz». Poca* vece* en 
u n documental sobre ar te hornos 
podido ver una mayor exact i tud 
en in te rpre tar lo cal idad coloris
ta de una p in tu ra . Si Sorol io fue 
el p in to r de la luz t a m b i é n fue 
és ta la que i n c l i n ó la balanza 
hacia el documental ganador. 

Es de desear que, en el fu turo , 
no sólo el Premio.San Jorge sino 
otros galardones m á s "substanti-
ro s» . mater ia lmente hablando, y 
una eficaz i n t e r v e n c i ó n del S in
dicato del E s p e c t á c u l o hagan va
r i a r un estado de cosas que es 
una last ima ver perpetuado a ñ o 
tras a ñ o . 

M . f . 
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R O Y E C T O R 

EN ORPHEA 
6 aqui ta de sc r ipc ión de los 

- estudios O R P H E A . vic t imas 
de l fuego, s e g ú n fueron desen

l i o * por el A n u a r i o del O n e E , -
t p a u o i publicado por el S ^ l a -
| t o del E s p e c t á c u l o en 1 9 » - » . 

ORPHEA F I L H S . S. A . — D i -
f recc ión de lo» Es tudio» V de lo 

oficina a d m i n i s t r o t í o o . P o ^ » e 
f de Mont ju ich , Palacio de lo Qut-

mica. Bareelona. 
I n a u g u r a d o » e » mayo de I9J2. 
Superficie; 4.065 met ro» cua

drados. — Escenarios: E l «A», 
con uno superficie de 1.370 me
tros c u a d r a d o » , con una red 
completa de pasarelas /l íos v 
cana l i zac ión de c o n d u c c i ó n e l é c 
t r ica , con cuadros de d i s t r ibu
ción de tomo de corr iente y de
bidamente acusticado. — E l «B», 
con ana superficie de 1.070 me
tra* i n o d r a d o » . con una red 
completo de pasarela* fijo» y 
cana l i zac ión de c o n d u c c i ó n e léc
trica, con cuadros de d i s t r ibu
ción de toma de corr iente v de
bidamente acusticado. — Salas; 
Una sola de o r o y e c c i ó n y do
blaje, debidamente acusticada, 
con t u c á m a r a de reverbera
ción, equipada con dos proyec
tores de a l ta intensidad marca 
«Weste rn Elec t r ic» y sonido de 
alto fidelidad marca R.C.A.», 
con una superficie de 47 metros 
cuadrados. — Una sala de mon
taje debidamente acondicionada 
para el montaje de pe l í cu la s y 
dotada con una momo la. — So
nido: U n equipo d« sonido mar
ca «R.C.A.», ul t ravioleta , equi
pado con micrófonos d i n á m i c o , 
cardioide y de cinta (velocidad) 
u ¡los j i rafas t e leseóp ieas . — 
Un equipo de sonido «R.C.A.» 

m a g n é t i c o p o r t á t i l . — Un equi
po de «P lay -Bock» ( aud ic ión de 
sonido registrado anteriormen
t e ) , con cambio y r epe t i c ión 
a u t o m á t i c a , prooisto de altaroz 
e intercomunteador y un sinfín 
para un m á x i m o de 300 metros, 
q u e funciona s i n c r ó n i c a m e n t e 
con el aparato tomaristas. — 
Mezclas; U n equipo de mezclas 
«R.C.A.» de cuatro canales, con 
atenuadores para cortes de agu
dos, graves y medios, y platos 
p a r a discos gra tno /ónicos . — 
C á m a r a s : Tres c á m a r o s toma
ristas Super-Parro marca «De-
br ie» . con sus accesorios corres
pondientes. — Dos c á m a r a s to
mavistas Parvo L morco «Oe-
br ie» . con sus accesorios corres
pondientes. — Dos «t ravel l ings» 
de base 1.100 900 m i l í m e t r o s , 
con sistema diferencial t i p o 
T.T., con ocho elementos de 
r a i l rectos y ' c u a t r o curvo» de 
dos metros de longi tud cada 
uno. — U n « t rave l l ing» con 
cuatro ruedas de goma. — Ac
cesorios. — Equipo de transpa
rencia: Un equipo de proyec
ción poro tronsparencio Erne-
man f l f , con objet ivo «Buclu» 
y l interna «Zeiss», con arco bas
ta 150 amperios y dos pantallas 
de 3'S por 3 metros y 2 por 1'50 
metros. — Equipo de luces con 
m á s de 300 elementos. — Cen
t r a l e l éc t r i ca : Con uno superfi
cie de 35 metros cuadrados. Po
tencia instalada, 750 K W . o 
220 V. con un transformador de 
500 K W . a 220 V. y uno de 
250 K W . a 220 V . — Un grupo 
convert idor de 400 amperios 110 
voltios. — U n grupo e l ec t róge 
no sobre remolque de 800 am
perios 120 V. — Piscina: Uno 
piscina de 12 por 10. 20 por 2 95 
metros, con compartimientos es
tancos pora escenas submarinas, 
instalada en el in te r ior del es

cenario «A». iVumcro»o» Despa
chos y camarines, con una su
perficie de 625 metros cuadra-, 
dos. Talleres; Con una superficie 
de 565 metros cuadrados, com
prendiendo; c a r p i n t e r í a m e c á n i 
ca; c a r p i n t e r í a (bancos); escayola 
y modelado; p in tu ra y eaceno-
grofia; electricidad y m e c á n i c a ; 
sonido y c á m a r o s . — Almacenes: 
Con una superficie de 665 me
tros cuadrados; de mater ia l e léc
tr ico y decorativo. — Laborato
rios: Con una superficie de 31 
metros cuadrados, para opera
dores y fo tógrafos . — Elemen
tos auxil iares para el rodaje: 
Tre» tor re» con ruedos para i l u 
minac ión , de cuatro metros de 
a l tura cada una. Seis practica
ble* triangulares cois rueda*. 
Cuatro practicables rectangula
res de do* metro» de a l tura ca
da uno. Do* practicable* rectan-
gulare* de I '5 metras de a l tu 
ra cada uno. Otro* practicable* 
rectangulares de u n metro de 
a l tu ra cada uno. Cuatro prac
ticable* r e r t a n g u l a r e » de f 5 0 
metros de a l tura cada uno. Cua
tro practicable* rectangulares 
de 0*25 metros de a l tura cada 
uno. — Diversos; U n restauran
te-bar con una superficie de 72 
metros cuadrado*. U n comedor 
paro obreros, ron una superfi
cie de 66 metro* cuadrado*. U n 
«hall» con una superficie de 95 
metro* cuadrados. Un g r a n 
«hall» con una superficie de 
262 metro* cuadrados. Un des
pacho para gerencia de los Es-
ludio*. Seis despacho* para los 
empleado* de los Estudio». 

El lector p e n s a r á posiblemen
te que no val ia la pena de trans
c r i b i r ta l texto, pero la gente 
responsable que se interesa por 
el cine y aquella para quien, 
siendo t a m b i é n responsable, no 
sabia nada del cine c a t a l á n , vis
to por dentro, t e n d r á n asi una 
idea de lo que. en su mayor par
te, hemos perdido. 

(Fofo Pérez de Rozas» 

P o r M I G U E L 
P O R T E R - M O I X 

El Estudio quemado 
i C u á n t a tristeza encierran estos muros! T o d a v í a 

muestran las ennegrecidas gotas de una agua que 
l legó tarde. Los esfuerzos de los hombres, esos va
lientes hombres que luchan con e l fuego, fueron 
inú t i l e s y en una noche, en una sola noche, las 
llamas han devorado el resultado de t re inta a ñ o s 
de trabajo y el f ru to de muchas y largas mani
pulaciones. Hoy. en las fo togra f ías de los p e r i ó 
dicos, el duende de la m e l a n c o l í a acecha no sólo 
a quienes v i v i e r o n y obra ron bajo los techos del 
antiguo Palacio de la Q u í m i c o —uno de los orgu
llos de los barceloneses del 29— , sino t a m b i é n de 
los hombres que nada saben de la Gran Expos ic ión 
ni del Cine de C a t a l u ñ a . 

La columna rota, los caminos sobre el m u r o de 
las aguas vert idas como panacea t a r d í a , los l a d r i 
llos quemados y el resquebrajado estuco tienen 
una (otogenia especial, capaz de despertar en el 
contemplador un sentido d r a m á t i c o que permita 
i n v j ' r d ó n d e y c u á n d o los elementos de conoci
miento no l legan a poner en "marcha los resortes 
de la r a z ó n . 

Y. sin embargo., i cuán necesaria se hace la ra
zón ame estas ruinas! En t re inta a ñ o s de existen
cia nada ha salido de realmente notable de los 
Estudios Orphea. Más de un buen trabajo artesano, 
eso si . hay que reconocerlo. Pero, ante la consi
d e r a c i ó n del equipo con e l que -se contaba, ante 

el hecho de estar Mtupdos en una muy noble, 
cul ta e industriosa ciudad, parecen doblemente 
t r ág i cos los vestigios calcinados. Si el drama de 
la d e s a p a r i c i ó n es. en él mismo, mot ivo de refle
x ión , cuanto m á s no lo s e r á por el hecho de 
saber que de sus e n t r a ñ a s no sa l ió ninguna cr ia
tu ra que fuera digna de tal gestora. Es franca
mente tr iste, con una tristeza de las m á s mudas 
y sordos, e l pensar que las voces de ó r d e n e s rebo
taron en los muros hoy desaparecidos, que los 
focos y los decorados dieron luz y color a las 
blancas estancias sin sentido que e l ronroneo de 
las m á q u i n a s y e! sonido de los «play backs» no 
s i rvieron, en real idad para mucho m á s que para 
probar las condiciones acús t i ca s de techos, suelos 
y paredes. 

Ahora , todo el lo ya no existe y es inút i l que 
intentemos un canto a cuanto p o d r í a haber sido. 
Una vez m á s , la p r imera ciudad de la historia 
c i n e m a t o g r á f i c a peninsular ae ha quedado muda 
de i m á g e n e s . Uno piensa, casi sin quererlo, que 
e l fuego es un purif icador y t a m b i é n un ins t ru
mento de just icia . Uno desea, en plena conciencia, 
que renazca « O r p h e a » de sus cenizas. Pero desea 
t a m b i é n que en el fuego hayan perecido a l mismo 
tiempo no ya los instrumentos, los uti l lajes y los 
decorados, sino t a m b i é n los malos háb i tos , las mez
quindades y los vicios de quienes no aprovecha
ron, cuando pod ían , los elementos de una bio
m e c á n i c a que n a c i ó para grandes empresas y 
m u r i ó , de accidente, s in el consuela de saberse 
cumplida. 

DESTINO presento 
la última película de 

V í t t o r i o d e S i c a 
J É Dos mujeres 

( L a C i o c i a r a ) 

con 
Sofía Loren 

(Osear 19S2 a ia mejor interpretación femenina) 

e l p r ó x i m o I o n e s d í a 7 , n o c h e , e n e l 

C O M E D I A 
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UN GANGSTER PARA UN MILAGRO» 
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POCKETFUL 
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DE 

SAMMYCAMN r j i m m v VAN 
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^ JWARD EVERETT HORTON • MIGKEY SHAU6HNESSY 
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E l final ha sido triste 
DESE a( t i tu lo , no nos referimos a l Real C. D . Españo l , t ino a l C. de F. Barcelona. 

Los blanquiazules se han f i s to envueltos en el siempre temible pleito p ro - . 
mocionista, Que m a ñ a n a domingo puede tener su desenlace; p ronós t i co totalmente 
incier to . Pero e l Españo l , que, por ot ra parte, es ya casi algo asi como un 
especialista en sobresaltos y riesflos, ha llevado a tales circunstancias como 
colofón casi del todo lógico a una temporada de errores y debilidades, de la 
que no era l ic i to esperar sino los disgustos / i na les. ^ 

Pero la e v o l u c i ó n de la temporada barcelonista ha sido muy otra. E m p e z ó 
con el é x i t o in ic ia l del Trofeo Carranza, en Cádiz , que a d e m á s t u r o la (Trocía 
de ser, o aparentar, el espaldarazo de una renovada eficacia para el entrenador 
que acababa de hacerse cargo de l equipo. S i g u i ó una etapa de incer t idumore 
y raivenes, a c e n t u á n d o s e progresivamente los /actores de signo negativo, y 
llegóse f inalmente a lo inevi table: la d imis ión del entrenador. Tras cesar Luis 
M i r ó , Kubala , p s i c o l ó g i c a m e n t e un nombre que tenia mucho de t a l i s m á n , de jó 
ta escuela j u v e n i l para hacerse cargo del equipo. Se r e c u p e r ó el terreno per
dido y l legóse a l j i n a l de Liga con un once en pleno rendimiento y conquistando 
un segundo puesto en la tabla, que tras lo mucho que h a b í a sido preciso 
remontar, pudo considerarse con legi t imidad como muy mer i to r io . 

A c o n t i n u a c i ó n la not icia de que Kubala se marcha a T u r i n . Y s i m u l t á 
neamente e l renacer del desorden y la fa l ta de confianza, con un momento de 
r e c u p e r a c i ó n en Chamar t in y el aparatoso descenso f ina l , al perder la e l imina
to r i a con el Real M a d r i d en el propio Estadio azulgrana. 

La i l u s t r a c i ó n ú l t i m a tuvo lugar el lunes pasado en e l amistoso frente a l 
Plamengo —un buen equipo—, ante el que e l Barcelona anduvo a la deriva, 
estuvo a punto de malograr para siempre las posibilidades de algunos debutan
tes y puso un t r i s t í s i m o f i n a l a una temporada de oscilaciones constantes. Ante 
la p rAr tma, y hay pausa para el lo, puesto que los viajes estivales c o n s t i t u i r á n 
siempre algo asi como un fú tbo l entre p a r é n t e s i s , es indispensable un plantea
miento sin posibles malentendidos: con contratos claros y en f i r m e , con fichajes 
concretos, con u n plan y un programa que deba ser cumpl ido a rajatabla. En 
esas seguridades, firmezas previas, puede radicar el é x i t o de -toda una temporada. 

CHROMIS 

EL BENFICA, SUPERIOR AL REAL 
MADRID EN AMSTERDAM 

SE ha repetido la f i n a l entre dos equi
pos ibé r i cos . Una f i n a l que no se ha 

parecido en nada a la del ano pasado, en 
la que el Barcelona p e r d i ó un encuentro 
en el que co inc id ió toda la Prensa de Eu
ropa puntual izando que la suerte anduvo 
toda la tarde del brazo del equipo l is
boeta. 

Era la p r imera vez, en las siete actua
ciones del Real M a d r i d en la Copa de Eu
ropa, que se enfrentaba a u n equipo por
tugués . Y . contra lo esperado, el m i é r c o 
les, en Amsterdam, el once de C h a m a r t i n 
tuvo que incl inarse ante ios vencedores 
del Barcelona en la f ina l del a ñ o pasad*, 
e n t r e g á n d o s e en la segunda par te ante el 
mejor juego, superior idad física e incluso 
técnica , en un encuentro de una p r imera 
parte nivelada —con el juego m á s aca
démico a cargo de los portugueses— pese 
a que el marcador s e ñ a l a b a ventaja ma-
d r i d i s u por 3-2. • 

El Benf ica d io en dos ocasiones dos vue l 
cos al marcador. A loa dos goles marca- ' 
dos por Puskas, e l p r imero a n t i c i p á n d o s e 
j fusilando una buena entrega de D i S t é -
(ano. a los 18 minutos de juego y el se
cundo en un t i r o desde fuera del á r e a a 
los 23 minutos. N o se e n t r e g ó el Benfica 
y a los 29 minutos, t ras un rechace del 
poste. Aguas p o n í a el marcador en 2-1. 
A los 33 minutos e l medio Caven, de un 
t i ro de lejos, raso, consegu ía la igualada 
a dos goles. A los 38 minutos u n d r i b l i n g 
de Puskas le s i t ú a en pos ic ión de t i r o y 
consigue el 3-2. 

P a r e c í a que el Real M a d r i d m a n t e n d r í a 
las riendas del encuentro en la segunda 
Parte. Y o c u r r i ó todo lo c o n t r a r í o . M i r a -
tras e l equipo e s p a ñ o l —que v e s t í a de 
•>zul en esta o c a s i ó n — acusaba e l esfuer
zo realizado en ct p r imer t iempo, el Ben
fica a c e l e r ó el r i t m o y d e s b o r d ó a l Real 
Madr id de una forma que no d e j ó lugar 
a dudas. 

Así, a los seis minutos de esta segunda 
parte, Colunna. e l in t e r io r izquierdo, coo-
seguia e l empate en un t i . o desde fuera 
del á r e a , por la izquierda de Araquis ta in . 
Un penalty contra el equipo m a d r i l e ñ o , 
a los 17 minutos, dio ocas ión a Eusebio 
para marcar e l 4-3. Y cinco minutos m á s 
tarde Colunna c o n s e g u í a el def in i t ivo 5-3. 
El Benfica c o n s t r u y ó juego, d o m i n ó a l 
Real M a d r i d en el apoyo de las jugadas 

y a n t i c i p a c i ó n . Su defensa era un bloque 
cerrado ante las acciones aisladas de la 
delantera e s p a ñ o l a , mientras en el centro 
del campo el Benfica dominaba y jugaba 
a placer. L a v ic tor ia del representante 
P o r t u g u é s fue mucho m á s br i l lante que la 
obtenida ante el Barcelona en la f ina l de 
Berna. Indirectamente sale t a m b i é n per ju
d icado e l once azulgrana con esta vic tor ia 
del Benfica. que le cierra la puerta de 
entrada para la V í I I Copa de Europa en 
la que. en cambio, h a b r á do» equipos l u 
sitanos. 

El hundimiento del Real M a d r i d , que 
tiene ocho preseleccionados. e l b a j ó n ex

perimentado por el Barcelona, que tiene 
otros tantos, en sus ú l t i m a s actuaciones 
—Real M a d r i d > Flamengo en el cCamp 
Nou»— no es nada alentador con vistas 
a la p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en ios Cam
peonatos del Mundo. Se puede l legar a 
los cuartos de f ina l , venciendo a Checos
lovaquia y Méj ico , pero si esto se logra 
no esperemos mucho m á s . . . 

I . M . 

NOTICIARIO IIITERIIMI0M1 
DA VE Tork. atleta aortcamencano. ha su

perado ca el mKo é e pértiga Um 4-» 
mrtran de «• ronpatrMa John lietae», al 
franquear el Ibitóu situado a 4 'n m La 
proea fue coavegaMa en Walaat (Caltfar-
ala> y, Baturalncatc. coa pértiga de iflber-
Ktas.-*. >u récord pemoaal de I9S1. e n de 
4'57 m. coa pértiga metállra. Tnu irjBfar 
de 4 rentimetra» la narra aatertor de l'el-
nes. fae H primer atleta en te tratar loa 
;> BWtm! Ha uhjFtlvo Inmediato «m Ion 
siete pies (S m. 18 rm.). 

El «HMóbohn Al Oester. coa na Uro de 
n'S* m. quedó a séto 12 ceatimetns del 
rerard del rnaada de Jay sUvcxter, naiarÉa 
doxe en segundo lugar entre la» mejores 
acucas de todos los Uratpos: c m sa. SU-
vester (ELE. O .C) ; «TM m. Oeater y cr47 m 
rtatktnrskl (Polonia). Nadie más ha pon
da por ahora, de las « metra*... 

Ipswlch, el equipo que el afto pando aa-
remMé de Hegaada a Primera MvMéB, se 
ha p im laiarta añera iBMiiiáa de lagtalr-
rra. al finalizar la Liga ron 54 pantos, mien
tras liara ley — qne e n el favorito — ron 
a pastos y na partida pendiente, perdió 
el sábado sa última npartnatdad al canu
tar en su campo (1-1). con el Cbelsca. nao 
de tas qne descienden a Segaada. Ea sa úl
tima partido, el Ipaaith gaaó por 3-4 al As-
loo V IHa. 

Qneda sala Jnnada ca d tampeimatu 
francés. V ao se Jugará hasta el día 2*. Paa-taaelúa: Mimes, 47; Barlng y 
ponto. Ea la última Jarids, el Mmes Ju-
garú en Parts, ante el stade. qne tendrá a 
los sutan Eschannn y PotUer rnmtaa de 
I-hile, o a poto de partir. « Baetog rl-
sitarú al Mouaco y Belan rcetbtrá al Stras-
bonrg. Tres caadtdatoa y 
nada, dectalra. •na última Jor-

llaagria, nao de los It rtartneadm para 
« hile, pasó apuros ea Badaprm aate Tur
quía, venciendo finalmente por 2-1. 

Ea Polonia, la NCleedúa Jaalor de fútbol 
espalóla, fue eliminada ea el Grupo de 
Cuasi»ara: 1.- Tánjala. • • Hnagria. &• Ea-
poúa. 4.- 1 rásela dastflraeiéa final: Boma-
ala. 4; Vngoeslavla. 1, pan el primer pues
to, y Cfeeeaslevaqaln. I: Turquía. 1. pan 
%.• y 4.o. Ea baloncesto, los J a loo. espáda
les se elaslnearoo terreros en el Torneo de 
Boianln, oaa victorias aubre PotanIn. Tor-
qaio y Fnnda. hahleuds perdido aate Che-
roslovaqala e Malla, rlasldeadas en Ion 

EN S A S T R E R I A Y 
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5 
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eeiw/uf/ffW 
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EL ENEMIGO MORTAL 
DEL NUEVO HORARIO 

«Sr. Di rec tor de DESTINO 
E l nuevo horar io no te 

a c e p t a r á completamente 
mientras no te reprima su 
enemigo m o r t a l : E l a b i u r . 
do adelanto de una hora 
tobre l a marcha «olor . 

Con este adelanto de 
una hora, que llevamos, 
re tu l la que el 21 de j u n i o 
anochece a lat I V 3 0 ho
ra*. ¿ Q u i é n p i e iua en ce
nar en u n pa í s caluroso 
como el nuestro, mientras 
haya sol o simplemente 
luz? E n cambio, en i n 
vierno e l contrasentido y 
lo absurdo da este adelan
to se pone de manifiesto 
por la m a ñ a n a , va que et 
21 de dic iembre, a l a t I 
horas de la misma, es to 
d a v í a de noche. ¿ Q u i í n 
piensa en levantarse s i to 
d a v í a es de noche? En 
ambos extremos, o sea en 
los solsticios de i n v i e r n o 
v oerano e l ho ra r io ac tual 
"o puede ser m á s contra
producente. 

Ahora bien, como e l ho
ra r io antiguo, s in la hora 
de adelanto, era t a m b i é n 
malo en inv ie rno porque 
a n o c h e c í a a las 17 ¡ 5 ho
ras el dia 21 de diciembre 
V seria m u y per turbador 
i r cambiando de horar io 
s egún las é p o c a s de l a ñ o . 
yo propongo que se re
duzca e l adelanto a s i t o 
M E D I A H O R A sobre la 
mia r , y que se deje asi 
para todo el a ñ o sin to
carlo. ¿ P o r q u é nos he

mos e m p e ñ a d o « t e m a r e en 
que el adelanto tema que 
ser de una h o r a ? » 

1 . A. 

SON INFALIBLES? 
LOS G U A R N A S ? 

sSr. D i rec to r de D E S T I N O 
E n c o n t e s t a c i ó n a la car

ta de l s e ñ o r A . Barreda, 
publ icada en D E S T I N O , 
n ú m . 121» , me pe rmi to 
indicar le que, cuando en 
nuestra c iudad te ha l l e 
gado a l ext remo de poder 
contemplar el jueves d ia 
12, a las siete de la tarde, 
en el cruce Paseo de Gra
c i a - A r a g ó n a dos po l ic ías 
m u n i c i p n l t i . conductores 
de u n «jeep» de l A y u n t a 
miento, forzar , con u n 
juego de llaves que Ite
r a n a l efecto, las cerradu
ras de las puertas y con
tactos de puesta en mar
cha de tres coches a l l á 
aparcados, marca Renault 
4-4, Peugeot 203 y Seat 
1.400 B , s in que nadie se 
atreviera a l lamarles la 
a t e n c i ó n por ese allana
miento, no debe e x t r a ñ a r 
le que estos guardia* m u 
nicipales de t r á f i co t e 
consideren infalibles. 

E n cierta /echa, me san
cionaron po r una /a l ta del 
C ó d i g o , que no c r e í justa. 
Cuando le di je a l guardia 
que r e c u r r i r í a , é s t e me 
con te s tó , t ranqui lamente, 
que p o d í a hacerlo, ya que 
no c o n s e g u i r í a nada «pues 
la au tor idad siempre t i e 
ne r a z ó n * . A n t e este argu
mento creo, s e ñ o r A . Ba
rreda, que es mejor enca

j a r e l golpe, tener pacien
cia y p a g a r . » 

U N C O N D U C T O R 

EL MAR SIGUE REMOTO 

sSr. Di rec tor de D E S T I N O 
Resulta «un m i t o » eso 

de que puedan disfrutar 
del mar las personas que 
a é l se d i r igen en calidad 
de peatones o qve vienen 
de las Ramblas, pues a l 
dejar el bord i l lo , l im i t e 
de ellas, es imposible 
t ransi tar por la crfensa 
zona que circunda el mo
numento a Co lón , ya que 
a l in ten ta r cruzar para 
dir igirse a cualquiera 
de las p e q u e ñ a s em
barcaciones o simplemen
te gozar de la vis ta de l 
agua, se exponen a u n 
cierto a t ropel lo po r la 
enorme cantidad de ve
h ícu los de todas clases 
que en horas determina
das por al l í c i rcu lan . H a y 
que dejar pasar t r a n v í a s , 
autobuses, camiones de to
dos t a m a ñ o s , coches de 
tur ismo, camionetas, t r i 
ciclos, motos y hasta b i 
cicletas. Si a l cabo de c in 
co o m á s minutos, a m á s 
de espera, e l p e a t ó n se 
impacienta e in tenta pa
sar, entonces s in ber v i s 
to, por d e t r á s del monu
mento, se le « c h a encima 
u n t a x i que no solamente 
no af loja la marcha, sfato 
que acelera m á s . Caso que 
mucho se ha repetido. 

No vamos a sugerir u n 
paso s u b t e r r á n e o que par
tiese de las referidas Ram
bla*, y a que demasiadas 
obras urbanas se ejecu
tan , pero si, de f in i r bien 

S á b a d o , 12 efe moyo de 1962 

D I A D E L L I B R O 

Ei libro es el compañero 

de todas las horas 

En el Día del Libro no 
deje de adquirir un libro 
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el paso para e l publ ico y 
con un buen servicio de 
guardias de t r á n s i t o y 
a d e m á s t u s correspon
dientes s t m á f o r o t , b ien 
visibles.» 

U N C I U D A D A N O 

L A SUCIEDAD DE LAS 
AGUAS DEL PUERTO 

«5r . Di rec tor de D E S T I N O 
A h o r a que dos i lustres 

oertonalidades m é d i c a s han 
dicho publicamente que 
en u n l i t r o de agua del 
Puerto de Barcelona • se 
encuentran IS mil lones de 
microbios, m á s 10 m i l l o 
nes de colibacilos, los 
cuales para desaparecer 
completamente y perder 
su poder nocivo, d e b e r í a n 
exper imentar « n a ebu l l i 
c ión de dos horas a una 
temperatura de 150 gra
dos, y nos han enterado 
de que dentro del mismo 
puer to va a ve r t e r una 
cloaca sus inmundicias , de 
donde la lozan ía y bella 
presencia de los m e j i l l o 
nes portuar ios , creo que 
la au tor idad sani tar ia m u 
nic ipa l deberla adoptar dos 
medidas que sugiero: 

P r o h i b i r l a c r i a da me
j i l lones en las aguas del 
Puer to de Barcelona; y 
no autor izar dentro de l 
mismo puerto n inguna 
t r a v e s í a nata tor ia como 
por ejemplo la que tan 
alegremente a t r a v é s de 
tanta inmundic ia se cele
bra anualmente por Na
vidad. 

E l lo , en bien de los c i u 
dadanos de Barcelona, 
amantes del me j i l l ón , lo 
p r imero , y en b i en .de 
nuestros bravos deport is
tas- nadadores, lo segundo .» 

M . R O V I R A V T L A 

L A PRIMERA FIESTA 
DEL ARBOL 
sSr. Di rec tor de D E S T I N O 

L e rogamos y quedare
mos sumamente agradeci
dos i n s é r t a l a en el lugar 
que usted destine de su 
popular Revista, la s i 
guiente a c l a r a c i ó n , acom
p a ñ a d a de unos datos bio-
grá f icos referente a l gran 
maestro que i n s t i t u y ó la 
Fiesta de l A r b o l en Es
p a ñ a . 

A l leer un a r t i cu lo de 
don A r t u r o Llopis . en e i 
n ú m e r o 1276 de la citada 
Revista, y cumpl iendo u n 
deber ine lud ib le , hemos 
de hacer constar, que: L a 
pr imera Fiesta de l A r b o l 
se c e l e b r ó en San Juan de 
la* Abadesas, en m a r x 
de ¡S99. ins t i tu ida po r e l 
maestro nacional don Jo
s é Mar ta A n d r e a R e ñ í . 
cuya l á p i d a conmemorat i 
va, labrada en piedra, 
existe a ú n a l p ie de la 
carretera de Olot a San 
Juan, a unos doscientos 
metros de dicha p o b l a c i ó n , 
en un monte poblado de 
acacias y otros á r b o l e s 
que se p lantaron durante 
la aludida fiesta y a ñ o s 
subsiguientes, cuyo mon
te, propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento , fue cedido 
para t a l f i n . 

Dicha fiesta q u e d ó gra
bada en la mente de 
aquellos p e q u e ñ u e l o s , que 
hemos envejecido, a ú n m á s 
que nuestras acacias. Nos 
a c o m p a ñ a b a n las au to r i 
dades locales y don Ra-
fael Pu ig y VaUs. ingenie
ro de Montes. 

£ 1 s e ñ o r A n d r e u . dotado 
de una gran modestia, no 
conoc ía ot ra apetencia «jue 
la de e n s e ñ a r y estudiar, 
pues se documentaba sin 
descanso, y nunca d io un 
solo paso para a t r ibu i r se 
la pr imacia de aquella 
g ran obra c ív ica que ha
bió realizado. 

O j a l á abundaran los 
hombres como e l s e ñ o r 
Andreu y o j a l á abundaran 
los seguidores entusiastas 
de la Fiesta de l A r b o l , 
como fue don Francisco 
Viñas , de l que no* habla 
el s e ñ o r Llopis . 

Don J o s é Mar ta A n d r e u 
R e ñ é n a c i ó en Wontblanch 
(Tarragona) , el 1S de ene

ro de 1169. T o m ó pose
s ión de maestro in te r ino 
de Vilaseca (Tar ragona) , 
a los 19 a ñ o s no c u m p l i 
dos. Obtuvo e l cargo de 
maestro propie tar io en 20 
de agosto de 1890. actuan
do en L a GranadeQa ( L é 
r ida ; . E l dia 15 de agos
to de 1883 le d io pose
sión de su cargo en San 
Juan de las Abadesas (Ge
r o n a ) , don R a m ó n Pont 
Sala, ejerciendo su aposto
lado en esta local idad, du
rante casi 21 a ñ o s . E n I . ' 
de septiembre de 1913 
t o m ó la d i r e c c i ó n de la 
Escuela Graduada de Pa
lomos (Gerona) . E n 17 de 
a b r i l de 1922, lo destina
r o n a l a Escuela n ú m . 20, 
Tenencia de A l c a l d í a de 
Hostafrauchs (Barcelona) 
y en el a ñ o 1921 fue n o m 
brado para pasar a l Grupo 
Escolar « P e d r o Vila» has
ta su j u b i l a c i ó n en 30 de 
septiembre de 1939. 

Don J o s é Mar t a A n d r e u 
R e ñ é . que p l a n t ó tantos 
á r b o l e s que a ú n se m a n 
t ienen f i rme*, y que d u 
rante 51 a ñ o s de su apos
tolado en el Magister io 
p l a n t ó tantos hombres, 
que esparcidos en d iver 
sas actividades, unos han 
cumpl ido ya y otros c u m 
p len a ú n su comet ido con 
la r e c t i t u d y celo que é l 
les supo inculcar , fa l lec ió 
en Barcelona e l d ia 9 de 
a b r i l de 1951. a tos 82 
a ñ o s de edad, ocul to en
t re sus l ibras y venerado 
de cuantos le conocieron. 

Que Dios le tenga en la 
Glo r i a .» 

L U I S P O N T 
F R A N C I S C O P A R R E 

PEDRO D I A L 
( O l o t ) 

ABUSOS E N L A V E N T A 
DE PISOS 

«Sr . D i rec to r de D E S T I N O 
E n el n ú m e r o 12S7 de 

esa revis ta , en la secc ión 
de « C a r t a s a l D i r e c t o r » , 
a p a r e c i ó la que f i r m a b a 
« U n ex inqu i l i no» , denun
ciando e l abuso que se 
viene cometiendo en e l 
negocio de venta de pisos 
cuyos inqui l inos f i r m a r o n 
contratos de ar rendamien
to hace doce o catorce 
a ñ o s . Es decir, pisos a l q u i 
lados en casas construidas 
d e s p u é s de nuestra guerra 
y acogidas a los beneficios 
de Viviendas de Renta L i 
mitada. 

S u caso, como ei m i ó , 
no lo acertamos a com
prender quienes p a g á b a 
mos alquileres a l ritmo 
de l t iempo y hemos teni 
do que doblegamos a 
« c o m p r a r » so pena de ser 
desahuciados. 

« U n ex i n q u i l i n o » nos 
dice que ha resuelto su 
«shoefc» e c o n ó m i c o , pero 
yo y algunos de mis con
vecinos hemos c o n t r a í d o 
deudas que amort izare
mos def in i t ivamente en 
nuestra vejez. 

S i puede servir" de 
o r i e n t a c i ó n a quien deba 
poner remedio a t an sor
prendente actual idad pue
do in fo rmar le de c u á l e s 
son las causas que, m i 
experiencia, m e ha de
mostrado que son las 
causantes de l o* hechos 
que comenta m o l . 

A l amparo de u n a ley 
que deberla ser mod i f i 
cada despliegan sus act i 
vidades algunos adminis
tradores que aprovechan
do unos conocimientos que 
su p r o f e s i ó n les ha dado 
especulan con la amena
za, la venta simulada, la 
g ra t i f i c ac ión por desocu
po, la r e t e n c i ó n de a lgu
nos pisos (que Ies per
m i t i r á n « c o n t r o l a r » la 
Junta de Propietar ios que 
se c o n s t i t u i r á ) , e t c é t e r a . 

A d e m á s , como general
mente pesan hipotecas 
(d iv id idas por pisos), so
bre las fincas y ios « a g e n 
tes» se han reservado la 
a d m i n i s t r a c i ó n , cobran los 
semestres correspondien
tes, que l i qu idan con de
mora a l Banco y con las 
cantidades retenidas i n 
debidamente se const i tu
yen en prestamistas de 
usura. 

Los hechos que acabo 
de exponerle son los su

cedidos en la casa que 
yo habi to , construida en 
el a ñ o 1950. (26 pisos). 

Vea pues cuan tnrb io i 
manejos se esconden en 
las « c o m p r a s o b l i g a d a » 
de pisos. 

E n buena hora se cons
t r u y a n casas de «P i sos en 
V e n t a » y fe l i c i to a qui r 
nes puedan ser sus com 
pradores. pero ¡ p o r favor 
dejen en paz a l inqui l ino 
de « d e s p u é s de la g u e r r a » 

U N COPROPIETTARIO 
A L A F U E R Z A 

CORRESPONDENCIA 

«Sr . Di rec tor de DESTINO 
Le a g r a d e c e r í a mucho 

tuv ie ra la amabi l idad de 
inser tar en la revis ta de 
su digna d i r e c c i ó n la si
guiente corto-

Joven japonesa desean . 
mantener correspondencic 
en ing l é s con u n mucha 
cho e s p a ñ o l de 17 o U 
a ñ o s . Es aficionada a la 
m ú s i c a , los deportes y al 
in te rcambio de sellos.» 

Su d i r e c c i ó n es; 
Miss mJKO M I Y A T A 

5-2260 sununach l 
Tos imaku 

TOKYO ( J a p ó n ) 

«Sr . D i rec to r de D E S T I N O 
Observando en su dis

t inguida revisto, detenida 
mente todos los a r t í c u l o s , 
le ruego si es que t e n d r í a 
la buena vo lun tad da po
ner u n anuncio en su co
nocida revista, en e l caso 

í sponds 
. a ño las , 

o t ro país .» 

E s p a ñ o l no m u y avanza
do en edad, desea en sin
cer idad corresponder con 
s e ñ o r i t a s , hablando el 
f r a n c é s , i n g l é s , i t a l iano y 
e spaño l . 

M i d i r e c c i ó n es: 
P U R I O H E N R I 

S. P. « 7 J 8 1 AJE55 
par B E M ( P a r í s ) 

. , — - m ÍI 

de corresponder con j ó v e 
nes e s p a ñ o l a s , o b ien de 

«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 
Le ruego po r favor, s i es 

que usted t e n d r í a la ama
b i l i dad de poner en su 
revista un anuncio m í o 
en la cual de mantener 
correspondencia con s e ñ o 
r i tas e s p a ñ o l a s , hablando 
e l e s p a ñ o l , f r a n c é s e i n 
g lés , quedando de usted 
muy agradecido. 

Amer icano no m u y 
avanzado en edad, desea 
en s inceridad corresponde 
en e l sexo femenino de 
aquel país . 

BU d i r e c c i ó n es: 
A R O U M O U G O M 

COJONDEYE1N 
& P. 87.661 - A F . N . 

par B E M <Paris> 

«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 
Al f r edo Alvarez . de 24 

a ñ a * de edad, peruano de 
nacimiento y residente 
en la c iudad de Los A n 
geles. Cal i forn ia , U.S.A-. 
desea tener corresponden
cia con s e ñ o r i t a s de ese 
p a í s , y tener in tercambio 

de ideas. 

M i d i r e c c i ó n es: 
466 So. B u r l i n g t o n Ave . 

LOS A N G E L E S 57. 
C A L I F O R N I A U S A . 

«Sr . Director de D E S T I N O 
Tengo 17 a ñ o s y estoy 

estudiando i n g l é s | r me 
g u s t a r í a tener correspon
dencia ctm preferencia con 
chica. M i abuela n a c i ó en 
Valencia y si fuera posi
ble d e s e a r í a conocer nue
vo amigo o amiga fuera 
de aquella ciudad. 

M i d i r e c c i ó n es 

C. C U B E L L S 
38. Hampdem Rd. 

Bi rkenhead - Cheshire 
E N G L A N D 



Una novela que resul

tará inolvidable, real 

como la misma vida 
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CLARIN 
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U u a n d o s e n a c e u n a p a u s a . . . áB̂ k 

C o c a - C o l a r e f r e s c a m e j o r 
UN ALTO EN EL CAMINO para saborear una Coca-Cola 
bien fría. El viaje le parecerá más corto después de disfrutar 
de la refrescante sensación que sólo Coca-Cola puede 
proporcionar. En cualquier momento, en toda ocasión . . . 
recuerde: ¡Coca-Cola refresca mejor! 

Escache cada jueves, a las 
10*30 de la noche, el programa 
"Jte pmmmm « H M I M # " , por 
la cadena de la 8. B. R. 
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