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ANTI-TURISMO 
tSr. Director de DESTINO 

Pasajero r«pañol en 
ele Catalán» (Ginebra-
BarccIomO. el 12 del pua
do me* ¡Mtvré mi equipa
je en montpettier directo 
a Barcelona. Grande fue 
mi caorprens cuando en 
la Aduana de Port-Bo* y 
a la ru t a de mi «quipaje, 
sin afflomeración ninguna, 
me munifrító el agente de 
W tgom-Litt, deepuét de 
haber hablado con el se
ñor VUta de Servicio que 
n '. equipaje lo debían des
pachar e'i la Adagua de 
Barcelona-Tírnúno al d«a 
siguiente y que si deseab-i 
efectuar : u despacho allí 
debió hicer «na instancia 
al feñor Jefe de Muelles. 
Proseyui mi viaje en el 
Ta/. SM eq-úpaje, ya que 
quedó rn Port-Bou, lle-

Ítnuo a Barcelona a las 
JO 'le la noche. 
A la mañana siyuienle, 

día 13 a las once horas, 
me nerso. ' í para su des
pacho y, lucra «sorpre
sa >; el seüor encaryado 
R.E.NT.F. de la entrega 
de los et,uipujes interna
cionales, me manifestó. 
amablemente, de que mis 
maletas, como tantos otros 
eqi ipaje;, debidamente 
aprupai d» en vagón direc
to l'ort-Bou-Barcelona lle
garían después de medio
día y que podría uenir a 
despacharlos a las IS ho
ra» Personado a la cita
da hora, a pesar de la 
gran labor de la Aduana. 
me fueron nipidamente 
entregadas mis maleta: 
por el seüor Vista de 
Ser meto 

Ahora yo pregunto: ¿Si 
hubiera sido un viajero 
español o extranjero en 
tránsito' por esta ciudad, 
fcircunstancia que acu
n e frecuentemente según 
me manifestaron) para 
continuar viaje a cual
quier ciudad española o 
lomnr un arion para 
América, q u i é n respon
dería de las molestias y 
perjuicios que este siste
ma de despacho de equi
pajes ocasione? 

Como español lo expon
go para que se subsanen 
estas deficiencias en bene
ficio del turismo ex
tranjero, que empieza a 
fluir sobre nuestra patria.* 
ERASMO M. DE IMBERT 

EXCELENCIAS DE 
LA C.A.M.P.S.A. 
tSr Director de DESTINO 

Dios atrás pudimos en
eramos por la Radio y 

Ut Prensa de las excelen
cias de la C A.M.P_S.A.. 
sintiendo una intima sa
tis/acción al conocer las 
infinitas ventajas que nos 
reporta este monopolio. 

Lástima que estos días, 
como sucede muchos años 
en esta época, podamos 
contemplar laroas colas 
para la consecución de pe
tróleo, colas que se hacen 
hora tras hora con la es
peranza de ver llegar les 
mbas portadoras del pre
cioso a por lo visto raro 
liquido. fc« i ; •«auorío de 
dius éste no llega, y des-
P"és de varias horas se 
' i eshace la cola formada 
por mujeres ancianas, 
otras, jóvenes, con niños 

en brazo*, que han tenido 
que abandonar sus faenas 
caseras para poder conse
guir el elemento indispen
sable para sus fogones o 
para sus estufas. 

No sé las causas de todo 
ello, si es escasez o im
previsión, pero en esta 
época de productividad y 
de planificaciones, creo 
que seria necesaria una 
m e j o r organización en 
bien del consumidor, tan
to más si sólo una com
pañía suministra el liqui
do.* 

A. REVERTER 

¿DEMASIADO 
QUIJOTES/ 
eSr. Director de DESTINO 

El famoso violinista 
Helmut Zacharias, según 
declaró al periodista Del 
Arco, no pudo tocar el 
violin en público en los 
Estados (/nidos «porque el 
Sindicato de Músicos no 
dio permiso*. 

En Caracas, uno de 
nuestros más populares 
locutores se hizo súbdi'.u 
venezolano, porque allí la 
Radio y la TV está limita
da a los locutores extran
jeros. 

En ningún país, salvo el 
nuestro, se dedican a or
ganizar festivales de can
ciones para los demás... 

Pero en España somos 
tan quijotes que. mien
tras nuestros medios ar
tísticos (músicos, cantan
tes, autores) atraviesan 
una crisis de trabajo 
alarmante, abrimos las 
puertas a todo quisque, 
con tal de que suene de 
modo exótico. 

Los programas de ra
dio v TV., los salones de 
fiestas, los tocadiscos es
tán invadidos de esos 
nombres. Hacemos millo
narios a elementos medio
cre», perfectamente igno
rados en sus países de 
origen, mientras las puer
tas del éxito se hallan ce
rradas a los auténticos va
lores de casa que. sin du
da alguna, deben existir 
en nuestro país. 

Bienvenidos aquellos ar. 
listas, aquellos músicos, 
aquellas figuras de mérito 
indiscutible q.ie merecen 
consideración y pueden 
enseñarnos algo. Pero sin 
menospreciar por sistema 
lo de casa que. al f in y al 
cabo, es nuestro y merece 
nuestro apoyo y nuestra 
confianza. 

Cualquier país, por muy 
hospitalario que sea, pro
tege a los suyos, v mal 
podemos esperar algo de 
nuestros artistas sí empe
zamos por no creer en 
ellos y les negamos el de
recho de manifestarse. 

Quijotes, si, pero no 
tanto...* 

JUAN COMAS 

UN SERVICIO QUE 
ESPERA MEIORAS 
«Sr. Director de DESTINO 

Es constante el aumento 
de lineas urbanas de 
transporte y mejoras en 
las ya existentes, pero ex 
de suponer que por algu
na circunstancia inexpli
cable, dichos beneficios no 
llegan a la linea FP, pues 

hasta la fecha, vienen 
prestando servicios unos 
autobuses que son lo más 
desvencijado que debe 
quedar en la Compañía. 

Es corriente que des
pués de esperar su llega
da durante más de inedia 
hora, y a veces hasta urui 
hora, el primer vehículo 
que llega pasa sin admi
tir viajeros por estar es
tropeado, o es imposible 
subir por i r completo, 
cuando no ocurre que. 
después de pasar das o 
tres unidades sin conse
guir subir, el siguiente va 
a retiro. 

«Habría posibilidad de 
mejorar algo dicho ser
vicio?» 

P. DELGADO 

EL INCENDIO Ot LOS 
ESTUDIOS sORPHEA. 
«Sr. Director de DESTINO 

El 2S de abril de este 
año. a las ocho y media 
de la noche, la ciudad de 
Barcelona y buena parte 
de sus alrededores se vie
ron iluminados por una 
antorcha cuyo soporte era 
la montaña de Montjuich. 
era un incendio que con
sumía parte del edificio 
en que estaban instalados 
los Estudios Cinematográ
ficos «Orphea*. los más 
antiguos de España, los 
pioneros de la Cinemato
grafía Española, de cuya 
solera se había nutrido la 
técnica de los Estudios na
cidos después de aquellos, 
y donde se habían reali
zado la mayor parte de 
los escasos grandes éxitos 
del Séptimo Arte Español. 

El fuego consumió, casi 
totalmente, la instilación 
interior y los equipa: de 
rodaje y sonido conside
rados como uno de ios 
conjuntos más modernos 
y mejor organizado* de 
Europa. 

La consternación que 
produjo tal suceso fue 
enorme; Ayuntamiento de 
la ciudad, prensa de toda 
España, representantes del 
Gobierno en los organis-
mor regidores de la In 
dustria Cinematográfica 
Española y el pueblo todo 
expresaron su dolor por 
tan gran pérdida y los 
ofrecimiento* de ayuda 
para la reconstrucción y 
pronto puesta en trabajo 
de los Estudios fueron 
múltiples y variados, se
gún se desprendía de los 
extensos artículo* que en 
la prensa aparecieron du
rante lo* primero* dio* 
siguientes al siniestro. 

Esto hizo que los muchos 
obreros y familias que de 
la actividad de los Estu
dios vivían, después de 
I»"— amargamente la 
pérdida de aquello que les 
proporcionaba el sustento 
se vieran confortados y 
r limen tara n la esperanza 
de que su infortunio ten
dría pronta y satisfacto
ria solución. 

Han pasado ya seis me
ses desde el día del si
niestro y este tiempo pa
rece que ha sido el de 
gestación « desarrollo del 
famoso pan3 de los mon
tes; el Excmo. Ayunta
miento de Barcelona ha 
publicado un concurso pa-

(«jue en U M C 5) 
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REQUIEM POR UNAS VERDURAS 
—iHlpécrRa»! Ahora v i r é i s k t í u m i croar que as tmstskam b* acaigat. 

ROSA M U D A B L E Y E T E R N A 
«La rosa es la aanriia de 
Im piira»Tcra>> 

(Auacreonte) 

p s apasionante seguir la 
evolución de las rosas 

¿eade las primitivas espe-
c i i - . la lútea, la gálica, la 
dam-5cen?., hasta los híbri
dos que pueblan boy nues
tros jardines. Cambios en 
las rus¿r 7 camlun» en 
nuestras preferencias. Cur
so zigzagueante, nuevos ho
rizontes y vuelta a lo an
ticuo, colores inédito* y 
añoranza de los que caye
ron en olvido, grandes 
avances y pequeños retro
cesos... Pero no es mi in
tención zambullirme en el 
cuno de la Historia ni traer 
a colación a Anacreonte, a 
Rioja o a Ronsard, sino de
cir algo sobre lo que ocu
rre en el mundo de las ro
sas en este momento en que 
escribo, a mediados de tem
porada, sin conocer más 
que a medias la marcha ni 
los resultados de los con
cursas y exposiciones pri
maverales. 

Digamos ante todo, que 
el número de hibridistas y 
cultivadores aumenta sin 
cesar; surgen nuevas rosas 
en Sud Africa, en Portu
gal, en Australia y, natu
ralmente, en Alemania, en 
Francia, en Irlanda. El pre
dominio del gigantesco Me i -
Uand en los primeros años 
de la posguerra sería hoy 
imposible. Nadie, por gran
de que sea, puede impo
ner por mucho tiempo su 
supremacía habiendo tan
tos y tan calificados con
trincantes. Añadiré q u e 
continúa la tendencia de 
estos últimos años favora
ble a los obtentores ger
manos y angtosaiones, con 
venturosas excepciones, ta
les como los recientes 
triunfos internacionales de 

nuestro veterano Catnpru-
bi. 

Es interesante la búsque
da de nuevas coloridos. Im
peran hoy día las tonalida
des violentas, geranio, ber
mellón, rojo anaranjado. 

Parecían estos colores re
servadas a las polyanthas 
y a sus híbridos. Pero des
de la aparición de la «Ra
dar*, se han sucedido las 
r o s as deslumbrantes. — 
«Fritz Thiedemann*. «Oran-
ge DcUtard*, «Hawaii»— 
hasta llegar a la «Super 
Star*, casi imposible de su
perar en punto a lumino
sidad. No digo que sean es
tas mis preferencias. Es 
más, mis reservas eran mu
chas antes de conocer esta 
rosa, a la que las repro
ducciones tipográficas no 
hacen justicia. Después de 
verla, hay que reconocer 
su valia, sean cuales sean 
nuestro* gustos. 

Otro color actualmente 

LA M A f t A V U l O S A FltSTA 
O í I O S REVES 

ta la atedia da 
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Muñecas, cocinitas, libros de cuentos..., 

todo cuanto los Reyes quieran traerle. 

Pero después de comer, nada tan atractivo, 

nada tan incitante como la exquisita 

Tarta Familiar Frigo. 

PRODUCTOS 

HELADOS 



(viene de b pág. 3) 

ra la inctalacion de nue
vo* Estudios o recons
trucción del antiguo pa
lacio siniestrado, pero con 
unas condiciones tan one
rosas y /«e ra de la reali
dad aue, en sus dos Da
ñantes, ha quedado de
sierto lo que prueba el 
poco conocimiento que la 
Corporación tiene del ne
gocio cinematográfico o 
su escaso interés en defen
der y recuperar para la 
dudad lo que hasta en
tonces había tenido-el or
gullo de poseer el Decano 
de los Estudios Españoles 
y la organización técnica 
y obrero mós idónea de 
la Industria Cinematográ
fica Española. 

En cuanto a la prensa 
se refiere, un silencio in
comprensible, dada la 
magnitud del siniestro 
que dejaba sin sustento 
a multitud de familias, lo 
que debiera haber sido 
causa suficiente para, en 
campaña continuada, i n 
terponer sus valiosos con
sejos, orientaciones e i n 
fluencia hasta conseguir 
una solución fusta y ade
cuada a las circunstan
cias excepcionales que los 
motivaban. 

Mientras tanto, el perso
nal obrero, técnico y ar
tístico que de los Estu

dios dependía y cuya es
pecia lizartón tantos años 
ha requerido, ve. con es
panto, cómo la miseria 
ronda sus hotfares. 

Y sin embargo la solu
ción parece fácil; recons
trucción por el Excmo. 
Ayuntamiento del palacio 
siniestrado, sin desembol
so alguno por su parte, 
ya que es de suponer que 
el Ayuntamiento, o la em
presa de los Estudios, ha
brán pagado, normalmen. 
te. la póliza del seguro 
de incendios y la compa
ñía, por tanto, indemni
zará lo que corresponda. 

Concesión por algún 
Organismo Oficial, (que 
debe existir para estos ca
sos) de un crédito econó
mico suficiente para las 
instalaciones interiores de 
los Estudios y reposición 
de los equipos perdidos. 

Y, finalmente, conce
sión por el Ayuntamiento 
y el Organismo referido 
de períodos y plazos pru
denciales para el reinte
gro del crédito concedido, 
con su* intereses corres
pondientes, y amortización 
de las inversiones que. 
complementariamente, ha
brá de realizar la Empre
sa de los Estudios. 

Esto es todo, y, buscan
do y esperando eco a mis 
palabras, cedo ésta a 
quienes con mejores argu

mentos que yo, por más 
documentados, y con más 
florido verbo que este mío 
quieran contribuir a rea-
vivar las buenas inten
ciones que, habiendo na
cido al resplendor de una 
desdichada hoguera, se 
adormecieron apenas que
dó en rescoldo.» 

U N CINEASTA 

EMIGRACION DE LA 
MANO DE OBRA 
eSr. Director de DESTINO 

Vn conductor me pidió 
le llevara a Igualada y 
en la conversación habló 
de que con un compañero 
llevaban un camión de do
ce toneladas y según la 
carga transportada cobra
ban unas 7.000 pesetas al 
mes, más 150 pesetas dia
rias por gastos de viaje. 

Le dije me parecía un 
buen salario, y al contes
tar que querían más, pre
gunté cuánto valia el ca
mión. Dtjo que 1.200.000 
pesetas. Repliqué que al
guien tenia que haber 
ahorrado esta gran cifro 
de 1.ZOO.00 pesetas para 
proporcionarles un em
pleo altamente remunera
do, y quedó pensativo. 
Y que el próximo camión 
seria mayor o tendría 
otros adelantos, pero cos
taría más y podría dar 
mayores salarios. 

El obrero español de las 
regiones pobres de Espa
ña busca trabajo en re
giones españolas de mejor 

(Continú en la p ig . 7) 
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M I J A R D I N confmuac/on 

en boga, pero éste impues
to por los intereses de los 
obtentores, es el pretendi
do azul lavanda, y que yo 
llamaría malva sucio. Es 
plausible la búsqueda de la 
rosa azul y aún de la rosa 
negra. Pero las probaturas 
deberían quedar inéditas 
en el - secreto de los vive
ros. 

Otra tendencia del ac
tual momento es la vuelta 
a la rosa llena, ya sea en 
forma de copa, ya apunta
da. Hubo un tiempo — el 
tiempo de la cMichelé Mei-
lland», de la «First Leve», 
de la tVirgo» — en que har 
blar de «capullo alargado» 
y de «lento despliegue en 
turbina» eran los máximos 
elogios que podían hacerse 
de una rosa. Pero ahora es
tamos en el momento de la 
«Perfecta» y de la «King's 
Ransom». Momento pasaje
ro, no hay que decirlo, co
mo lo son todos, pero bien 
venido si trae alguna rosa 
como las dos que acabo de 
nombrar. 

Característica casi obse
siva de estos tiempos es la 
abundancia de floribundas 
7 tipos similares. Ya sabe
mos cómo empezó tal sa
rampión. Se conocían cier
tos rosales, los polyyantha. 
de floración generosa y flo
res discretas. Era tentador 
cruzarlos con híbridos de 

té en busca de la floración 
abundante de los poly
yantha pero con flores tan 
bellas como las de los híbri
dos de té. El resultado fue 
el previsible: flores ni muy 
abundantes ni muy bellas. 
Pero tras repetidos cruza
mientos y entrecruza míen-
tos y entre la nube de 
polyanthas, híbridos de pol-
yantha. floribundas y gran-
diflores. han surgido algu
nas clases interesantes. 
Unas como plantas de ma
cizo, para crear manchas 
de color, al estilo de las 
conseguidas con vivaces y 
arbustos de flor. Otras, co
mo la «Montezuma» y la 
«Queen Elizabeth». que es
tán muy cerca del ideal 
perseguido: flores abundan
tes, sin dejar de ser indi
vidualmente bellas. Pero, 
¿se puede afirmar que este 
magnifico rosal sea más fe
cundo que algunos híbridos 
de té, tales como el «So-
raya» o el «Michele Mei-
lland»? Creo que no. Sus 
méritos no son, pues, debi
dos a su ascendencia pol-
yantha, sino a su armónico 
desarrollo, a su vegetación 
y, sobre todo, al colorido de 
sus flores, una de las ro
sas más frescas y miras que 
pueden admitirse en un 
jardín. 

Estos tipos intermedios 
serán cada vez más fre

cuentes y de más difícil 
clasificación. Se impone, 
pues, que para no confun
dir al aficionado, prescin
dan los viveristas en sus 
catálogos de la acostum
brada catarata de objetivos 
encomiásticos que ya nada 
significan, ciñéndose a la 
descripción !o más exacta 
posible de cada una de las 
clases, y a la enumeración 
objetiva e iroparcial de sus 
cualidades e incluso de sus 
defectos. 

Mudable es ta rosa y mu
dables nuestros gustos. He 
intentado en estas lineas 
adivinar por dónde sopla 
ahora el viento. 

Pero la rosa es también 
eterna. Está asociada a 
nuestras penas y' :> nues
tras alegrías, al paso de las 
estaciones y a nuestro ciclo 
vital . «La rosa en la son
risa de la primavera», dijo 
el poeta griego. Peco otra 
voz más cercana a nuestra 
sensibilidad, cansada, nos
tálgica y melancólica, dijo 
también 

Todo el otoño, ro ía 
es era sola hoja taya 
que cae 

MAGDA 

(Note de Redacción: Es
te articulo ha obtenido el 
premio concedido por la 
Dirección General de Pren
sa en el Concurso Literario 
convocado por el Centro de 
Lectura de Reus. con moti
vo del Coocurso-Exposición 
Nacional de Rosas celebra
do en mayo de 1962.) 

.empieza con 

lo f i e s t a t r a d i c i o n a l 

d e los REYES MAGOS 

p a r a " e l l o " u s t e d 

h a l l a r á los regalos 

m á s i n d i c a d a s e n , 

rambla canaletas, 131 
( p l a z a C a t a l u ñ a ) 
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n o s a l g a d e v i a j e s i n u n , 

• LIGERA 
• SE LAVA Y SECA RAPIDAMENTE 
• NO LE ATACA LA POLILLA 
• Y SE DISTINGUE POR SU BELLO COLORIDO 

LE AGRIE LEACRIL es la marca de calidad 
para la titxa acrilica ACSA 



—-Si quieres pelea U tendrás. 

(New Yorker) 

(Viene <fc U pág. 5) 

índice de ahorro y el 
obrero calificado oa al 
extranjero. Todos acuden 
a lo» sitios donde existen 
prooechos d e l trabajo 
ahorrados por personas 
que no quisieron ser asa
lariados y de quienes, 
pues tienen capital, se 
exigen siempre mejores 
salarios. 

Todos dicen que el 
obrero español en el ex
tranjero recibe mejor sa
lario y rinde más, lo cual 
parece ser consecuencia 
de mejor maquinaria, 
que sólo puede conseguir
se si el obrero rinde más 
de lo que cobra y el em
presario ahorra lo que el 
obrero no cobra, pues el 
esfuerzo y el beneficio 
corresponden a unos y 
otros, v si pedímos que 
iíenj;a el capital extran
jero, lo hacemos sin con
siderar que son los ex
tranjeros quienes mejor 
derecho tienen a lo que es 
fruto de su trabajo y su 
ahorro.» 

J. A S. 

CIRCULACION Y 
APARCAMIENTO EN 
BARCELONA 

tSr. Director de DESTINO 
Se trata de la circula

ción de automóviles por 
la ciudad. En líneas pe
ñérales, para corretera, 
existe el Códiflo de Cir
culación, sin cuyo perfec
to conocimiento no se 
autoriza a conducir un 
vehículo. Hasta aqui, per
fectamente. Pero, en la 
ciudad, riqen unas Orde
nanzas Municipales que, 
por lo menos en el aspec
to del tránsito de vehícu
los, no creo estén compen
diadas y cuya conteñido, 
a ceces, se contradice con 
'os preceptos del Código. 
Por ejemplo, éste prohibe 
el estacionamiento de ve
hículos sobre la acera, en 
tanto que las Ordenanzas 
obligan al aparcamiento 
de motocicletas sobre ella. 
Podríamos citar otros ca
sos de contravención del 
precitado Código. Conse
cuencia de cuanto deja
mos expuesto es que el 
conductor de ciudad ha 
de aprender tales dispo
siciones, a medida que 
satisface la sanción, por 
infringir las mencionadas 
Ordenanzas, cuyo perfec
to conocimiento viene a 
ser, al parecer, privilegio 
exclusivo de los señores 
•4gentes de Tráfico. 

Como sucede que di
cho» Agentes están habt-
tualmente en la misma 
"cna, conocen hasta la 
saciedad, la posible apli
cación de las Ordenanzas 
Que nos o c u p a n . Por 
ejemplo, en la Plaza de 

la Catedral existe un 
aparcamiento, junto a dos 
paradas de taxis, con capa
cidad para tres vehiculos. 
Estos pueden ser grandes 
o pequeños. Sin embargo, 
los metros en que se pro
hibe aparcar, no están 
señalizados. Resultado de 
ello es que el agente en
cargado de la vigilancia, 
constantemente, pasa de 
una parada a la otra, de
nunciando infracciones. 
Seguramente, en las alu
didas Ordenanzas, figura 
este detalle, pero ello es 
«secreto de agentes y el 
conductor no experimen
tado en aparcamientos, en 
ese preciso lugar, se en
tero de que está prohibi
do aparcar más allá del 
árbol, pero la enseñanza 
le cuesto una sanción. 

Yo creo que, con los 
recientes impuestos de 
aparcamiento, no serla 
oneroso señalizar en el 
bordillo, con pintura, las 
paradas de taxis, marcar 
conveniente y visiblemen
te, en todas direcciones 
las señales de referencia 
que deben ser respetadas, 
etcétera. 

Me atrevo a sugerir to
das estas cosas, puesto que 
la solución parece barata: 
botes de pintura y senti
do común para emplearla. 

Finalmente, ¿puede al
gún amable lector comu
nicarme si están publica
das las citadas Ordenan
zas Municipales, Sección 
Tráfico? ¿Dónde pueden 
adquirirse? En los cuar
telillos de la Guardia 
Prbana. al parecer, posee» 
un ejemplar, pero el ac
ceso a él no es demasiado 
directo.» 
ENRIQUE GONZALEZ 

DESPUES DE LA NIEVE 
•Sr. Director de DESTINO 

Esa calamitosa nevada 
que nuevamente ha veni
do a asolar esta sufrida 
región catalana, ha servi
do para poner de mani
fiesto el gamberrismo co
lectivo de que es capaz 
una ciudad, que antes se 
había significado por tu 
ponderación, por su amor 
al trabajo, por su «seny». 

Hemos visto cómo, ale
gremente, se ha ido a la 
caza del coche, abollando 
a cientos o miles de co
ches, por el simple heeh.9 
de verter la nieve desde 
los terrados a la calle 
con una total despreocu
pación. Hemos podido ver 
cómo, en el ensanche de 
Barcelona, con amplias 
aceros, se ha echado a la 
calle la nieve, previamen
te prensada por las ma
nipulaciones, con una to
tal despreocupación, da
ñando o veces el coche del 
propio inquilino de la 
finca, al que no le ha 

valido sus súplicas y rue
gos. 

Hemos visto, en fin, el 
gamberrismo colectivo de 
un pueblo, que en un 
tiempo se habla calificado 
como excepcional, dañan
do a bienes ajenos por el 
simple hecho de hacerlo, 
como una diversión co
lectiva. 

Miles de pesetas se han 
perdido tontamente, da
ñando a la economía na-
ci-mal y a la de la re
gión, dañando a lo econo
mía de los compañías de 
seguros, a todos en fin. 

Es cierto que es conve
niente limpiar los terra
dos, pero también es cier
to que la mayoría de ellos 
están hechos para sopor
tar los 250 kilos por me
tro cuadrado, y posible
mente la nieve caída so
lamente alcanzarla los 
SO kilos por metro cua
drado. Y también es cier
to que hoy muchas for
mas de hacerlo sin dañar 
al prójimo. 

Estoy convencido que 
la decadencia de Catalu
ña es un hecho, y así lo 
atestiguan un sinfín de 
hechos, no solamente este 
acto de gamberrismo co
lectivo, sino esta conti
nuada falto de interés por 
todo cuanto nos rodeo que 
diariamente observamos. 

Cuando al pueblo le fal
tan principios, las autori
dades deberían tener ma
no dura. Deberla ser su
ficiente la denuncia de un 
propietario de coche dam
nificado, para que el 
Ayuntamiento, la justicia o 
quien fuero, pasara el car
go de los daños a los in
quilinos de la finca fren
te o la cual estaba el 
coche aparcado. Es cierto 
que algún justo pagarla 
por pecador, pero muchos 
pecadores pagarían como 
í.:!es.» 

UN BARCELONES 

«Sr. Director de DESUNO 
En ocasión de la nevada 

padecida por Barcelona 
los día» de Navidad, y 
cuando tantas rosas falla
ron en perjuicio dé los 
sufridos ciudadanos bar
celoneses, creo de justicia 
resaltar por medio de la 
sección «Cortos al Direc
tor» de esa revista, el mag
nifico servicio prestado 
por ios metros, gracias 
al cual muchos ciudadanos 
como, la que suscribe, pu
dieron realizar sus ocu
paciones que por ningún 
otro medio de transporte 
público hubi¿<emos podi
do realizar. 

Asi pues, me complazco 
a través de eso Revista 
como un ciudadano cual
quiera, en hacer pública 
mi reconocimiento o la 
Empresa de los metros 
y a sus abnegados em
pleados por la labor de
sarrollada en las adversas 
circunstancias padecidas 
por nuestra ciudad.» 

M. GIL 

i 
1 

¡NO SUELTA 
EL TUBO DE 
BALSAMO BEBE 
N I A U N 
BAÑANDOSE ! 

El baño le deleito y tugar en el aguo con su pez liatón 
le le divierte,- pero, instintivamente, y ante el temor 
de que a su Momita del olma se le olvide aplicarle^ 
Bálsamo Bebé después de secarle, na suelta el tubo, le 
tiene bien sujeto y en alto. En verdad, nada hay que 
contribuya más eficazmente o librarle de los dolorosos 
escoceduras de su delicada piel. 
Si usted quiere aumentar la felicidad de sus bebés, y 
lo suyo propio, apliqueles o la más pequeña irritación 
El Especifico de las Escoceduras... 

Bálsamo Bebé 
" E l ESPECIFICO DE U S ESCOCEDURAS' 

INCLUIDO EN 
EL PETITORIO 

EL INEVITABLE 
EXCESO™ 

¡Nuevo 
Frasco 
con boc 
ancha! 

Nadie se priva en estos dios de trodinon 
de alguno coso que, grata al paladar, re
sulta pesado, difícil e imluso nocivo al 
estómago. Menos aún los niños Atraídos 
por las deliciosos golosinas y animados 
por lo alegría de lo fiesta, las luces, ios ri 
sos y la músico, no piensan en el dio si 
guíente.. Y se debe pensar. Porque el apa
rato digestivo ptetisoró requlot su fisiol agio 
y el cuerpo entero un depurativo eficoz 

S A L DE FRUTA 

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

uao«Aio«io FEDEBICO SONET, S. A. 
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I 

H E P U E S T O 

l y b o r l e n 
porque es la última novedad 
en v i s i l l o s q u e se ha 
impuesto ya en toda Europa 
por sus grandes ventajas: 

1° FACIL LAVADO 
Con agua t ib ia y j a b ó n c o 
m e n t e . No t r o t e . En juague 
b i e n . A d m i t e el q u i t a m a n 
chas y seca i n m e d i a t a m e n 
te . 

2. ° GRAN RESISTENCIA 
No se a p e l i l l a Res i s te m a 
r a v i l l o s a m e n t e el so l , el 
a i r e , e l h u m o . N u n c a se 
a l t e r a . 

3. ° SIN PLANCHADO 
Es i n d e f o r m a b l e , m a r r u g a -
ble y por lo t an to no nece
s i ta p l a n c h a . Se c u e l g a aun 
h ú m e d o . 

4 . ° INDESMALLABLE 
A u n q u e se l l ega ra a r o m p e r 
un h i lo no se d e s m a l l a . Su 
t e j i d o c o n s e r v a s i e m p r e el 
p e r f e c t o d i b u j o y s i m e t r í a 
d e l " m a r q u i s e t t e " . 

F A B R I C A D O E N 

E X C L U S I V A P O R 



r u t a 

N O T I C I A R I O 
VIAJES SUSPENDIDOS. 

A causa de la nevada de 
la pasada semana, que con
virtió en impracticables las 
carreteras del país, fueran 
suspendidos los viajes a 
Andorra, del dia de Navi
dad, y la excursión a Cen
tellas que debía tener lugar 
el domingo. 30 de diciem
bre. 

Todos los inscritos pue
den, pasar por nuestras ofi
cinas, o bien por las de 
«Viajes Harsans». d o n d e 
les serán reintegradas to
talmente l a s cantidades 
abonadas. 

«SOSSA DEL GAUL». — 
La «Missa del Gall>, en 
Sant Bernat del Montseny, 
tuvo -este año solemne y 
adecuado carácter. Un nu
trido grupo de cantores i n 
terpretó con emoción y fer
vor varias composiciones 
populares durante la misa, 
regalándonos con exquisi
tas «nádales» en el trans
curso del resopón. 

La nieve, en el Montseny. 
se comportó comedidamen
te y nos permitió efectuar 
el viaje de ida y vuelta ca
si con absoluta normalidad. 
A l llegar de nuevo a Bar
celona la nevada se inten
sificó, y entre copos que 
pespunteaban de blanco la ' 
negrura de la madrugada 
regresamos al hogar. 

IN MEMOMAM. — Otro 
gran amigo de DESTINO y 
de nuestros viajes acaba de 
dejarnos. Don José Bert. 
durante largos años, acom
pañado de su esposa e b i 
ja, presidió todas nuestras 
iniciativas turísticas, no so
lamente en las excursiones 
dominicales sino también 
en los viajes al extranjero. 
La familia Bert figuró en 
la memorable visita a la 
Barcelona británica que or
ganizó nuestro semanario 
en septiembre de 1957. 

En varias ocasiones le ha
bíamos visitado en su do
micilio para asistir a la pro
yección de diapositivas a 
color, que lograba con 
singular maestría. Era. ade
más, un estupendo colec
cionistas de los viajes 
de DESTINO a los que 
dedicaba una amplia ex
tensión de estanterías de 
su biblioteca. Cada excur
sión quedaba registrada en 
los textos aparecidos en 
nuestras páginas, amén de 
postales, etiquetas de hotel, 
banderines, minutas y otros 
impresos curiosos. La infor
mación se completaba con 
fotografías familiares, tar
jetas de compañeros de via
je, breves anotaciones que 
infundían a tales andanzas 
una inestimable solera tu
rística. 

Don José Bert era un 
hombre bondadoso, correc
tísimo, siemore dispuesto a 
colaborar, generoso en el 
consejo, leal y decidido en 
le ayuda. 

En nombre propio y de 
cuantos lectores tuvieron la 
fortuna de tratarle y que
rerle, reciban sus afligidos 
familiares el testimonio de 
nuestro pésame más since
ro y sentido. 

AMAT 

IQuick) 

C R U C I G R A M A S 
CRUCICRAMA NUMBtO 1014 

1 2 S A S « r • 9 10 t t 

HORIZONTALES. — 1. Grillo cebollero. — £ Bebida es
pirituosa Nombre de letra. Preposición. — 3. Campeón. 
Tela muy clara y sutil (plural). Piewifcidn. — 4. Relativo 
a la nariz. Poeta épico y dramático italiano UTH l i l i ) . — 
5. Jugo vegetal resinoso y amargo usado en Medicina. A l 
revés, rano que se usa en los mares de la India. — 6. 
Eterno. — 7. Antigua arma arrojadiza (plural). Atrevida.— 
»- Cifras romanas. Al revés, emperador romano. Cifras ro
manas. — 9 Que se extiende a lo ancho. — W- Ligue. Ma-
niaesta alegría. A I revés, ave trepadora del Brasil. — I L 
Golondrina oriental cuyos nidos son comestibles. 

VERTICALES — 1. Flor de la pasionaria. — i Arbusto 
de Jardín. Al revés, ciudad de Alemania. — 3- Prefijo 
que denota negación. A l revés, antigua ciudad y puerto 
del Asia Menor. Astilla de madera resinosa. — A Familia 
italiana que en I2M dio un papa a la Iglesia, y que ha 
dado varias principes a su pal». — 5. Fiel. Esa otra. — 
C. Notable escultor español del pasado siglo. Abreviatura. 
Vi l , despreciable. — 7. Anglicismo que significa equipo de 
jugadoras deportivas. AI revés, personaje bíblico. — A A l 
revés, malsanos. — 9. Cifras romanas Ciudad de Italia. 
Antiguamente, ni. — 18. Persona que compone versos. Dei
dad mitológica de sexo femenino. — 11. Objeto pasado de 
moda. — L. C. 

SOUldOW AL CRUCIGRAMA NUMERO 1013 
HORIZONTALES. — L Pestilencia. — 2. Fia. Leu. Cnl. 

— 3. r l . emarT. Fb. — 4. lamno. otarU. — 5- Osor. R. olaM, 
— A N. Nemesio. I . — 7. Imida. Ileon. — 8. XI . Ariel. J. — 
9. Intrínsecos. — 10. Sub. Set. Leo. — I I . Envasador. 

VERTICALES. — I . Perionixis. — 2. Elias. Minué. — 3-
Sa .Moni. Tbn. — A T. Enredar. V. — 5. limo. Marisa. — A 
Lea. Re. Inés. — 7. Euro. Siesta. — i . N. ttoillE D. — ». CC 
Aloe. Ció. — l a Infra. ojoeB. — I I . Albuminoso. 

UNA EXTRAORDINARIA NEVADA 
^pALES han sido los que una gran mayoría hemos pa

sado en los últimos días del pasado diciembre. Pr i 
mero, por la norme nevada que cayó sobre Barcelona 
y su provincia el dia de Navidad. 7 que sumergió a 
nuestra ciudad en una total paralización, pues dos o tres 
días después todavía no habíamos logrado recuperarnos. 
Empero, con ser penoso lo descrito, muchísimo más lo 
era la posibilidad de que el agrio se hubiera helado. 
Noticias de primera hora asi nos lo hacían temer; a Dios 
gracias, otras, posteriores, resultaban más tranquiliza
doras; tanto es asi que las pérdidas, en principio fija
das en más de cinco mil millones de oesetas. han sido 
muy rebajadas, lo que no deja de compensar el susto 
inicial. 

Es indudable que a no ser por unas condiciones at
mosféricas favorables, al fin de cuentas otras desfavo
rables nos habían sumido en el más desconsolador «co
mas, los daños hubieran sido incontables. Has. paro
diando aquel refrán que dice que «no hay mal que cíen 
años dure», podríamos decir que el mal en cuestión no 
pasó más allá de las 36 horas. En efecto, la ola de frío 
de Siberia nos afectó, pero una templada borrasca at
lántica contrarrestó de sobra sus furores, volviendo a 
elevar la temperatura, favoreciendo asi, en Levante, la 
recuperación rápida del optimismo, y en Barcelona el 
deshielo de nieve caída que. de otra forma, a buen se
guro todavía tendríamos en muchos de los sectores ciu
dadanos. 

En fin, más vale que todo haya pasado como una 
faceta más de las muchas que en tono de grandes sus
tos hemos ido pasando desde que septiembre pasado 
nos llegara. 

Ahora parece que las condiciones van a ser más es
tables. Los barómetros se van recuperando y de ello 
se derivarán menos brotes de inestabilidad, aunque no 
es menos cierto que las mediciones térmicas volverán 
a bajar. Dios quiera que 1083 se porte mejor con todos, 
y, en especial, con quienes vivimos en Barcelona y su 
cinturón. que buena falta nos hace. 

DOTATE 
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T l a n í n g " A g e n d a M i 

...de los hombres 
de negocios del 

M e r c a d o 

C o m ú n 

Toda 
la semana 

organizada 

A J E D R E Z 
p o r 
J O R G E PU/G 

c f e E d H i o n s " O v o V w f e " - F r a a d a 

Creaciones Condal 
BARCELONA 

DE VENTA EN PAPELERIAS 

IV PUNO OE LA F.E.D.A. 
COMENTARIO 

t*í• el número 1323 dimi» 
cuenta de las principales 

resoluciones Que se tomaron 
en la convención del IV Ple
no de la F E D A oue por 
su lógica trascendencia, v en 
el interés de colaborar en 
nuLStra pequeña medida en 
la ordenación de> ajedrez 
i.acional. no* paree* conve
niente apostillar •¡.uio er. UJS 
aspectos negativos coreo pu-
«lUvos. 

Conviene que uuede b!cii 
sentada la necesidad de esta 
revisión anual de los proble
ma? de nuestro ajedrez en
focadas colectivamente por 
todos los que .tienen aleo 
que ver en él. v el que se 
haya losrado hacerlo por 
cuarta vez. con visos de con
tinuidad anual, merece ya 
nuestro primer aplauso. 

Precisamente a contribuir 
a reforzar su importancia 
viene uno de sus últimos 
acuerdos, que no permite 
conceder voto a la Federa
ción que no esté presente, lo 
que invita y obllea a cola
borar a todas las Federacio
nes Resionales. so pena de 
verse posteraadtfs en sus opi
niones. 

Del temario corriente dos 
puntos destacan a nuestro 
modo de ver de las conclu
siones del último Pleno, y a 
cual más importante. A uno 
de ellos, precisamente por 
no haber tenido aún cabida 
en éL le concedemos un in
terés sirurular. con la reco
mendación de que deberiase 
prestarle mayor atención-

Nos referimos a oue el 
Pleno deberla servir, como 
una de sus obligadas vertien
tes, a concretar el calenda
rlo nacional de competicio
nes, asignando cuando me
nos la celebración de las 
principales a tenor de las 
peticiones presentadas por 
los delegados. Este punto, que 
ya hemos tocado aoui en 
otras ocasiones, no ha sido 
suficientemente considerado, 
y creemos va siendo hora de 
que se le asigne un papel 
principal a estas reuniones, a 
espejo y semejanza de lo 
que sucede en los Congresos 
anuales de la >' l.D.E. Loa 
delegados deberían reflejar 
en este Pleno sus aspiracio
nes en cuanto a organizar 
cualquiera de las diversas 
pruebas de oue consta el ca
lendario de la F.B.D.A.. con 
lo que se estructurarla el 
panorama de las competicio
nes venideras. SI a* Insta a 
que se siga esta beneficiosa 
costumbre. llegarán a esta
blecerse turnas de preladán 
en competepcla organizado
ra Creemos que la F.tD-A. 
debe estimular en lo pasible 
este aspecto de los Pleno*, y 
el primer paso es reflejar en 
el Informe de cada uno de 
ellos lo que se haya lacrado 
o no en este terreno. 

El otro aspecto importante, 
éste ya profusamente discu
tido, fue el de la organiza
ción del Campeonato de Es
pala por equipo* de club*. 
Es un acierto la importancia 
que se le quiere dar. pues 
constituye 2a competición que 
más fácilmente puede arrai
gar en un plano popular, con 
lo que se consigue llegar al 
mayor número de jugadores. 
Pero esto no quiere decir 
que tenga que darse más fa
cilidades al modesto que al 
de mayor categoría, pues a 
fin de cuentas redundarla en 
perjuicio de la calidad, que 
no hay ninguna necesidad 
de mermar en favor de lo* 
primero*. 

Dejando aparte el hecho de 
que en el Pleno se trata de 
crear de* Divisiones, y sólo se 
discute la formación de una. 
la llamada primera, tampoco 
ésta queda demasiado bien 
definida. Nos paree* perfec
tamente viable la división 
en zonas del territorio nacio
nal de las Federaciones, pe
ro ya no resulta tan equita
tivo que todas ellas clasifi
quen el mismo número de 
club*, dado que está demos
trado que hay unas más po
tentes v de mayor calidad 
que otras. Y esto siempre 
debe quedar reflejado en la 
posibilidad de clasificar un 
mayor número de clubs para 
la final. Por consiguiente, es
timamos que tanto las Fe
deraciones Castellana v Ca
talana, muy especialmente 
esta última, han quedado in
justamente postergadas en 
sus lecitimos derechos. 

Teniend.. en cuenta el cri

terio oue se venia sustentan
do, tomaremos como ejemplo 
el de Cataluña, por ser el más 
f á c i l m ente comprensible. 
Hasta abara habla cantado 
con cinco clubs participantes^ 
de lo* que cuando meno* tres 
llegaban a la final, justo 
premio a su mavor raparidad 
Pues bien, ahora ha queda
do equiparado a cualquier 
conjunto de menor potencia. 

clónales, y con- mavor fuer
za en la exclusión forzosa 
de los maestros internacio
nales que no partidnen en 
un determinado número de 
ediciones, lo que nos pare
ce muy bien, nos resulta pa
radójica la recomendación 
de que las Federaciones Re
gionales recaben la atención 
de las Delegaciones Provin
ciales de la Delegación Na
cional de Educación Física y 
Deportes. Y venimos a decir 
que no* sorprende tal indica
ción, por cuanto creíamos 
que dicha relación venia 
impuesta por el ñe ro hacho 
de existir ya entre la 
F.E.D.A. y la D. N. D. en 

Pomar Real Madrid) V Romero RM* IA A. Aragonesa) 
saa irMiés del Cawpsamt» de España par 

de club, del pasado mes 4» octubre. « • Zaragoza 

con sólo dos equipos para la 
final. Y si en más de una 
ocasión como puede darse, la 
población organizadora per
tenece a otra reglón oue la 
catalana, queda automática
mente en desventaja, oue se 
acrecienta si se trata de la 
Federación Castellana la or
ganizadora, por tener hasta 
ahora la casi exclusiva de 
radicar en ella el equipo 
campeón. 

Otra cuestión digna de ser 
revisada, y que ya fuera 
alertada por nuestro colega 
Torán. es la del acuerdo de 
que. clasificados los cinco 
primera* para intervenir d i 
rectamente en la próxima f i 
nal, lo* restantes no puedan 
tener opción a tomar parte 
en las semifinales siguientes. 
Esto demuestra que el que
rer dar una configuración 
Inalterable en lo posible a la 
composición de esta primera 
división, no es asunto fácil 
al no desarrollarse el Cam
peonato independientemente 
de sus fases de clasificación, 
que precisamente promueven 
esta renovación. Al fin v al 
cabo, los eliminados de la 
final han demostrado ser 
mejores que los eliminados 
en las semifinales, v es más 
conveniente repitan su suer
te, dándoles asi el estimulo 
necesario a su supervivencia. 
Además. para darles la 
oportunidad en el único caso 
de que su federación resul
te organizadora, se ve cla
ramente que no se trata en
tonces de una negativa a ul 
tranza, sino tan sólo condi
cionada, oue no responde a 
ningún nivel considerado de 
calidad. 

Del resto de acuerdos, 
aparte del hecho de reivin
dicar, esperemos que para 
siempre, el derecho del sub-
campeón de España a Inter
venir en la final siguiente, y 
de que se baya querido dar 
tímida validez a dicho Cam
peonato en cuanta a la for
mación de los equipos ña-

Madrid, a escala nacional, y 
por consiguiente deberla re
flejarse Igualmente a escala 
regional y provincial. Si esto 
no es efectivamente asi. co
mo parece desprenderse del 
«.«unitario de dicho Pleno, 
resulta que el ajedrez, en sus 
estamentos modestos, oue es 
precisamente donde mayor 
falta hace esta ayuda, ha es
tado batiéndose sólo en el 
campo deportivo. 

No queremos decif con ello 
que las Delegaciones Provin
ciales de la D. N. D. hayan 
estado automáticamente al 
margen de las actividades 
ajedrecísticas de nuestras 
Federaciones Regionales, pues 
en casos concretos ha habido 
cierta ayuda. Pero todo lo 
que no sea un contacto con
tinuado, un estar latente en 
el seno de la familia depor
tiva que son las citadas De
legaciones Provinciales de la 
D. N. D- coa un contacto di
recto e intimo, no precisa
mente en relación de depen
dencia, o si acaso, que aque
llas estuvieran al servido de 
nuestras Federaciones, es una 
tierra de nadie que no con
viene sostener por más tiem
po. El ajedrez tiene ante to
do una proyección social que 
a nadie puede escapar, v en 
el plano de su trascendencia 
pomposa, contamos con va
lores formados — a los que 
pueden seguirles otro* oue se 
bailan en formación más o 
menos avanzada y que con
viene impulsar — que pue
den evidenciar gn gloriosas 
gestas nacionales i interna
cionales cuanto puede dar de 
si nuestro ajedrez. 

Con todo lo expuesto sólo 
conviene oue no se vaya ol
vidando cuanto se ha hecho 
que. como siempre hemos 
opinado, aún cuando puede 
hacerse mucho más. bueno es 
lo que se ha logrado. Inten
tar su aceleración será tam
bién una beneficiosa política 
a considerar. 

(New York) 
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El dia 20 de diciembre 
apareció el anunciado sello 
de la Lucha mundial contra 
el Paludismo, cooperando a 
la emisión simultinea mun
dial solicitada por la «World 
Health Ot«anisation». El éxi
to de esta emisión pastal ha 
sido verdaderamente exiraor-
dioarto, superando amplia-
rrente la anterior dedicada 
al «Año Mundial del Refu
giados puesto que, según 
nuestros datos probablemente 
¡ i completos, son M los países 
que han emitido sellos antl-
malaria a lo largo de 1962: 
Afganistán. Albania, Alto 
Volta. Arabia Saudi. Arlen-
tina. Bhutan. Bolivia. Bra

sil, Bulgaria, Cambodia. Ca
merún. Ceilin, Centralífrica, 
Colombia. Colonias Portugue
sas, Comoro. Congo, Corea del 
Norte, COrea del Sur. Costa 
de Marfil, Costa de Somalis. 
Chad, Checoslovaquia. Chile. 
Chipre. Dahomey. Egipto. Es
paña, Estados Unidos, Etio
pia, Filipina!. Formoea. Fran
cia. Gabñn. Ghana. Guate-

mala, Guinea, Haití. Hungría, 
Indonesia, I r in , Irak. Israel. 
Italia. Jordania. Kuwait, 
Laos. Líbano. Liberta. Libia. 
Liechteinstein, Malaya, Mal
gache, Malí. Marruecos. Mau
ritania, Méjico, Móoaco. Na
ciones 'Unidas Nepal. Nicara
gua. M i g e r d a . Palestina. 
Panamá. Panamá Canal. Pa
pua-Nueva Guinea. Paraguay. 
Polonia. Ryu Kvu. Rusia. Se. 
negal. Sierra Leona. Siria, 
Somalia. San Marino. Sudan. 
Sulia, Surlnam. Tailandia, 
rogo. Túnez. Turquía, Vati
cano. Venezuela. Vletnam del 
Norte, Vietnam del Sur. Te-
•"•n y Yugoslavia. 

El hecho de esta gran va
riedad de países adheridos a 
la simpática y humanitaria 
emisión antimalaria, es de
bido a la inclusión de los 
comunistas, que se abatuvle-
r01 cuando la emisión «Año 
Mundial del Refugiado» por 
ratones fáciles de compren
der. 

El tiraje de la emisión es-
i>añola «Navidad 1965. es de 
cuatro millones, asi como el 
del Concilio Vaticano, que no 
ha aparecido cuando redac
tamos estas lineas y oue re
produciremos oportunamente. 

Ultimos matasellos conce
didos por la Dirección tiem-

de Correas y Telecomuri-
caclón: 

Dic embre 27 a S. Heaaaln. 
1 Centenario San Martin de 
¡a Ascensión: diciembre S* a 
31. Arenas de San Pedro. 
Clausura Año Jubilar: ene-
" 15 a 19. Málaga. X I I Ex-

Koslción Filatélica, y Barce-
'oia. 3o enero a 3 febrero. 
X Exposición Filatélica de 
Sans-Hostafranchs. 

SEMSO 

LEIDO PIRA U S O 
TJUSIA juega al frontón con el planeta Venus 
a Hombres de ciencia soviéticos han hecho re
botar las palabras « p ú a . «Lenio» y «UJtSS.» en 
el citado planeta para captar de nuevo las señales 
de radio emitidas cinco minutos después. 

Tales experimentos se llevaron a cabo los dias 
19 y 24 de noviembre último. 

Por primera vez. después de trece años, el pre
supuesto alemán se liquidará con déficit. Una de 
las principales razones explicativas de este resul
tado es el aumento de los Bastos de defensa, que 
han crecido notablemente. . 

Y ahora a armarse... de resignación 

El frío ha hecho estragos en la vega murciana 
del Segura. Puede darse por perdido el 35 ror 100 
de ¡a producción de alcachofa. 

En « A B C » del domingo. 30 de d i c i e m b r e 
de 1962: 

«A fuerza de hablar de desarrollo económico 
y I t e r ado Común, tal vez el pan, esa realidad 
elemental que los hombres y loa pueblos necesi
tan, haya sido, en parte, desplazado por e! plan. 

Los españoles hemos metido nuestra economía 
en un cajón, coya llave apenas alcanzamos de pun
tillas. O hay que crecer muy de prisa o hay que 
forzar el cajón.» 

En la pasada campaña, las ventas al extranjero 
de tomate peninsular negaron a unas 50.000 tone
ladas. El dia 34 de diciembre de 1962 las expor
taciones alcanzaban la cifra de 33.000 toneladas. 

De Segó vi a nos llega la noticia de la muerte 
de un café. 

«En el clásico y castizo Azoguejo. ocupando el 
frente de lo que en tiempos fue iglesia de Santa 
Columba, estuvo hasta hace pocos dias el gran 
café del mismo nombre.» 

Acaba de cerrar sus tuertas para la instala
ción de un establecimiento, naturalmente banca rio 

Alarma en la Alcarria. 
«Sí los augurios de un invierno muy frío y 

prolongado se confirman, sólo subsistirán los en
jambres fuertes, es decir, los más poblados, puesto 
que está comprobado que resisten más y consumen 
menos miel los enjambres de cincuenta mi l abejas, 
por ejemplo, que los que sólo tienen la mitad. La 
explicación está en que cuanto más grueso es el 
racimo que forman las abejas para pasar el in
vierno, menos frío tienen, y, por tanto, necesitan 
consumir menos calorías.» 

Asi lo afirma Luis Monje Ciruelo en una cró
nica fechada en Guadalajara. 

De Palma de Mallorca informan que el director 
general de Promoción de Turismo ha manifestado 
que se va a librar la gran batalla del turismo, que 
tendrá su principal campo de. operaciones en el 
Mediterráneo, y en la que Mallorca debe estar 
preparada para triunfar. 

Ferrán Canyameres ha publicado una biografía, 
en catalán, del pintor barcelonés Antonio Clavé. 
En la página 58 cuenta el biografista el paso de 
Clavé por Hollywood. 

Samuel Goldwyn le ofreció una cena de despe
dida en su finca de Beveriy-Hills. Convencidos de 
que le proporcionarían un gran placer, el matri
monio Goldwyn invitó a Charlie Chaolin v a su 
esposa, y también a Renée (Zizi l Jeanmaire. Joan 
Fontaine, Roland Petit y Ana tole Utvak. 

La presencia de Charlot a la cena fue un ho
nor para nuestro compatricio. Le parecía un sueño 
tener frente a él. sentado a !a misma mesa, ai 
artista que desde su infancia tanta emoción y ale
gría le había proporcionado. 

AMAT 

Lectric Shave duplica la eficacia 
de su máquina e léctr ica 

E n u n i n s t a n t e , 

t . * E l i m i n a e l s u d o r 
2 . ° E n d e r e z a l a b a r b a 
3 . ° L u b r i f i c a l a p i e l 

Williams inaugura una nueva era 
del afeitado eléctrico: Antes de 
enchufar la maqumilla ponga en 
su rostro unas gotas de Lectric 
Shave Williams. El resultado es 
sorprendente: Primeramente 
Lectric Shave, evapora el sudor 

"y termina con los irritantes "atas
cos". Además suaviza y acondi
ciona todo tipo de pelo. Por úl
timo ios ingredientes hidratantes 
que Lectric Shave contiene lubri
fican la piel u el afeitado resulta 
más rápido y apurado. 

Verá cómo la máquina se desli
za por el rostro. Terminará en la 
mitad de tiempo y con doble 
confort Compre Lectric Shave 

l hoy mismo. El frasco corriente 
dura más de tres meses. Pida 
Lectric Shave Williams. —, 

E s o t r o 
p r o d u c t o i n s u p e r a b l e 

W i l l i a m s 
A . P u i g y C í a . - B a r c e l o n a 
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A. C O L O M A 

h o y 

e l c h a m p a ñ a d e a r t e s a n í a 

p a r a l o s i n e x p e r t o s , c u a l q u i e r c o s a 

p a r a l o s r u t i n a r i o s , l o q u e t o d o s d i c e n 

p e r o e l e x p e r t o , s a b e d o n d e e s t á l o b u e n o 

Espumoso 

Extra 

6rand Jeté 

S A N SADURNI D E NOVA 



C A R T A D E I T A L I A p o r j ó s e p i a 

D I S M O 

- L O S C R I M E N E S Y 

L O S P R O C E S O S -

E L D E P O R T E 

El director Feflini. U aetñx Ftíncoise Robertelli y Mattroiaimi, «vedcttas* los freí del cin« i ta luM 

P L periodismo italiano posee uoa formu-
" la única y personal, auc ha dado, al 
parecer, excelentes resultados. La estrella 
del periodismo peninsular es el «Corriere 
della Sera», de Milán, que se vende a mi
llones de ejemplares. Es el único periódico 
importante, realmente importante, del área 
del Mediterráneo. Hay que llegar a los bu
levares de París para encontrar una acep
tación popular y un tiraje semejantes. Todo 
lo demás es irrisorio y de una pequenez 
abrumadora. Los periódicos italianos no 
hacen más que copiar la fórmula del «Co
rriere», aun los más locales y provinciales. 
El que se parece más al «Corriere» es la 
«Scampa», de Turin, pero no es, ni de mu
cho, de su alcance. Los periódicos de Roma 
trataron, en otros tiempos, de darse un 
cierto tono y de tener un carácter por aque
llo de la capitalidad. Fue inútil. El único 
papel que tiene en Roma un cieno carác
ter (arcaico) es «L'Osservatore Romano», 
que está controlado por la fracción ultra
montana del Vaticano. Todo lo demás es 
complejo, oscuro, insignificante, provincia
no y depende de las prebendas del Estado. 

Digamos, como un inciso, que en Italia 
hay dos clases de periódicos: los de empresa 
y los políticos. Todos o casi todos los par
tidos que se mueven en la arena política 
italiana tienen su órgano de expresión, en 
el que suelen expresar sus opiniones los 
personajes más en vista y donde se pu
blican los comunicados de los organismos 
directores. Casi toda esta Prensa política ha 
de vivir fatalmente de subvenciones, por-

Los nédieot de Milán se declaran «n huelga 
y desfilan por las calles, ordenadamente, 
reclamando más sueldo. ¡Qué bella foto de 

primera página! 
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que su tiraje —aun en el caso de ser im
portante, como en el de «Avami»— no 
llega a cubrir k» gastos. El único periódico 
político de gran tiraje es «L'Unita». de 
Palmiro Togliarti. Peto a este periódico le 
sucede lo que a la Prensa comunista que 
aparece en los países capitalistas: no la 
comprenden más que los iniciados. Es un 
periódico que tiene otro léxico, otra ter-
minolugía, sus juicios parecen extravagan
tes. Aquello que han sabido hacer los la
boristas ingleses con su principal órgano 
periodístico —el «Daily Maila—. consis
tente en convenir un periódico de partido 
en un gran diario de información, los ita
lianos no lo han logrado. El ala izquierda 
de la democracia católica del país, una de 
cuyas personalidades es el presidente Amin-
tore Fanfani, y que se Inspira en el laboris
mo inglés, desearía llegar a este resultado, 
y Fanfani actúa en este sentido porque es
tos señores saben que su Prensa se cae de 
las manos y es una ampliación de la «Se
mana Religiosa» o de la «Hoja Dominical». 
Así, pues, la única Prensa que tiene una 
base y es leída por las grandes masas es 
la de empresa, tanto la de las grandes co
mo de las provinciales. 

La característica del 'periódico italiano 
importante —pensamos siempre en ios mo
delos de esta clase, el «Corriere» o la «Stam-
pa»— es que prescinde sistemáticamente 
de las ye*""'"' de información, que venden 
noticias y fotografías como quien vende pa
res de zaparos, Son periódicos, pues, que 
están hechos con medios propias y escritos, 
por tanto, a punta de pluma de la cruz 
a la fecha. Aparte de sos redacciones mila-
nesa y romana, el «Corriere» tiene corres
ponsales fijos y establecidos en Nueva York, 
Washington, Londres, París. Bonn. Moscú. 
Viena y Zurich. Estos corresponsales parti
culares no tienen la misión —como los co
rresponsales indígenas— de polemizar, f i 
losofar, pensar y discutir, sino pura y sim
plemente de informar, de dar, en una pa
labra, una información explicada, detalla
da y k> más completa que pueda estar a 
su alcance: en una palabra dar lo que ha 
sucedido en el curso del día, enfocando la 
información desde el punto de vista interna
cional. Los grandes periódicos del mundo 

i 
—el «Times», de Londres: los dos grandes 
periódicos americanos: el «New York T i -
mes» y el «Herald Tribune», de Nueva 
York; «Le Monde», de París— trabajan de 
esta manera y aun disponen de correspon
sales fijos en muchas otras áreas de la 
Tierra, de manera que su información es 
más completa. Pero los italianos compensan 
este vacío con un grupo efe corresponsales 
viajeros de elevada calidad, corresponsales 
que cuando no se encuentran en los luga
res peligrosos pueden trasladarse a ellos 
con la rapidez de los medios actuales; son 
realmente interesantes y cubren los acon
tecimientos en los lugares más remotos de 
la Tierra, aun los más exóticos, sin un dra
matismo excesivamente provinciano. Los-
corresponsales fijos son Terdaderos espe
cialistas de los países de su residencia; los 

' ¿ m a n a 

E A D D E C O I O G N E rnauirA AZUL i oto 

Su frescor estimulante y su fragancia sin rival 
son ideales tanto para la mujer como para el hombre. 
Vierta el AGUA DE COLONIA "4711" en su pañuelo 
. . . inhale su precioso aroma: sentirá alivio, frescor y bienestar. 

El fútbol, el célebre ecalcioa italiaae, 
'•oficias. Los clubs RMfiMM lúe gastado 
» nuestro conocida Helenio Herrara. 

y «mlhnri» 

corresponsales viajeros son verdaderos maes
tros de la descripción visual, que en el 
periodismo es un elemento muy importante 
si no se quiere caer en lo más plúmbeo 
que pueda tener el género aburrido. Virgi
lio L i l l i , uno de los principales correspon
sales del «Corriere», empezó haciendo re
portajes de los pesqueros del Atlántico, y 
ha pasado a ser uno de los más excelentes 
y cultivados prosistas de la Italia, actual. 
En uno y otro aspecto informativo, el pe
riodismo de gran empresa en Italia ha 
sabido crear una tradición. De otra manera 
no se explicarían los enormes tirajes y la 
responsabilidad que esta Prensa ha llegado 
a obtener en todas portes. 

N o es necesario decir, por otra parte, que 
estos periódicos tienen también para Italia 
corresponsales fijos (y si no los tienen, 
oersooas dispuestas a comunicar lo que sa
llen) y enviados especiales. En todas par
tes los periódicos han debido luchar con 
las grandes agencias de información mun
dial, provistas de antenas fenomenales. 

: Agencias como «United Press». «Associated 
Press» o «Reuter» tienen un volumen mas-
todóntico. Las agencias que sucesivamente 

. se han creado en Italia no llegaron jamás 
.1 la ucla del zapato del material obtenido 
!X)t los servicios particulares del «Corriere». 

i Esta tripa de rapforti o noticias oteunstan-
liadüs y explicadas, nacionales o extranje-

: ras (la información extranjera, en igualdad 
| .fe importancia, posa siempre delante) y co
locadas estratégicamente, según lo que dará 
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les periódicas can sus mas extravagantes 
comprando jugadores. En b fots vemos 

da Angela Moratti. presidente del latas 
TO del petróleo 

hipotéticamente de si, va precedida de un 
gran articulo de fondo firmado, alternan
do la política con la economía. En esta sec
ción, durante años, el que fue más tarde 
Presidente de la República, Einaudi„ publi
có sus célebres artículos de defensa y de 
exaltación de la economía liberal, que si le 
valió al «Corriere» tantos disgustos coa el 
fascismo triunfante, fue uno de los timbres 
de gloria más incuestionables. Italia, que 
es un país, por tantas razones, confuso, de
bido, principalmente, a la cantidad de retó
rica del barroco que transporta, ofrece la 
particularidad de poseer una reflexión eco
nómica clara, sencilla, comprensible para 
el hombre de la calle. Los artículos de eco
nomía más a ras del suelo y más explica
dos que he leído en mi vida son ios que es
cribió Einaudi en el «Corriere» antes de 
morir. Lo poco que saben los economistas 
tienden a manifestarlo de una manera abs-
trusa. misteriosa y sacerdotal, para dar a 
entender, sin duda, que frente a la igno
rancia general son indispensables. Ello es 
muy visible en algunos países —salvo ta
ras excepciones—, y así andamos. Einaudi 
dio una lección de eronomia dora y posi
tiva, y de ello vive el país su gran expan
sión y prosperidad. En la aanalidad, el 
profesor Libero Lentí continúa —con me
nos personalidad— la posición de Einaudi, 
y también con gran claridad y sencillez. En 
política el periódico es, naturalmente, libe
ral y mita con honor la actividad sociali
zante —inspirada en el Lahour Pmty— del 



Estas nMiieras que notan aate unas 
cruces son las viadas, haraiiaii o 
kiias é» mm grupo ¿» bandidos si
cilianos anoftos «n el a m o ém mut 
i » las cilabrai «vendettasa que 
siguen produciéndose en Sicilia co 
mo hace un sigla. Buen tema par» 
la «nasa «ensacioajliitj Italia nj 

catolicismo socialista, que desearía naciona
lizar hasta el aire de la península italiana. 

La literatura italiana da para vivir me
diocremente, y ha sido necesario llegar a 
nuestra época pata que un escritor como 
Alberto Moravia, poniendo en sus obras 
un determinado fárrago pornográfico, ha
ya podido llegar a vender libros que han 
pasado .(en italiano) de los 25.000 ejempla
res. Se ha podido vivir en Italia del teatro, 
del cinc, modestamente del profesorado, t i 
rando un cano. De la literatura ha sido 
arduo. Por esto ios periódicos italianos se 
convirtieron en editóles de la literatura ita
liana moderna, y a través de los artículos 
que Compraron pudieron dar al escritor 
mucho más que lo que hubiera obtenido 
de la edición de sus lucubraciones litera
rias. Por otra parte, ¡os periódicos han da
do a k » escritores de un cualquier tema 
—literatura, historia, crítica, viajes, refle
xiones, etc.— una publicidad que jamás les 
hubiera podido dar una edición escuálida. 
Casi coda la obra en prosa de Pirandelio 
fue publicada en el «Corriere», de Milán. 
Y éste es el origen de lo que en la jerga 
periodística se llama la «Terza Pagina», 
que es uno de los inventos mayores del pe
riodismo peninsular. La «Terza Pagina» ha 
de contener como base un gran artículo de 
una extensión mínima de columna y me
dia pero protrogable—, en el que se 
examine una realidad cualquiera, actual, 
remota o intemporal. Estos artículos han 
de tener, naturalmente, una personalidad o 
han de animarla. Si antes de la guerra Pi
randelio fue uno de los contribuyentes de 
la «Pagina», después lo ha sido Alberto 
Moravia. Si antes escribió sus retratos Ugo 
Ojecti, ahora los presenta Indio Montanc-
Ui, que vivió en Atenas cuando todavía 
existían los Bal kanes. Pero la cosa no está 
reducida a la literatura, aunque rodas las 
esirelUs nacientes aspiren a llegar a la «Pa
gina»: también hay contribuciones histó
ricas, de arte, de los aspectos de la sociedad, 
críticas, en fin, de la vida que cenemos 
delante. Este artículo va acompañado, ge
neralmente, del acontecimiento intelectual 
uayor ocurrido en el mundo, y de unas 
secciones de crítica corta sobre teatro, mú
sica (operística o de cámara), literatura y 
arte. Ello forma la mayor ventana abierta 
sobre el desenvolvimiento intelectual italia
no en cada momento histórico de los últi
mos setenta u ochenta años. En fin, para 
una persona cultivada, la «Terza Pagina» 
de estos periódicos ofrece un interés dia
rio. Y este interés está mantenido por la 
calidad y por la libertad: es decir, porque 
todas las personas que realmente aspiran 
a decir algo consideran que llegar a estas 
columnas es una consagración real. 

Pero los periódicos quieren vender, ven
der cada día más, porque viven en un ré
gimen de competencia y de libertad, y por 
"neo han de buscar fatalmente la adhesión 
y el interés de las masas populares. Por es
to el «Corriere» parece querer convertirse, 
"•anteniendo su estructuración antigua y 
acreditada de periódico de máxima infor-
nación, en un periódico, en algunos as
pectos, sensacional isu. Los crímenes for
man uno de estos aspectos. Siempre tuvie
ron una importancia en el periodismo ita
liano y en el universal de los países nor
males, poique una sociedad sólidamente 
constituida, de tejido sólido, ha de tener 

crímenes, de la misma manera que un ele
fante, para serlo, ha de tener una trompa 
considerable. De lo contrario, no viviría
mos en lo que tradicionaimente se llama 
un valle de lágrimas. En Italia, el crimen 
ha sido un aliciente periodístico de más 
rendimiento que la respetabilidad, que es 
un asunto que, salvando algunos casos, no 
produce más que hilaridad. El «Corriere» 
cultiva el crimen de una manera muy os
tensible y sistemática, y es un gran ali
ciente de sus lectores para pasar el rato. 
El acceso a lo que llaman la «dolce vita» 
ha producido los naturales desmanes, que 
han producido el efecto de crear un tipo 

a sacrificar tanto papel como sea necesa
rio y destacan en este trabajo sus reporte
ros más acreditados. Les dedican tanto es
pacio, tantas columnas como lo consideran 
indispensable, con los resultados que son 
de suponer. Los crímenes o procesos que 
pueden ser presentados con un ligero tinte 
sociológico, ligeramente alambicados, con 
un cieno puntito erótico, son los más apre
ciados- Antes se dedicaban muchas colum
nas a estos espectáculos; ahora, muchísi
mas más. 

Ello tiene una causa técnica. La afluen
cia de anuncios sobre la superficie del «Co
rriere» es formidable. Ello ha obligado a 

cua de la burguesía analfabeta y del pue
blo que quiere imitarla. 

Los periódicos italianos dedican vastas 
páginas al depone, y sobre codo al fútbol. 
En los países que no tienen la menor tra
dición deportiva —como son Italia, Espa
ña, etc.— el depone, años atrás, fue, en la 
Prensa, absolutamente inexistente. En aque
lla época, sin embargo, el depone era algo, 
porque era practicado con coda buena fe 
por personas decentes y normales. Ahora, 
el depone se ha convertido en un negocio 
repugnante, basado puramente en el pro
fesionalismo puramente propagandístico y 
en los grandes negocios que marginalmc-n-

Alberto Maraña, el más famoso de los escritoras achules italianos 

Los Windsor. Raimaros, Sarayas, Aga Khanes y demás ilustres 
monigotes internacionales son el plato obligado de la prensa mundial 
y no digamos de la italiana. En la foto, dos persona ¡es da vida 

ejemplar: el multimillonario Onassis y la diva Callas 

de crimen fuera de serie, distinto del ado
cenado y vulgar. 

Pero el crimen tiene una segunda pane, 
que es el proceso, la vista de la causa, con 
los encartados, la lucha entre fiscales y abo
gados y la sentencia final. Siempre hubo 
en Italia una gran pasión por los procesos 
criminales y los abogados criminalistas es
tán siempre en el candelero popular. A ve
ces, son grandes oradores: siemor? son ges
ticulantes, aparatosos, despectivos o sober
bios, de una dialéctica melodramática. Sue
leo ser tan populares que incluso cuando lo 
hacen rematadamente mal la gente dice 
«que hay gato encerrado». El teatro tiene 
siempre un punto de cartón convencional; 
el proceso es el teatro de verdad. Cuando 
los periódicos tienen la suene de poseer 
un buen crimen y de tener en perspectiva 
un proceso brillante ;—y los ha habido que 
han depasado las fronteras— se disponen 

utilizar cantidades de papel como jamás 
se había sospechado. (Los periódicos, en 
esta península, años atrás no se caracteri
zaron por un gran peso papelario.) Ahora 
bien: la profusión de anuncios obliga a 
compensarlos con textos de uno u otro ca
rácter. Los textos buenos son siempre es
casos, de manera que hay que echar mano 
de lo que se puede tener más fácilmente, 
que es la inflación de crímenes, procesos 
y depones. Y esto es lo que ha cambiado 
un poco las facciones de la gran Prensa 
italiana. Por otra pane, estos papeles han 
debido resistir la competencia de los se
manarios (roroeakos) sensacionalistas, con 
grandes repórtales históricos de camelo, ge
neralmente pornográficos y destinados so
bre codo a excitar la admiración —o la en
vidia— del analfabeto por los príncipes y 
princesas, reinas divorciadas, multimillona
rios, artistas de cine, Sorayas. Windsor y 
Onassis. En f i n : la explotación más ini-

tc a su desarrollo se hacen. En Italia el fút
bol es la única cosa visible dejada por el 
fascismo, una cosa envuelta en retórica, en-
golamiento, temeridad, hinchazón y gran
des sumas de dinero producidas por el esta
do de memez general ocasionado por el 
domingo por la tarde. El auge principal del 
fútbol en Italia está producido por la riva
lidad entre las ciudades. Es el «divide y 
vencerás» más elemental. En los países 
de tradición deportiva, los periódicos ha
blan de depone los lunes por la mañana 
En éstos se dedican páginas enceras duran-
ce toda la semana, lo que es. a codas luces, 
excesivo, y que sólo se puede aceptar pen
sando que la primera finalidad de los pe
riódicos es hacer paquetes de zapatos, de 
legumbres, etcétera. En las poblaciones de 
mercado donde suelo moverme, el periódico 
atrasado tiene el mismo valor que el del 
día poique sirve para el empaqueta»c 
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a semana en 

A los Reyes Magos, el circuito automóvil les ha hecho recelar de los 
padres, afianzándoles las sospechas despertadas por los trenes eléctricos. 

TTNA confidencia de l o s 
^ Reyes Magos, que me 
transmite determinada al
ta personalidad de su «en-
touraK": 

—De un tiempo a esta 
parte, tenemos la sensación 
de que los padres nos dan 
la castaña. 

Quieren decir que. a la 
vista del correo recibido, 
han llenado a la conclusión 
de que son los niños quie
nes al pedir se hacen eco 
de los deseos paternos. 

EL JAPON. HE AHI 
EL ENEMIGO 

También en juguetería 
sigue siendo el Japón el 
gran enemigo de Alemania. 
Estados Unidos y otros paí
ses productores en el ramo 

—Venden diez veces más 
barato que la competencií 
—se me asegura. 

En a l g u n o s comercios 
barceloneses se exhiben 
verdaderas maravillas con 
marchamo nipón Juguete»; 

una melodía al xilófono; y 
el muñeco que agita un 
cóctel y se lo bebe hacien
do expresivos ruidos de 
garganta y coloreándosele 
las mejillas. 

—También los fabrican
tes españoles de muñecas 
se esmeran: vea usted es
te par de gemelos —me 
aconsejan. 

En cambio las manufac
turas nacionales de jugue-

La alegría con que este par 

Los juguetes son cada vez 
más complicados, más cien
tíficos... y menos infantiles. 

Un prestigioso vendedor 
de juguetes me cuenta: 

— A l cumplirle su niño 
los dos años, un cliente 
pretendía regalarle ya un 
tren eléctrico. «Espere», le 
aconsejé yo. Quería decirle 
que esperase a que el chi
co fuera mayor. Pero, a las 
vísperas de Reyes del v i 
niente año. el hombre vol
vió con la misma recuesta. 
Su mujer salió al paso de 
mis objecisnes. iVéndale 
usted el tren, pues lo quie
re para jugar él», me dijo_. 

LOS CIRCUITOS 
AUTOMOVILES 

El juguete de Reyes 1963 
es el Circuito Automóvil 
o las carreras de coches, 
con control eléctrico a dis
tancia. 

Se trata de un artefacto 
de origen británico, llama
do «Scalextric». de la casa -
Tri-ang Toys. Actualmente 
se fabrica en España. Es un 
juguete algo caro, pues se 
v e n d e a 2.700 pesetas, 
transformador incluido. 

Es tan indicado para los 
padres que en Londres, se
gún se me afirma, existen 
600 clubs de «Scalextrícs» 
y las revistas automovilis
tas han abierto secciones 
dedicadas a lo que ellos lla
man nuevo deporte de las 
carreras de coches minia
tura. 

Las dimensiones y la 
complejidad de este jugue
te depende del precio, cla
ro está. Los más sencillos 
tienen dos vías. Pero, en 
Inglaterra llegan a las seis 
vías o sea que permiten la 
simultánea carrera de me
dia docena de coches. Los 
circuitos son cada vez más 
perfeccionados. Uno de 
ellos es una réplica exacta 
del de Le Mans. El control 
a distancia se efectúa por 
medio de un acelerador. En 
determinados puntos d e I 
circuito, entre otros obs
táculos, surge el «chicane». 
consistente en una peligro
sísima aproximación de 
ambas vía». 

No sería raro que en las 
escuelas de chóferes viéra
mos implantado el «Scalex
tric» como asignatura obli-
CMoria... 

de padres iucga al «Scalextric» at reveladora de las wMvai 
cottumbres de Reyes 

eléctricos a base de pilas 
tan bonitos como el perro 
que se enfurece pidiendo 
un hueso y que. de satis
facérsele, se aplaca y mue
ve la cola en señal de ale
gría: el Pinocho que toca 

tes eléctricos, habiendo he
cho un positivo esfuerzo, 
no han alcanzado todavía 
aquMla calidad manifies
ta en muchos de sus riva
les extranjeros. 

EL JUGUETE EDUCA
CIONAL CONTRA LAS 
ARMAS 

Las armas, pese a todas 
las conferencias de Gine
bra, cuentan con grandes 
adeptos. 

—No sabe usted la sa
lida que tiene esta ametra
lladora antiaérea —me ha
ce notar el vendedor. 

Fabricación española en 
plástico. Seductora para 
muchachos intrépidos... y 
positivamente barata por 
el bulto y la apariencia. 

El cine rige las pano
plias. «Espartaco» ha pro
vocado una lluvia de cas
cos y armamento romano, 
como «El Cid» ha puesto 
de moda los castillos feu
dales, las torres de asalto, 
las flechas, las espadas, 
etcétera. 

Algún comerciante ro
mántico opone a los gustos 
bélicos el juguete educa
cional, estimulador d e l 
buen gusto y de la sensi
bilidad de los niños: el jar-
din miniatura, de proceden
cia inglesa: el mosaico de 
Ra vena, «made in» Estados 
Unidos; los telescopios fa
bricados en España... 

Sin embargo, el propósito 
es arduo. Resulta muy di
fícil que el niño se sustrai
ga al ambiente. Reflejo de 
las máquinas tragaperras 
que .tanto prosperan en esos 
llamados «salones deporti
vos», es un juego llamado 
«El Millón», una especie de 
billar eléctrico que apare
cía en innumerables de las 
solicitudes recibidas este 
año por los Magos. 

Uno cena en la lonja y otra en el Uceo, recuerdos 
fulgurantes de un jefe de Ceremonial jubilado. 
JOSE Pascual del Poti l 
' pasó el primer día de! 
año, primero también dr 
tu jubilación de j e f e 
de Ceremonial de la Di
putación, t in ceremonial 
alguno. 

—Mi« seis n i e t o s , con 
ayuda de una caja de 
construcciones, me h a n 
desbaratado la casa de 
arriba a abajo —escribe. 

A traoés de la media 
docena de nietos que na
die le suponga edad ma-
tusalénica. Se ha jubilado 
joven, sesenta y seis abri
les .. 

—Con cuarenta, v tres 
años de servicios" en la 
Diputación, veinticinco de 
ellos dedicado al ceremo
nial —explica. 

Entró en la cosa de la 
Plaza de San Jaime y calle 
del Obispo en tiempos en 
que P u i f l V Cadajalch 
regía la Mancomunidad. 
mientras Valles v Pujáis 
ero el presidente de ía Di
putación. Ha conocido to
da clase de alearías v de 
adversidades, pero se va. 
s e 0 ú n confesión propia, 
con el corazón limoio v la 
seguridad de h a b e r t e 
granjeado la estimación de 
todo el mundo. 

—Sin embargo, no re
comiendo mi carao a na
die —declara—. Los éxitos 
son oara la Corporación. 
Los /rocosos, si se produ
cen, caen lógicamente so
bre las esoaldas de uno. 

—Entre los infinitos ex
tranjeros a quienes has 
atendido, ¿de cuál conser
vas mejor recuerdo? 

—Como jefe de proto
colo, oienso con particular 
agrado en el rey Humber
to de Sobona, en los reyes 
de Thailandia fio exqui
sita reina Sir iki t) . en el 
presidente de Grecia, se
ñor Papago» 

El sañor Pascual del Pobil sale de la Diovtación. en 
iuncionci de ciudadano particular. (Fotos Postius) 

Pobil atesoro los recuer
dos a porradas. Y las mi
nutos. 

—Tengo una colección 
de más de un millar, co
rrespondientes a ágapes en 
cuya organización he in
tervenido —manifiesta. 

Se jacta de haber sido 
en Barcelona el creador de 
lo minuto nominativa, que 
luego han odootado car
p o r o c i ones. sociedades, 
particulares, etc. 

—Habrás asistido, desde 
tu puesto pro/esional. o so
lemnidades b r i l l a n t e s . . . 

¿Cuáles fueron, a tu ju i 
cio, las mejores? 

—Un bonouete en l a 
Lonja ofrecido ai Cauiiilo, 
y la cena del centenario 
del Gran Teatro del Liceo, 
servida milagroso v mara
villosamente en la plateo. 

Entró en la Diputación 
el año 1921. Salió de ella 
por postrera vez, en cali
dad de funcionario, el dio 
final de año. Varias doce-
nos de años, en forma de 
mocos de la Escuadra le 
contemplan. 

por Sempronio 

La señorita Protea Kossi, componente de «na excelente 
atracción ciclista del Circo, da el biberón a los dos 

cachorros recién nacidos 

El dito del Palacio de Deportes 
terminó el año al jubiloso y femé-
nina grito de «¡Baby tionsl» 

TJN circo es un mundo 
m el cual ocurren to

dos los sucesos propios de 
la vida. No voy a exten
derme en considerscieoes 
generales por cnanto, en 
las páginas de iiDestino», 
hablar de la familia del 
circo es casi una exolu-
sira (se la concedemos de 
buen grado) de Sebastián 
Gasch, cayo a m o r al 
Kchapiteauu le ha llevado 
a cometer varios excesos, 
como es el compartir do
rante un período la erran
te vida de un circo am
bulante 

Pero mi propensión a 
las notas de sociedad me 
ha llevado esta semana a 
subir al Palacio Mnnirl-
pal de Deportes, llamado 
per un bantiio. 

—"Ludwlgeii ha tenido 
dos cachorros —me Indi
caren. 

«I.udwige» es un» leona 
del circo holandés Toni 
Boltini. formando parte 
ahora del número que el 
domador Peter Horst pre
senta en el Festival Mun
dial de Circo. 
Parece que el felii acon

tecimiento, como escriben 
los gacetilleros, era espe
rado para más adelante, 
sin embargo, por no fe
nómeno todavía no expli
cado por los obste tras, el 
frío. concretamente la 
nieve, apresaran la ges-
•ación y el parto. 

Jamás había Barcelona 
registrada (natos naci
mientos como en las ne
vadas jomadas de la se
mana anterior. De creer 
a la prensa, bomberos y 
otros poseedores de auto 
móviles con cadenas, no 
daban abasto conduciendo 
embarazadas a las clíni
cas. Con el trajín y la 
precipitación, incluso se 
produjeron alnmbraralen-
tos dentro de les coches. 

Pues bien, la ..ménage 
ríe» del circe no se safó 
<?el fenómeno. Y . I.udwi 
gen. la le—a, la risnera 
de San Silvestre, sintió 

los dolores anunciadores 
del parto. 

—¿Y en los animales 
también hay que avisar a 
la comadrona? —pregun
to. 

—Pues no —me entera 
den Emilio Gomes. Jefe 
de pista del circo—. Las 
leonas se apañan solas. A 
lo sumo, colaboran al 
éxito del alumbramiento 
los otros leones de la 
Jaula. 

i Enterneced o ra maestra 
de solidaridad! Pero cuya 
segunda parte es muv de
licada. 

—De querer salvar la 
vida de les cachorros, es 
Indispensable sacarlos de 
la jaula, arrancárseles a 
la madre.. 

De no obrar asi. el ca
riño leonino, expresado a 
lenglietazos, acaba con la 
vida de los recién nacidos. 

En el Palacio de Depor
tes, los dos pequeños 
—chico j chica— han si
do encerrados en un ca
merino conjnntam e n t e 
con ana estofa de bu
tano. El señor Gomes y 
so esposa, trocados en 
imurses», se tornan para 
darles el biberón. 

Inmeiso todavía en la 
poesía de Navidad, el 
acontecimiento ha acen
tuado la ternura de la fa
milia circense acampad» 
en Montjnich. Por los pa
sillos del Palacio y por 
las caravanas estaciona
das a so alrededor, la no
ticia del doble nacimien
to ha orovocado albo ro
sadas veces femeninas de: 

—«Baby lions!». 
Y muchas de las artis

tas acoden a la improvi
sada incubadora. reca
bando el deleitamiento de 
dar un biberón a los ca
chorros, exponiéndose va
lerosamente a SOS zárpa
los. Inocentes, pero dañi
nos, que si no arañan el 
cutis, ponen en cambio 
perdidas las prendas de 
ponto. 
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C O M E N T O A F R I C A N O m alberto vazquez figueroa 

O D I O A L B L A N C O 

N I G E R I A 

« t Q U l E N siembra Tiento, recoge tor-
memas». 

¿Por qué nos extrañamos, por tanto, 
de las tempestades que conmueven hoy al 
Mundo Negro? 

Con el tráfico de esclavos, coa el colo
nialismo, con la opresión y el desprecio 
al ser humano de color, los blancos han 
logrado la cosecha que merecían, y ahora 
se echan las manos a la cabeza al ver que 
un grupo de salvajes, que ellos no qui
sieron civilizar, se han comido a media 
docena de europeos. 

(Qué otra cosa esperaban.-' ;Agradeci
miento? ¿Hubiéramos agradecido nosotros 
que nos expoliaran, robaran y sometieran 
a la esclavitud durante siglos? Creo, sin
ceramente, que no; que no hubiéramos 
dejado a uno solo de ellos con cabeza, y 
además lo temlríamns a orgullo y gala 

¿Que el negro debe mucho al blanco? 
Sí. muy cierto. Treinta millones de escla
vos entre los siglos dieciséis y diecinueve; 

El peinar mimslio de Nigeria del Esta, 
Honorable Micbacl Okpara, Haga a Londres 
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El atotjdo j moderno tren que uno Ugo» y Kano en piona solví 

un colonialismo agobiante entre el diecinue
ve y el veinte, y un desprecio absoluto a 
las consideraciones debidas a un ser hu
mano, a través de toda la Historia. 

A cambio de ello han dejado unos cuan
tos edificios, media docena de escuelas y 
dispensarios, unas carreteras que necesi-
taion para extraer del ituenor de la selva 
sus productos, y, ¡qué prodigio!, enseña
ron a leer a un anco por ciento de la 
población. 

Sinceramente, Oo es un precio excesivo, 
teniendo en cuenta las inmensas riquezas 
que se han obtenido del Continente. 

COLONIALISMO Y COLONIALISTAS 
Colonialismo es, según la idea socialis

ta cristiana, un sistema práctico de poner 
a disposición de la Humanidad unos re
cursos económicos que le son muy nece
sarios; pero, en realidad, no es sino una 
forma hipócrita de egoísmo y orgullo, en 
el que el indígena no cuenta ni a favor 
ni en contra. 

Existen cuatro grandes potencias colo
nialistas a las que corresponden otros 
tantos estilos o formas de actuar: Ingla
terra, Bélgica, Portugal y Francia. 

Para comprender, aunque sólo sea l i 
geramente, el comportamiento actual de 

las naciones que estuvieron baio sus res
pectivos mandatos, es necesario hacer un 
pequeño estudio del modo en que cada 
una de ellas aplicó sus idos en Africa. 

Los ingleses han sido, sin lugar a dudas, 
los que realizaron una política económica 
más avanzada, dando a los que dominaron 
unas posibilidades de desarrollarse y lo
grar un mejor nivel de vida que el negro 
ha sabido aprovechar. Sin embargo, en lo 
social, se «forzaron siempre en separar 
por completo al blanco del negro, no de
jaron jamás de hablar de discriminación 
racial, y no llegaron, en fin, a un enten
dimiento entre los dos mundos. Se logró 

A 

O •oreado do losa y boiafat' do Iludan, pintoresco y confuso 

una riqueza material pero también una 
gran insatisfacción moral. 

Bélgica es la que más se aproxima a 
Inglaterra, y aunque supo respetar las cos
tumbres de los indígenas, la avaricia de 
quienes tenían fuertes intereses en el Con
go, en especial las compañías mineras e 
incluso del rey Leopoldo I I malograron 
los esfuerzos y la buena voluntad de la 
nación. 

Portugal, por su parte, se identificó con 
sus posesiones, las consideró parte inte
grante de sí misma, llegó a una comunión 
casi perfecta con el negro, y a través del 
cristianismo y un sentido de apostolado y 
la enseñanza verdaderamente entusiásticos, 
alcanzó, tanto en el plan político como 
cultural, su ideal de que las nuevas tie
rras no eran sino un trozo, un poco ale
jado, de la patria misma. 

Entre estos conceptos tan distintos se 
encuentra Francia, que, a través de una 
asociación libre entre negros y blancos en 
las que se respetaban mutuamente en sus 
costumbres, cultura y creencias, llegó a una 
comunidad de intereses en los que la inter
dependencia se hizo imprescindible, de tal 
modo que, aún hoy, continúa siéndolo. 

Esas son. a grandes rasgos, las cuatro 
formas de actuar y sus resultados se pue
den advertir hoy en el Africa Negro con 
tanta claridad que asusta ver cómo simples 
ideas políticas pueden hacer tan diferen
tes a seres humanos que, en un principio, 
fueron iguales. 

NIGERIA 
Nigeria, antigua colonia inglesa, inde

pendiente desde el primero de octubre de 
1960, alberga entre sus fronteras a casi 
un quinto de la población total de Afri
ca, y con sus treinta millones de habitan
tes forma un país inmenso, complejo y 
sorprendente. 

jamás, por mucho que se busque por 
el ancho mundo, se encontrará un lugar 
donde los contrastes sean tan acusados, ni 
se agrupen bajo la misma bandera razas 
tan distintas, ni formas de vida tan opues
tas. 

Nigeria está dividida por el Niger y 
su afluente, el Benoé, en tres grandes pro
vincias: la del Norte, la del Este y la del 
Oeste. 

La del Norte, mucho mayor que las 
otras dos juntas, es la tierra de los (haus-
sas», los «fcanuria, los «joukouma e in
cluso de los otuaregs» del desierto y los 
«kokotos» de la orilla del Chad, porque 
Nigeria comienza en el Sahara de los hom
bres de la llanura y el eterno camello, de 
la sed y el sol implacable, para continuar 
hacia abajo, por las estepas secas, las in
mensas sabanas verdes por las que corren 
en manadas las bestias salvajes, y concluye 
al fin en las más espesas e impenetrables 
selvas. 

¡Qué hombres tan distintos en las pro
vincias del Sur! ¿Por qué son también 
nigerianos los «yotubaa, los «ibo», los 
•fon» y los abayaai* Nada hay que los 
iguale, que los haga i-n sólo parecidos, 
como nada unirá 3 un andaluz y a un 
habitante de la Laponia, y difícilmente po
drán formar una sola patria. 

Y , sin embargo, aquí están; tremía-
millones de seres distintos, cuarenta dia
lectos; mi l formas opuestas de enfren
tarse a la vida. 



M O M E N T O 

A F R I C A N O 
c o n t i n u a c i ó n ^ 

El más poblado, ei más confuso, el más 
absurdo, en fin, de los países negros, y, 
no obstante, el má» avanzado también; 
el que marcha a la cabeza de sus vecinos, 
el único que —exceptuando Ghana— pre
senta un verdadero aspecto de nación en 
vías de colocarse a la altura que le co
rresponde. 

Y eso, fuerza es reconocerlo, se lo debe 
a Inglaterra. 

Pero también es Nigeria el país que 
más odia al blanco, que más le desprecia, 
que más rencor guarda a sus colonizado
res, y más orgulloso se muestra al poder 
humillar a los que le humillaron. 

Y iso se lo debe a los ingleses. 
Porque, recordémoslo siempre, cuamu 

más se recibe, menos se agradece, en es
pecial, si se ha dado con la altanería y 
el despotismo con que se ha hecho en este 
caso. 

LAGOS 

La capital de Nigeria se alza en su ex
tremo suroeste, casi en la frontera ya de 
Dahomey, ocupando tres pequeñas islas y 
las orillas que las rodean, entre la Lagu
na de Lago» y el Puerto. 

Es un enclave curioso, apelotonándose el 
centro de la ciudad en la más pequeña de 
las islas, con los barrios residenciales en 
las otras dos, Ikoyi y Victoria, unidas a la 
península de Iddo y tierra firme por el 
largo puente de Cárter, y teniendo frente 
a sí los muelles de Apapa, la zona por
tuaria. 

Quince kilómetros separan el aeropuer
to, en Ikeja. del centro de la ciudad y, sin 
embargo, apenas se encuentra en esta ex
tensión un punto de carretera deshabitado, 
y por ella corren, en uno y otro sentido, 
siempre por la izquierda, a la manera in
glesa, autos, motos y camiones, en loca ca
rrera, esquivándose los unos a los otros por 
milímetros, evitando a los cientos de ciclis
tas que parecen querer meterse entre las 

IHIII. lili 

Lagos e» « tu ciudad é€ conlrasfcs: bajo inmensos «Aficiea. cKous destartaladai 

ruedas de los coches; quien llega por pri
mera vez a aquel mundo toco está a punto 
de perder asimismo la cabeza ante tal trá
fico y tanta vida y movimiento. 

Nigeria es lo contrario que Liberia: bu
lle, se agita, chilla, se estremece, y nada 
está quiero o parece tener un momento de 
reposo. ¡Cuán distinto del concepto que 
tenemos del alma y sentir del negro! 

Es como si les hubieran inyectado algo 
que les impulsa, que les lanza a una acti
vidad febril, que les impide detenerse en 
su camino, y se diría que es la fiebre del 
progreso, de no quedarse atrás, de lograr el 

triunfo como seres humanos libres, ahora 
que han conseguido la independencia. 

Es la lucha de un país joven, de una 
raza altiva, que quiere demostrar que pue
de valerse por si misma. Es como si todos, 
todos juntos, hubieran lanzado un reto y 
creyesen que los ojos de la Humanidad es
tán fijos en ellos. 

Nigeria marcha ahora por el impulso 
que el hombre blanco le ha dado, pero no 
sólo por un impulso material, de ayuda o 
de técnica, n i tampoco por un impulso mo
ral, sino por uno más fuerte que ambos: 
el del desprecio, el del orgullo herido. 

El inglés trató siempre al negro como a 
un ser inferior, incapaz de lograr nada por 
sí mismo, y ahora toda el ansia de éste se 
cifra en demostrar que no es así; que pue
de valerse, avanzar, e incluso superar la 
etapa de colonización. Ese es el fenómeno 
que se observa hoy en Nigeria, y en Lagos 
en especial, fenómeno que, aunque com
partido en porte, no se advierte tan inten
so en ningún otro país del Africa negra. 

Los nigerianos tienen un gran concepto 
de sí mismos, de su fuerza y su valía, y 
eso es. sin duda, muy importante en la 
vida de los pueblos. Se Uega casi al punto 

N o d e l e d e a d q u i r i r 

la nueva joya bibliográfica, ejecutada en 
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j e u m huu. r u «L- uabajo cok-a i va, del 
mismo modo que se puede Uegar a na 
miedo común, o a un abatimiento y senti
do de la denota total, y ellos están pasan
do ahora por ese momento de histeria; de 
cnantrarsc a sí mismos, de deseos de veo-
cer. 

Sin embargo, el mundo nigeríano es muy 
complejo, tamo como lo son sos formas de 
vida y sus razas, y habrá de pasar por te
rribles convulsiones internas, «ates de Ue
gar a la serenidad interior necesaria pora 
su completo desarrollo. 

lagos es la démosme too palpable de 
cuanto be dicho Lasos es un imenso ma
nicomio, esuemrfido día y noche, donde 
trescientos m i l !">«""«•" se agrupan en un 
espado que es pequeño para ellos, amon
tonados en barrios como Yaba o Ebutc Met
ía, o MBHWMMMMÜ instalados en gigan
tescos rascacielos de veinticinco pisos. 

n a mus c a c A i m s c o 
Nigeria no es sólo Lagos, ni Lagos re

presenta a Nigeria. La capital puede to
marse como ejemplo de la vida tumultuo
sa, impulsiva, Uena de coimastes del país 
entero, peto en éste exiwen muchos lugares 
cuya configuración es tan distinta, tu sis
tema de vida tan opuesto, que habría que 
estudiarlo tolo, aislado. 

Lagos no deja de ser un extraño mons-
tmo al que tranca, por más que lo veamos, 
llegaremos a acostumbrarnos, ni a armoni
zar con el paisaje que lo rodea. No tiene 
razón de estar donde está; n i sos' calles 
ni sus puetwes tienen sentido ionio a la 
Naturaleza. 

Peto existen otras ciudades más acordes 
coa el paisaje, coa la floresta o la sabana; 
coa el desierto, incluso. 

1 hadan, por ejemplo, a ciento sesenta 

í 

t i primor oiiaii t t i M Norte é* Higmia visité en ialia pnaém a MacauHaa «n Undrci 

En Lagos todo se mezcla, todo te revuel
ve, todo se amalgama, y se puede encontrar 
* l pescador indígena junto a su piragua 
remendando las redes al igual que hace-
mil años, mientras que hasta él llegan los 
alaridos de los espectadores que en el ve
cino campo de fútbol asisten a la final de 
copo, presidida por el Gobernador general, 
al que hemos visto llegar en un lujoso 
último modelo amerkano, precedido por 
los motoristas de su escolta. 

Esta es la ciudad de los contrastes; de 
los hombies semi drsnndot, A t v l m f y ha
rapientos, que compran, sin embargo, en 
los supermecados, en los que como, en 
«Kmgsway» te puede adquirir desde un 
turbante de colorines, por tres chelines, 
hasta una maravillosa lancha coa motor 
fuera borda, por 240 libias nigeríanas. 

Nada, absolutamente nada, falta en este 
Po>s que casi todo lo ha recibido del ex 
rranjeto. pese a ser el que más industrias 
Propia» l i i mnmmkt; y coa tu densidad de 
población y su poder adquisitivo, es. sin 
duda, el mejor mercado que te pueda soñar. 
Los ingleses lo tienen acaparado en gran 
P«r»e, haciendo uso de su anterior influen
cia —influencia que aún perdura—, pero 
los nigerino» desean «ene libres ya de 
esa tutela británica, y reciben abiertamente 
»' que desea comerciar con ellos en igual
dad de condiciones. 

kilómetros de Lagos, a donde llegamos por 
una carretera que se abre ramino en píen» 
selva, dejando a uno y otro lado los altos 
tboabosa, los a mangles» y la espesura im
penetrable. 

—No se detengan en el camino —nos 
advinieron— no se detengan aunque airo 
pe lien a un nativo o lo vean herido o 
muerto ea la carretera. Déjenlo allí y den 
pane al Uegar a la ciudad. Si no lo hacen 
así, corren peligro de muerte. Hace apenas 
una semana, un matrimonio inglés con dos 
niños, te parama a recoger a un bendu 
Comenzaron a aparecer indígenas de la 
selva que les acusaron de haber sido ellos. 
AUí mismo los descuartizaron, colgándolos 
de los árboles. Se cree que incluso algunos 
pedarot fueron comidos. 

No e n agradable la advertencia, pero si 
rigurosamente cierta. Un alemán que tra
baja en Pon-Hancourt me explicó: 

—La última vez que vine a posar el 
fin de semana a Lagos, había un hombre 
herido en la carretera. Cuando regresé, tres 
días más tarde, seguía allí, tendido. Ya 
estaba muerto. Y esa ruta es i — É Ü fre
cuentada. 

— ¿ Y tú qué hiciste? 
—Procurar no potarle por encima Com

préndelo ; e n tu vida o la mía. 

l l l • aún más refrescante 
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M O M E N T O 

A F R I C A N O 
c o n t i n u a c i ó n . 

Esto parece brutaJ, pero es la ley es ei 
mundo negro. Aquí no exisc la menor 
humanidad, ni entre tazas distintas, ni en
tre ellos mismos. La vida ajena oo tiene 
importancia. Un hombre puede estarse mu
riendo en plena odie y nadie le tiende una 
mano, y Algunos le contemplan imperté
rritos y se limitan a comentar entre si las 
posibilidades que tiene la victima de salir 
coa vida. 

I badán es, coa sos miles de fastidias 
destartaladas, de techo de plancha y pare
des de adobe, la más grande ciudad negra 
del mundo, y la locera de Africa, con sos 
seiscientos mi l habitantes, que se amonto
nan en barrios idénticos, bosques de chozas, 
sin la más minima diferencia entre una 
calle y otra, tan a tmi fa y pintoresca que 
se diría que paca d í a no han pasado los 
años, ai ha Ilegado el siglo X X . 

Es la más auténticamente africana de las 
ciudades que he visitado, mundo negro m i l 
por mil . coa apenas na podado de blan
cos, sin el menor monumento, plaza o fuen
te, y como único ponto destacado, el edi
ficio del Ayuntamiento, cuadrado y amari
llo, que se alza sobre una pequeña colina 
en el centro de la ciudad. 

británica, que no son sino un sistema mo
derno de esclavitud. 

Son hombres que visten pantalón va
quero y camisa de colores: que, en Lagos 
y Port-Hancoun. imitan al blanco a pesar 
de despreciarlo y no es extraño ver un 
sombrero hongo sobre una negra o 
un paraguas colgado del brazo de un dandy 
de color. 

Pero, al fía y al cabo, los absurdos, los 
contrastes, el mundo pintoresco y cómico 
que el viajero encuentra en este país, no 
es lo que más importa de él. Eso es puta 
superficie, y cada cual es libre de vestirse 
como le apetezca, este o no de acuerdo coa 
el paisaje. Lo que cuenta de Nigeria, es 
Nigeria misma, su progreso, sus industrias, 
so deseo de alcanzar una situación privile
giada. 

Nigeria ha logrado ya adrianaos que ni 
siquiera podramos sospechar en países que 
hace cincuenta años vivían en plena selva. 
Poaee una estación televisiva, y mnfhot ho
gares indígenas reciben cada noche pro
gramas semejantes a ios nuestros. Funcio
nan también varias emisoras de radio en las 
principales ciudades y los locutores negros 
son en verdad magníficos. 

En el campo industrial el país marcha 
bastante atrasado peso, sin embargo, posee 
ya hilaturas y fábricas de nirr idm y zapatos, 
así como algunas de conservas, tanto ve
getales como de pesca. 

Pero la autentica riqueza nigeriana se 
centra en sus inmensos recursos naturales 
de país ingente; en sos bosques, sos plan
taciones de cacahuetes, palma y cacao; sus 
minas de casiterita, oolambha y carbón ¡ sus 
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Sin embargo, lo verdaderamente notable 
de Ibadán, capital de la provincia Occi
dental, es su Universidad, la más impor
tante de Nigeria y, sin duda alguna de 
esta pane de Africa, y sólo la de Dakar 
tiene una categoría semejante. A menudo 
se pueden ver por las atestadas calles de 
la ciudad, centro vivo de ta taza «yoruba». 
las togas azules y los cuadrados bonetes de 
los estudiantes, pues en esto, como en iodo, 
la rígida y absurda tradición inglesa con-
mua reinando en el país. 

Y desde aquí, desde el corazón mismo de 
la selva atravesada por ríos y roca por mil 
lagos y lagunas, un tren moderno y atesa
do, en el que los pasajeros cuelgan de sus 
portezuelas, atraviesa, en algo más de cua
renta horas, las llanuras que nos separan de 
Kano. ciudad sahateña, mercado del pes
cado sea», capital de la provincia del Norte; 
lugar tan distinto, en f in. a Lagos e Ibadán, 
que nadie diría que pertenece a la misma 
nación. 

Kano es una típica ciudad del desierto, 
con casas de barro o yeso, fachadas de ex
traños dibujos geométricos, y calles sinuo
sas que buscan la sombra como el más 
preciado de los dones. 

Mucho más al sor, al otro lado del in
menso Niger y del Beouc, se encuentran, 
frontera ya con el Camerún, los «ibosa, 
raza bulliciosa e inquieta, que se amonto
nan dando la mayor densidad del país e 
incluso de Africa toda, en los alrededores 
de Calabar. Port-Hancoun y Okodja. 

En Kano han quedado ios sultanatos, ios 
emires, las grandes fiestas y la pompa pro
pia de los mahometanos, que pasan de los 
diez millones de fieles; aquí, al Sur. esta
mos en el país de las tribus, de ios reye
zuelos, del antiquísimo mercado de escla
vos. Ahora ya, de los empleadas en las 
grandes empresas y factorías de inspiración 

a la pnaecu Alaaaadra da K»nt, 
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grandes posibilidades hidroeléctricas y pe
trolíferas y todo, en fin, cuanto esa tierra 
rica y nada avara puede producir. 

Y los hombres que la habitan, están dis
puestos a poner en marcha sus riquezas, a 
no quedarse atrás, ni en el pumo en que los 
ingleses los dejaron, ai más cerca. Quieren 
—como ya he dicho— demostrar que son 
capaces de airaazar por sí mismos lo que 
el mundo cree que no podrán conseguir, y 
esta en juego su honor y su orgullo; el 
honor y el orgullo de los que han sido 
débiles, de ios han sido esclavos, de ios 
que se han sentido siempre inferiores y 
maltratados. 

Es una oportunidad que se les ha dado; 
la primera y la única, y creo que están 
dispuestos a aprovecharla, a no dejar que se 
pierda, porque saben que si dejan volver 
al blanco, éste ya no les permitirá jugar de 
nuevo t independencias. 

Se puede o no dudar que lo consigan, 
según se les conozca más o menos: se les 
puede acusar de que el método de odio y 
de orgullo que están empleando no es el 
apropiado; se les puede, en fia, censurar 
por muchas cosas de las que están haciendo, 
y por muchos caminos equivocados que han 
tomado, pero lo que no se les puede im
pedir es el derecho a regirse por sí mismos, 
a intentar devane pese a todo, y a sentir 
el ansia de ser libres. 

Y lo que tampoco se les debe negar, es 
la admiración por el esfuerzo, ingentt. 
agotador, superior a ellos, que están ha
ciendo. 
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M I R A N D O H A C I A 
A T R A S S I N I R A 

POR J U A N CORTES 

R A 5 P U T I N 
3» de diciembre de IMC — Muere asesinado, en 

casa del principe Félix Yusupof. en San Petersburgo. 
Gregorí Efimovich Rasputin. el siniestro mojic que a 
través de sortilegios y seducejooes, curaciones mágtrmt 
y turbios misticismos se había adueñado de la Corte 
imperial. Las descripciones que de su persona han 
sido hechas lo representan como un verdadero patán, 
sucio, (¡rosero, sin ninguna cultura ni educación, alto, 
ancho de hombros, huesudo, con una cabezota cu
bierta por una espesa melena partida en dos largas 
crenchas y el rostro circundado por una larga barba, 
una cicatriz en la frente y una narizota considerable, 
a cada lado de la cual, muy juntos, se colocaban do* 
ojos de color azul celeste, pequeños y hundidos, uno 
de ellos deformado por un ganglio amarillento. Des
pués de haber dominado en el circulo de las grandes 
damas emparentadas con los soberanos, se habla intro
ducido en la intimidad de éstos asegurándoles con sus 
exorcismos la curación del zarevich. enfermo de hemo
filia. Era el prototipo del starosta, esta especie de 
monje laico tan frecuente en la viein Rusia, en su ver-

.11 más sórdida, charlatán, sensual, místico, mila-
rero y gorrón. Las grandes duquesas, las princesas, 
as más encopetadas damas de la aristocracia formaban 

alrededor del mojic un circulo de honor y veneración, 
en el cual, al parecer, se producían, también, expan
siones de sentimientos considerablemente menos puros. 
Todo ello, claro está, no marchaba sin motivar entre 
las personas de mejor juicio y lo* agraviados, molesta
do* j perjudicados por aquella corrupción entronizada 
en las altas esferas del país, un positivo malestar. En 
plena guerra, cuya marcha no era muy brillante, cier
tamente, el poder antárquico del zar había abando
nado toda iniciativa y el desdichado Nicolás II se 
hallaba entregado en cuerpo y alma a la voluntad 
del sta ros ta. convertido en un auténtico canciller. La 
conspiración se t ramó y Yusupof pudo atraer aquella 
noche a su casa al odiado sta rosta para asesinarle. 
La tarea de acabar con él fue laboriosa, espectacular 
y truculenta. Sus actores la recordaron siempre con 
horror. Dos vasos de vino de Crimea mezclado* con 
cianuro, al cabo de veinte minutos no habían produ
cido aún ningún efecto en el organismo de Rasputin. 
Yusupof disparó contra él. que cayó al suelo, herido 
sin duda en la región cardiaca —según el doctor Lazo-
vert. presente en la escena y que había facilitado el 
cianuro—. aunque la hemorragia debió ser interna, 
pues no se veía sangre. Tendido en el sudo el muj íc 
y dado por muerto. Yusupof advirtió que movía los 
ojos. El principe se asustó, mientras Rasoutin se le
vantaba lleno de ira para cogerle por el cuello, y es
trangularlo. Logró escapar y llamó en su auxilio al 
diputado Puriskevich. que estaba en el estudio (todo 
ello pasaba en el comedón Al salir, el diputado vio 
a Rasputin en el patio, dirigiéndose vacilante, pero 
rápidamente hacia la salida que daba a la calle. Sacó 
su pistola y disparó por cuatro veces: las dos pr i 
meras en vano; la tercera, tocándole en la esoalda; la 
cuarta, en la cabeza. Rasputin cayó para no levan
tarse más. Una hora más tarde, su cadáver era arro
jado al rio. desde el puente de la isla Petrovskv. oor 
el gran duque Demetrio, el doctor Lazovert y el capi
tán Snkjotin. 

G A Y A R R E 
2 de mero de ISML — Mue

re en Madrid Julián Gayarre 
—cuyo nombre de pila era 
el de Sebastián—. el tenor, 
según se cuenta, que ha pro
ducido los agudos más su
tiles que hayan salido ja
más de la garganta de un 
hombre. Tan agudos eran que 
se les comparaba, incluso, a 
tos del violín. Habia nacido 
en el Roncal, el 9 de enero 
de 1844. Era hombre cordial, 
afable, generoso y sencillo, 
-in el menor empaque de di-
vismo y dispuesto siempre a 

contentar a los demás. Se corrióla cía con el trato de 
personas del pueblo, del que puede decirse se cons
tituyó en ídolo por sus excelentes orendas. Cuando 
mozo, en Madrid, formaba tertulia en el popularisimo 
café Zaragoza, de la plaza de Antón María Después 
de sus triunfos, a los que no alcanzó, en verdad, por 
un camino de facilidades, ya que hubo de debutar 
como corista, cobrando ocho reales por función, su 
amistad con las grandes figuras del día —politíco* y to
reros—. no le desvaneció en lo más mínimo, pues con
tinuó con sus viejas amistades entre la gente popular. 
Su ocaso le sobrevino el 8 de diciembre de 1889. Mien
tras cantaba la romanza del tercer acto de <I pescatori 
di perle». de Bizet. fue sorprendido oor una terrible 
afonía de cuya importancia se dio en seguida clara 
cuenta. cEslo se acaba...s. dijo. Y no volvió a cantar 
más. En menos de un mes. la enfermedad que aauella 
afonía denunciaba le llevó al sepulcro. Dejó al morir 
dos millones de pesetas, que ordenó fuesen empleados 
•n obras culturales y benéficas. 
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SACRIFICIO Y ANECDOTA 
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D E V A L L V I D R E R A 
T A barriada de Vallvidre-

ra. que es la más dila
tada, extensa y montañosa 
de la ciudad, respira feliz; 
al f in ve sus calles, sus pa
seos, sus plazas —creemos 
que sólo tiene dos— y sus 
aledaños más inmrdiabw 
libres de la nieve que la 
han mantenido incomunica
da de Barcelona-ciudad por 
espacio de unas 84 horas, 
durante las cuales se avivó, 
como nadie podía sospechar 
el sentimiento de vecindad, 
•de solidaridad y ayuda,' 

PAN PARA SEIS MIL 
PERSONAS 

De lo primero que se 
preocuparon los buenas ve
cinos de Vallvidrera-supe
rior, ya sin luz, sin cami
nos transitables y sin fu
nicular, fue suministrar pan 
a la población concentrada 
y dispersa que abarca aca
so más de seis mi l perso
nas, y enfrentándose asi
mismo con los problemas de 
carácter médico sanitario 
que la nieve y el aislamien-
to pudieran originar. 
- La situación creada por 
el temporal de nieve, espe
cialmente durante la larga 
noche del día 25 al 28. dio 
origen a infinitos actos de 
abnegación digno* de un 
largo reportaje. 

El panadero Pedro Bel 
trán Rusiñol, un hambre 
animoso, de raíz intelectual 
—pariente de don Santiago 
Rusiñol—. se hizo cargo del 
suministro de pan. Para 
ayudarle en su labor se le 
presentó voluntariamente la 
mitad del vecindario de 
Vallvidre ra. La otra mitad, 
mujeres, hombres y . niños, 
empezaron a abrir un atajo 
desde la plaza —¡qué en
cantadora y pueblerina!— 
hasta el píe del funicular, 
tarca ardua, capaz de ago
tar a cualquiera. 

En tanto, lo* improvisa
dos panaderas amasaban a 
oscuras la harina y cocían 
el pan: e inmediatamente 
cfoe se le habia sacado del 
horno, era repartido a cen
tenares de kilos, para ser 
distribuido a los ounto* más 
alejados de la barriada que 
comprende el caserío de la 
caneteia de Santa Creu 
d'OIorde. Las nanas. La 
Rabassada. Vilajoans. San 
Pedro Mártir, etcétera, re
parto difícil ya que se ha
cia en la noche, abriéndose 
paso por entre la nieve. 

El médico de esta amplia 
zona es el doctor José Ba
sa r í as Rey, a quien ya al
guien llama «el ángel de 
Vallvidre ra». Como sea que 
en aquellas horas de angus
tia e incertídumbre no po
día actuar el alcalde de 
barrio a causa de una do
lencia, el concejal del Dis
trito, señor Amat, confirió 
oor teléfono, e interinamen
te, el cargo al mencionado 
médico. José Baxarias Rey. 

UNA LUCHA EFICAZ 
Y ORGANIZADA 

Con la colaboración del 
vecindario, el doctor Baxa
rias organizó el servicio 
asistencia de la enorme zo
na bloqueada. Oblenído el 
permiso de la autoridad, y 
ante la presencia de la 
Guardia Civil, fue abierta 
por el vecindario la farma
cia de Vallvidrera para su
ministrar lo* medicamentos 
de urgencia, no producién
dose ninguna acción des
agradable, ni hallándose a 
faltar ni un solo céntimo a 
la hora del arqueo 

Una señorita de la vecin 
dad. Rosa Casáis cedió su 
casa para hospital o refu

gio. Las camas disponibles 
fueron ocupadas por perso
nas enfermas o por aque
llas cuyas viviendas no 
ofrecían seguridad. Asimis
mo, fue evacuada de una 
casa sin condiciones una ni
ña de quince días. 

De la pequeña se hizo 
cargo un vecino del doctor 
Baxarias —un conocido es
critor de Barcelona, autor 
de varias notables biogra
f ías— i Creyendo inminente 
la muerte de la pequeña, a 
causa del frío sufrido, se la 
bautizó en el propio hogar 
del escritor, mientras afue
ra arreciaba el temporal de 
nieve. 
SOCORROS POR 

TELEFONO 
Algunas personas enfer

mas o con fracturas de hue
sos fueron desahuciadas de 
sus domicilios o recogidas 

al aire libre mediante im
provisadas angarillas o car
gadas simplemente en la* 
espaldas de lo* más fuertes. 

Durante tres días el doc
tor Baxarias —que fue el 
médico que auxilié a las 
niñas del Liceo Francés, 
despeñadas no lejos de Val l 
vidrera — permaneció en 
servicio activo; como jamás 
se cerró tampoco la farma
cia, la panadería ni ningún 
establecimiento o casa que 
pudiera ser útil a los de
más. 

Nadie durmió y todo el 
mundo veló. El viernes, por 
la tarde, el doctor José Ba
xarias Rey. con un miem
bro del Cuerpo de Bombe
ros, vecino también de la 
barriada, y unos esquiado
res del Centro Excursionis
ta de Cataluña, se traslada
ron a la carretera de Santa 
Creu con objeto de resca

tar al doctor Puigvert que, 
como se sabe, quedó inco
municado durante aquellos 
días en su finca de la mon
taña. 

PDr fortuna, las máquinas 
quitanieves procedentes de 
Andorra habían limpiado el 
camino hasta la finca, y lo 
que tenia que ser un espec
tacular rescate se convirtió 
en una agradable visita de 
colega a colega. No obstan
te, el doctor Baxarias pudo 
lograr que las máquinas 
llegaran hasta Santa Crea 
d'OIorde, donde tenia una 
parturienta, que él «asistió» 
poco antes, mediante ins
trucciones por teléfono a 
las personas que rodeaban 
a la abatida mujer. 

El sábado se respiró fe
lizmente en Vallvidrera. pe
se a que ciertos lugares de 
la barriada —LAS Planas 
por ejemplo— seguían in
comunicados. El vecindario 
habia demostrado durante 
aquellas 84 horas de prue
ba que se sentía imbuido, 
penetrado del espíritu de 
servicia tan ampliamente 
manifestado durante estos 
días de lucha e incomodi
dad. 

L A A N E C D O T A F O T O G R A F I C A 
E N «LA N E V A D A D E L S I G L O » 

qae, «pcculioenr* par ceatrntc, M baa 

gráficas. (Fotos P.I.C.) 

Escolta a «La Dia*a> de Ciará 
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MtidnHcas, M **t>— » 
en dar* t i «I PlMr-

t» d« B w l n a t va 4* ca
que Macnilaa pueda fichar por pa caída, pasa b «aroma 
el Cl»fc <M Mercado Cowwi. del • franca mente *a epa-
qix tantas ascos haWá liaclia. lantea. 

P R O N O S T I C O S 

P A R A 1 9 6 3 ^ 

—Nadie ube t i a Staya la 
mm novio, a b Corte in-

de la »ida pri
vada y a b B. B. nn <¥e»cb 
(para eso baca falta que antas se 
cata, paro esto as b de aitaDj. 
Modernamente lo importante as 
divorciarse.) 

estas fiestas coa la barbara 

b • a t t r i n á t . b Gran Btrcabal 
«na fcinam no parará . ¡basta 
•Saot Boi»! 

El «Nacimiento», en b Pbaa de Cataluña, plenamente 
aa^ientada. coa b nieve caída 

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

EL P R E M I O N A D A L 
n O R decimonovana Tez M v a a conceder el 

peosnlo de novela Eugenio Nadal, en l a no
che del 6 de enero. Fondado en 1944 y nevando 
el nombra de quien fate inolvidablo redactor jefe 
de DESTINO, Engento Nadal Gaya, joven escri
tor y personalidad decisiva en los primeros tiem
pos de uueatiu Revista, a l premio Nodal es a n 
ejemplo de r-r*»*<r*ní̂ ViHi b á s t a n l e raro en nuestro 
inundo de las letras, donde casi todas las inicia
tivas, tan bienintencionadas, suelen tener u n bri
llante inicio y un futuro incierto. • premio Nada l 
creado para aliento de l a novela e s p a ñ o l a y 
para ayuda <M escritor, signe cumpliendo can 
este Mi fur.dacionaL y aunque las rí . cunslancias 
sean d f c f c j H no tiene nada do anacrónico . • 
problema, en el iondo. taque siendo el esfusrxo 
del escritor por darse a conocer, por situar o 
consolidar su obra, por alcanzar la notariodar1. 
Así , tiendo mieslin mando de k a letras Ion her
mético todavía, k m dreanscrito a nr. p á b B j o B-
milado. no nos duele que el ac' j de la enmeestfm 
del premio Nadal tenga un aire de fiesta social 

y una trascendencia a t ravés de prensa, radio, 
televisión y noticiarios cinematográficas que ra
ramente se ligan con un acontecimiento literario. 
Lo que en pa í ses culturabnente m á s estructura
dos, m á s refinados en las bellas letras, seria 
insólito, aqu í , sjéndolo también, se nos antoja 
necesario y hemos de aqradacer que la sociedad 
boi telui ta ta incluya en sus fiestas anuales é s t a 
de la concesión del Nadal, en el Hotel Hitz. Es 
u n ñ ̂ menaje a las letras* que Barcelona ruitiple 
con una evidente responsabilidad y nos resalto 
muy jrato que sea a troves de nuestro premio. 

Por jue una vez m á s , M É — por l a noche, 
el acta de la concesión del Nadal s e r á una ma
nifestación social y ciudadana como lo es desde 
hace añas . 

Pera para nesetros. Ira qne etenemos lo no 
*^^"*| ̂ m agrade cíe a misión de jurados, sera otra 
jornada en la ' istoria, ya dilnWwiü, de este prtr-
mto. Otra j o r „ ' d a presidido par la misión de 
premiar un libro digno, de acertar en nuestras 
deliberaciones y en la decisión final Con este 
buen deseo hemos leído las obras, hamos selec
cionado las que nos parecieron mejores y las 
votaremos Lo hacemos con la idea de ser fieles' 
a las normas fundacionales del premio y de hacer 
honor a esta confianza qne tantos barceloneses 
depositan en nosotras a l asistir a l Hotel Hitz. 
Y, sobr* tocio, por #1 moral ĉ us DOS un-

f ín«n efento cuarenta concursantes, estos, escri
tores de lo Ja Kspana 7 aun de fuera de ella, 
que nos h<.n enviado sos obras coa una confían-
xa que agradecemos profundamente. 

Nadie padrá tildar da 'o. par este bisare tRecién pintados ¿Qne « b.so del Rnardi. urbano? 
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EN NOMBRE DE LA TRADICION, UN 
PINO PASEA, BAILA Y SE CONVIER
TE EN LAMPARA VOTIVA DE LA PA

RROQUIAL DE CENTELLAS 
T A fidelísima villa de Cen-

tellas celebra cada año. 
el dia 30 de diciembre, la 
tradicional «FesU del Pi de 
SanU Cokjoaa». Se traU de 
una «ntiquísima costumbre, 
sobre cuyos orígenes nadie 

se ha atrevido a aventurar 
una opinión concreta y con
vincente, o sea profusamen
te documentada. 

A l llegar a aquella fecha 
se desplaza hacia alguno de 
los montes vecinos la gen

te Joven de la población, se
guida por loa que todavía 
presumen de poseer unas 
piernas fuertes 7 capaces. 
Una vez en el bosque, se 
elige un pino de bella es
tampa que es cortado con 
singular y diligente empuje 
y cargado a una carreta t i 
rada por una yunta de bue
yes. A I lado y de t rás de la 
carreta, tocado* con la tí
pica barretina encarnada, 
avanza la juvenil compar-
seria. armada de viejas ca
rabinas y trabucos. Una es
tampa que a don Rafael 
Puget —cun señor de Bar
celona»—, seguramente le 
hubiera rememorado los 
tiempos de los generales 
carlistas, de los «trabucai-

Felip y Savalls. Evo-
aparte, el espec

táculo es de un colorido 
fresco, de pincelada agra
decida. Las carabinas y tra
bucos no son mera decora
ción, sino que. de ves an 
cuando, disparan salvas 
atronadoras, salvas en las 
que. a! llegar a la Plaza de 
Crntellai, gastarán toda su 
pólvora, señalando que ha 
llegado el momento culmi
nante de la solemne y abi
garrada conmemoración. La 
población ocupa calles y 
balcones, las muchachas si
mulan femeniles temores, el 
vecindario vibra de entu
siasmo, la chiquillería se 
enardece y envidia a loe 
«barretina!res» Y. enton
ces, un grupo de danzarines 
interpreta, reverente, el tí
pico «Ball del Pi». A l fina
lizar la danza toman a ar
mar estruendo los «galeja-
ders». que asi son llamados 
los mozos que protagonizan 
esta curiosa fiesta en honor 
de Santa Coloma, la vene
rada Patrona de la villa. 
Desde el campanario repli
can con descargas cerradas, 
suena la música, el entu
siasmo se desborda y siem
pre hay algún viejo apoya
do en su bastón que no pue
de contener esa lágrima que 
resbala como el gotear del 

emotivo manantial del re
cuerdo. 

E l espectáculo tiene lugar 
exactamente entre las doce 
y la una del mediodía, 
mientras las chimeneas hu
mean y las calles empiezan 
a oler a guiso de fiesta ma
yor a la una en punto el 
pino es conducido solemne
mente al atrio del templo 
parroquial. Los forasteros 
preguntan, un poco sorpren
didos: 

—¿Y. ahora dejan uste
des el pino colocado aqui ' 

Los vecinos de Centellas 
se apresuran a anticipar los 
acontecimientos que van a 
sucederse: 

—No. primeramente se 
hace bailar el pino ai com
pás de una canción popu
lar. Y. más tarde, es entra
do en el templo y se le 
melga en el ábside, a ma
nera de lámpara votiva. 

—¿El pino es objeto de 
algún adorno especial? 

—Sí. señor, suele ador
narse con obleas de colores 
y grandes ramos de man
zanas. 

—Y, ¿cuándo descuelgan 
ustedes el pino? 

—Hasta el día de Reyes. 
Siempre se ha hecho asi. 
esa es la rostumbre. 

En 1962, por coinrwlir la 
cPesta del Pi de Santa Co
laina» en domingo, se au
guraba que la concurrencia 
seria muy brillante y en las 
fondas se aguardaba la lle
gada de gran número de 
forasteras. Todo parecía 
indicar que se conseguiría 
un éxito de público com
pleto. En DESTINO había 
mas organizado una excur
sión a la fidelísima villa 
para dar a conocer la «tes
ta», una de las m á s ran

cias manifestaciones folk
lóricas del país. Desgra
ciadamente vinieran las 
nevadas, muchas carrete
ras se convirtieron en im
practicables, la consuma de 
circular con cadenas fue 
aconsejada para casi todas 
las rutas generales y en 
esas condiciones la gente 
prefiere no desplazarse y 
quedarse en casa al lado de 
la estufa, en espera de oca
sión más propicia. En su
ma, que muelws de loe que 
se ilusionaban ante la pers
pectiva de poder presenciar 
un singular espectáculo de 
la más honda raíz popular, 
habrán tenida que resig
narse y aguardar el próxi
mo año. Que tampoco es 
mucho aguardar, dada la 
vertiginosa marcha del 
tiempo. 

M. A, 

EXIJA « 

z 
S 

LA SUPERACION EN 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 

R A M A T I C 
El nuevo modelo con ol que VOHSTIXNDER 
so anticipa al futuro. 
UNICA EN EL MUNDO que reúne las siguientes ventajas: 
e Sistema REFLEX monocular 
e Imagen fija durante y después del disparo, 
o Obturador, a voluntad automático, sem i automático o 

manual. 
e Sincronización del flash para todas las velocidades. 
e 9 objetivos intercambiables, de 35 a 200 mm., incluido el 

famoso VOI6TIJKNOER ZOOMAR, con distancias fócales 
variables entre 36 y 82 mm. 

e Micro y Macrofotografía. 
e Cuenta exposiciones ajustable para rollos de 20 ó 36 ex

posiciones, que regresa automáticamente a 0 al cambiar
se la película. 

e Ajuste del fotómetro mediante escala completa de los coe
ficientes de filtro. 

PORQUE SU OBJETIVO ES UNA MARAVILLA 

Para cualquier consulta, diríjase a través de su proveedor, 
al Servicio Técnico V0I6TLRNDER. 

G e n e r a l p a r a E i p a ñ o E S P A Ñ O L A , S. A . 
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MAS F E L I C I T A ( I O N E S 
V N A D A L E S 

CABE agradecer el men
saje navideño que en 

f o r m a de felicitación, 
ichristmas» o «Nádala», nos 
llega cada año basta nues
tra mesa de trabajo y pone 
en nuestra Navidad la son
risa más feliz j cordial: la 
sonrisa impagable de la 
buena amistad. 

Juan Com melarán y 
Marcelino More ta, tan con
secuentes en la camarade
ría 7 la fraternidad, nos 
obsequian con una selec
ción de «Nadales» origina
les de Juan Bautista So 
lervicens, edición de home
naje en el aniversario dr 
su muerte, una verdadera 
delicia tipográfica que re
vela el gusto exquisito de 
Com melarán y la sensibi
lidad técnica de More ta. tan 
fiel a la ley de la amistad 

En verso nos felicitan: 
Antón Sala-Cornado — el 
poeta de las minúsculas —; 
O. Cardona: el suburense 
Salvador Soler Forrnent: 
Jordi Folch, siempre pre
sente entre nosotros desde 
su lejana residencia de San
ta Cruz de Tenerife; Sal y 
C a s a s . Ta yema - Becta. 
J. Serch i Torrents («I ca
cara fem vi» — sempre 
cor endin»; — jove és la 
follia. vells són cls ca-
mins»); Benavent de Barbe
ra, penetrante y emotivo 
en su anual felicitación, 
animada gráficamente por 
Antón Gelabert. a u t o r 
asimismo de la bellísima 
xilografía inédita del chrisi
ma de Enrique Clapés Mas-
sóns que encierra, en su 
cordial y bienvenido men
saje navideño, un verso, 
también inédito, de Joan 
Arús. «Mestre en Gai Sa
ben: Joan Colominas Paig. 
amén de sus versas, salu

da a sus amigas con un di
bujo de Vila Casas. Nos lle
gó asimismo la «Balada», de 
j . v . •yoix. 

También hemos recibido 
la habitual — y esperada 
poesía — de Juan Cortés, 
que exalta el tierna y fra
gante paisaje del belén ho
gareño y humilde. Le si

ma encesa». Federico A l 
fonso Orilla ha cvestit la 
caneó vella — amb novella 
pietat» para comenzar asi 
su felicitación: 

«La vea ea «off» deis 
[prefetes 

aneara el goig del Nadal. 
Angels amb motocicleles 
vetllen l'ordre en el Porial.>> 

El ángel nai témo de Enrique Moajo 

guen en el cortejo poético, 
las estrofas de mosén Man
ta ñola en la felicitación de 
Juan Puja des de Mont-
blanch; el «Pregó de Na
dal» de J. Badia. de L'Amet-
lla del VaUés: Ramón Bla-
si y Rabassa. Bertrán Ono-
la. acompañado por un 
«Any Nou» de Juan B. So-
lervicens; Octavio Saltor 
evoca la Navidad del Con
cilio Ecuménico en la figu
ra de «EIs pares amb el 
Pare». Franéese Blancher. 
el cordialisimo y sensible 
poeta de Arles, nos habla 
en su poesía navideña de 
los pastores, que avanzan 
hacia la Cueva «amb áni-

Ramón Pallejá, el poeta 
tan cercano a todo dolor, 
tan agudo en la percep
ción del sufrimiento, ter
mina su «nádala» con es
tas estrofas tan llenas de 
sentido para aquellos que 
conocemos su vida y au di
fícil hacer de cada dia: 

•iEas parlaras. Infant, aaa 
[clarar ben «a ta ; 

si seguim el eaml pie d an 
[Cela i pastan. 

Aprendrem que da tees 
[plora a diatre de la Cava 
faa znés data i els 

[a—ti t» vcBs é i U r t j ' 
En esa improvisada an

tología de cordialidad na
videña, aún encontramos 

UN TRESOR DE CIENCIA, AMENITATIPRESENTACIO 

G E O G R A F I A 

D E 

C A T A L U N Y A 
Dr. Uuit Solé SabaHs, Joiap Iglésies, Sal
vador Uobet, Salvador ViU i Pau Vila, 

I ahres col.laboradors 

Espléndido volumen, exhaustivo sobre la materia, conteniendo 670 pági
nas de texto, e ilustrado con 500 fotografías en negro, 300 diagramas, 
esquemas y mapas, 9 fotografías en color y 9 grandes mapas también 

en color, 3 de ellos desplegables 

Encuadernado en nadú, piel y oro, con una cuatricromía impresa direc
tamente sobre la Idla, y lujosa sobrecubierta en colores y plastificada 

«l'ofara mes I m p o r f a n f sobre geografía 
cafa/ana publicada en aquest seg/e» 

Publicada por Editorial Aedos 

Venta al contado en todas las buenas librerías, y a plazos, en las casas 
especializadas 

entre los poetas los nom
bres de Mn. Camil Gcis; 
del tarraconense Joan An
tonio Guárdias. de María 
Castanyer. que ahonda en 
sus poemas y jamás se ciñe 
a las ficiles circunstan
cias, rehuyendo el tópico y 
el lugar común. 

Tomás Garcés nos tiende 
el regalo inapreciable de 
sus versos navideños, acom
pañado en su «nádala», co
mo en anteriores años, por 
un dibujo de su hija: 
<Qoan ve aqnest temps 

el vent don les petjadea 
deis tres cavsBs de I>n-

(yanuKa. 
Entre lea branques naca I 

[la morta plnaasa, 
pare i mire, 
la casa, 
la infantesa Uunvana. 
I la patria gentil que sain-(• 
Van eU records, a fllagar-

(«e». 
amb ana sorda frena lenta, 
peí liare eami fondal. re-

[mals pero vívenla. 
Vívente, entre lea branques 

[1 la marta pina—, 
qnan Apunta 
laurora de Nadal per la 

[muntanya.» 
Y todavía anotemos a 

otros poetas, y a otros es
critores que felicitan en 
verso o en prosa: Ramón 
Garriga. «L'ermitá de Sa-
malús», J. M.* Rovira-Arti-
gas, Carmen Mieza. Miguel 
Saperas, Ministral Masiá; 
P. Voltea Bou, que nos da 
una amplia visión aérea de 
Barcelona encabezada con 
unos versos suyos: Reyes 
Planas. Mario Verdaguer. 
etcétera. El bibliógrafo, 
viajero, humorista y escri
tor Carlos Fisas Cornelia, 
después de unas breves 
palabras de felicitación, 
añade: «...y aprovecha esta 
ocasión para felicitarle en 
su onomástica y su aniver
sario 3ra que es muy pro
bable que, dada su fatal 
memoria, se olvide de ha
cerlo cuando dichas fechas 
lleguen». 

Lluis Booet i Punsoda 
felicita con un «Goigs del 
gran taumaturgo carmeli
ta San Alberto de Sicilia». 
Alejandro Deulofeu. autor 
de «L'Empordá. bressol de 
l'art roménic», estampa en 
su felicitación pascual el 
monasterio de San Pedro de 
Roda, dibujado por Olive
ras. Sancho Costa lo ha
ce con un dibujo del es
cultor Subirachs. El escul
tor Subirá Puig lo envía 
desde París con un deli
cioso dibujo lleno de suge
rencias; Ferrer Guasch feli
cita desde Ibiza. Fidel 
Trias desde Sabadell Los 
artistas Guiñart. Evaristo 
Mora, Martí Sabé. Estiar-
te. Pujol. Jordi Vila Rufas. 
Castanys. U Garda Oliver. 
Emilio Brugalla. «Cese» Jo
sé Eioella. Uuís Todó. Ra
món Pujol Alsina, etcéte
ra, envían desde Barcelona 
sus «christmas». Enrique 
Monjo. en plena labor crea
dora, nos remite desde la 
sombra de! monasterio de 
Clarisas de Pedralbes. uno 
de sus ángeles, a los cuales 
sólo les falta el soplo di
vino para que emprendan 
su vuelo. 

Juan Ferrándiz. el espi-
rilualisimo dibujante de los 
niños y los «christmas». en
vía uno inédito a sus amis
tades, lleno de ternura y 
candor, de alta calidad ar
tística, acompañado, inclu
so, de unos versas suyos. 
Se trata de algo sensible 
y fuera de serie que re
comendamos a los buenos 
coleccionistas, si es que 
pueden atrapar uno, pues 
Ferrándiz no los ha pues
to a la venta por no creer
lo «comercial». 

Y entre centenares de 
«christmas» y felicitacio
nes, destaquemos asimismo, 
el que nos envía el Servicio 
Municipal del Parque Zoo
lógico, original y bello, 
original, por la pluma exó
tica y moteada unida al 
«christmas. y bello, por la 
generosa y elocuente foto
grafía de una instalación 
del «zoo». 

y también, como cada 
año. nos llega una repro
ducción fotográfica de una 
obra d d escultor F. Bach-
Esteve. de Tarrasa. cada 
vez más firme y seguro 
en su arte sereno y nobi
lísimo. 

El LA SOMBRA IE LOS GRANDES 
Buda. al salir del recinto de sus jardines reales, 

se horrorizó ante el sufrimiento humano que en
contró en la calle. Pero permaneció siempre estela: 
se cerró después en otro recinto lleno de belleza, el 
de la compasión infinita. 

La «Piedad», dr Mioucl Amgd, es quiza la ñat
ea gran escultura en que Cristo no sale dejormado 
ni disminuido. Es porgue nos dice que hasta lo* 
dicinos merecen compasión cuando te concierten en 
humanos. • 

Un rasgo muy atractivo, por su liberalismo, en 
San Francisco de Asís es su aversión contra la or-
panizoción jerárquica del Cristianismo. Pensó que la 
propaganda más eficaz de esta doctrina es el ejemplo 
del amor hada el otro y no el poder sobre las al
mas. 

Ci sentimiento cristiano quizá no. pero la piedad 
espontánea si que murió en la pintura del Rena
cimiento con Ouccio y Giotto. En el sentir religio
so de los Rafael y lo* Tiziano el modelo anatómico 
empequeñece al modelo ditnno 

Schwdtzer es el mayor antinegrero de nuestro 
mundo. Ha redimido al hombre blanco frente a 
todo un continente, subiendo al Gólgota. hecho a su 
medida, llamado Lambaréne. 

La mayor magia social emana de Vinoba Sha t e 
hacer la reforma agraria persuadiendo a ios terra
tenientes que cedan sus tierra» voluntariamente a 
los que no las tienen. A l Occidente se le paró la 
respiración ante tal hazaña. Cuando pudo respirar 
de nuevo, el milagro te había cumplido va: millo
nes de hectáreas fueron cedidos en un par de años 
en aquella India que llamamos atrasada. 

Proust es el único oriental auténtico entre los 
occidentales por el culto de la atención al tiem
po de vivir interior. Su abuelo directo en nuestro 
continente es Montaigne. 

El magnifico í" ra neis Bocón ha clasificado bien 
los prejuicios humanos. Pero incluso él fue lo bas
tante cauto en no querer enumerarlos todos. 

Russell y Whitehead surgieron de las matemáti
cas para volverse después filósofos. El primero quiso 
aplicarlas incluso a la psicología y se quedó perplejo 
ante la contradicción entre la lógica de las fórmu
las y la d d Bios. El segundo intentó demostrar las 
causas de tal perplejidad y tuvo que emplear el 
lenguaje poético para eso. El gran camino de am
bos comprueba claramente que el ser veraz en las 
matemáticas es mucho más fácil que serlo en la ló
gica sin números. 

Wittpensietn odiaba la meta finca por su verbo
rrea y quiso sustituirla por las matemáticas de la 
lógica. Pero, hablando de la Vida, y buscando la 
verdad sobre ella, vio por fin que el mejor método 
de tal expresión r t el de quedarse mudo, a lo má
ximo balbucir. 

Chejov es. después de Dostoyevsky. el escritor 
con más talento de compasión en la creación litera
ria. Sin ideología religiosa, sencillamente humano, 
convierte la compasión en alto Upo de humor me
lancólicamente sonriente, tocando la transición en 
-I ser humano en medio de silencios llenos de do-
oroso sentir 

En Tolstoy d moralista pretencioso ha sido afor-
'.unadamente salvado y redimido por d magno ar
ista veraz. Cualquiera puede ser moralista. 

Aun con toda la distancia de tamaño. Ibsen vic
ie en Europa después de Shakespeare como feoó-
neno teatral. La humanidad de sus personajes es 
itmosférica: determinada por el aire del ambiente 
jue aspiran y por el hálito que expiran en medio 
le las transparencias y brumas norteñas. 

He tenido la tuerte de ver el mejor teatro del 
mundo, d de Stanitlavsky, representando a Chejov, 
.'¡orki y Dostoyevsky Mi criterio para tal superla-
ivo de adjetivación; durante la representación uno 
'síaba constantemente bajo el hechizo de que la v i 
la se desarrollaba en la escena y que d teatro es
taba en d público. 

W. |. VUKMIt 
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C O M B A T E T O D A C L A S E DE D O L O R E S 
E S T I M U L A L A C A P A C I D A D D E T R A B A J O 

m 

E l i m i n a m o l e s t i a s 

p o r a b u s o d e l a b e b i d a 

«ESTABLECE E l BIENESTAR Y EL O P T I M I S M O 

H LA E A T I 6 A INTELECTUAL O M U S C U L A R 

Cada tableta contiene 
0,5 gr. A s p i r i n a 

a o s g r . c a f e í n a 
(Trimetilxantina ) 

A V E C E S P A S A N C O S A S 

le C^ká-

TAM-TAM 
Opina Mr. Nketsia. d i 

rector del Instituto de Ar
te de Ghana: los africanos 
deben rehacer su historia 
y abolir las perniciosas cos
tumbres europeas, «volvien
do a sus ancestrales tradi
ciones culturales» 

TIEMPOS MOOOtNOS 
ae ha 

•Es falso que nuestro 
país carezca de bisares 
históricos» dice un anuncio 
turístico americano publi
cado a toda plana en la 
prensa inglesa. «Vaya a 
Deadwood. en South Da
tó l a A l l i podra visitar la 
tumba de Juanita Ca larri-
nidad y el csaloofu don
de Jack Mr. Cali el «Na
riz Torada» ametralló a 
Wild B i l l Kickok por la 
espalda*. 

South DakoU está consi
derado como el paraíso de 
los cazadores. En el pr i 
mer fin de *^*««"a después 
de levantarse la veda del 
faisán, 180.000 cazadores 
llegados de todo el conti
nente americano, cobraran 
más de un millón y coarto 
de piezas. 

«afea par 

CON ECO 
Después de su elección 

para la presidencia del 
Gobierno, a Mr. Pompidou 
se le llamaba sencillamen
te Mr. Pompidou Pero aho
ra que ha sido elegido dos 
veces, cierta prensa opina 
que Pompidou es poco. Se 
le ha de llamar Mr. Pom-
pidoupidou-

OHNION 

n 

teatro. También es 
« • e era on hambre de al-

4e 
la eadavltad y de la dis-
crfaniBación radaL Por es-

t par dente de au 
tes: las griegas, egipcias y 

de 
tas de la I M v o M d a d de 
M l ^ i l p l . g i M i i d j . ante oa 
retrato de Lteeota. decía en 

EL MATIZ 
«Se autoriza a la socie

dad «Hecherches et Explo-
tatkm de Pctrolc et de 
Gaza ( R E. P. G. A.) para 
ceder determinadas accio
nes a la sociedad «Rechcr-
ches et Explotaüon de Gaz 
de Pe trole» (R.E.G.A.P.)». 

(Noticia publicada en la 
prensa local). 

LA CRISIS TEATRAL 
uLa Balonera», de Aga-

Iha Christle. ha f p H d a 
tos «Bes ai 
aencia iak 

¿ Q w harías ca mi tasar? 
—Ante todo, na vayas 

al teatro — le r s n l w t i ana 

• 
ANGELITO 

El doctor Werner Hayde 
comparecerá ante un tribu
nal por creerle relaciona
do con la muerte durante 
el periodo nazi de 200.000 
retrasados mentales, enfer
mos incurables y lisiados. 
Si el Jurado de Lie ja y 
la prensa francesa han en
salzado a Mme. Van de 
Pul como a una heroína 
por una sola muerte, ¿qué 
encomios merecerá este doc
tor coa sus doscientos mi l 
«actos benéficos»? 

SOMBRERISMO 
Una empresa europea fa

bricará para sus clientes de 
Ghana y de Nigeria un 
modelo especial de panta
llas. Serán empleadas co
mo sombreros. 

AMERICA W A T 
Of UFE 
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MI comprador» y TBITÍÓ S 
rasiU »I di» aifuieatt del 
trata, per» U esposa sáU 
ha dCTBclt» parte del dine
ro v U amante borlada ha 
acudida al Jusjrado. I.os 
ha» irresistibles. 

UNO DE POLICIAS 
El jefe de la Policía de 

Neur Brunswick (New Jer-
ey). y la mitad de la 

fuerza a su mando, han si
do condenados por delitos 
relacionados con los tic
kets del transito. 

HUMOR NECIO 
son conocidos los dimes 

y diretes que ha ocasionado 
la petición de ingreso de 
Inglaterra y otros países en 
el Mercado Común. La se-
ut principal en _ Bruselas 
dtl Mercado Común, donde 
tienen lugar algunas de 
as borrascosas discusiones, 

está situada en la «Ave-
nue de la Joyeuse Entrée». 

SE NON E VERO 
No estábamos presentes y 

no podemos garantizar la 
auteneidad de esta anécdo-
la. Pero es graciosa y sue
na a verídica. 

Aseguran que en on re
ciente acto público, tal ves 
con motivo de la exposi
ción del Tinell. nuestro a l 
calde atedió a Dalí «...este 
pintor a quien tanto apre
cio, y al qae me unen tan
tos lasos. Porque somos 
contemporáneos, porque les 
dos somos españoles, los dos 
somos catalanes, las dos 
nacimos en la misma co
marca, los dos somos hijos 
de un notario...» 

—¡Alto! — in te rmmr ' 
Dalí— De «on» notario, 
no; de «dos» notarios. 

S A R D A N A S 

AUDICIONES PARA LA PRESENTE SEMANA 
Domingo, día 6 

EN BARCELONA 
A las 12: Plaza de la Catedral, por la Cobla 

Popular. 
«Joguinai. José Serra. 
•Nit de Reís», R. Serrat. 
«Les menudes de casa». J. Gravalosa. 
«L'alegria de la Han. A Borguñó. 
«Infantívola». Joaquín Serra. 
«Joguinejanti (estr.). J. Lloansí (hijo). 

A las 12: Parque de )a Ciudadela. por la Cobla 
Principal del Llobregat Audición dedicada al com
positor Vicente Bou, con motivo de cumplirse en 
este día el primer aniversario de su muerte 
«L'alegria del 1 de maig» (obra oóstutna). Vicente 

Bou. 

«Torroella vila vella». Vicente Bou. 
«Pescadors bons cata'ans», Vicente Bou. 
«El saltíró de la cardina». Vicente Bou. 
«Mimosa*. Vicente Bou. 
«Records de Calella*. Vicente Bou. 

A las 12: Plaza Bacardi <Horta>. Cobla Princi
pal de Gracia. 

A las 1T30: Plaza de San Jaime. Coblas Barce-
lonina y Popular. 

EN BADALONA 

A las IZ'SO: Plaza del Sol. Cobla Principal de 
Badalona. 

l 
EN MATABO 

A las 12*30: Patio del Colegio de Santa Ana 
Cobla Amoga. 

EN SABADELL 

A las 18'30: Via Massaguer, núm. 55. Cobla Sa-
badeU. 

EN VALENCIA (capital) 

A las 12: Jardines del Parterre. Cobla de la 
Casa de Cataluña. 

Ll. A. 

E l c o c h e a z u l d e " E l C o r d o b é s " 

N E R V I O S T E M P L A D O S 

B I E N E S T A R 

G E N E R A L 

Recuerde que no so lo es 

C a l m a n ? ! d e m á s 

¡ t u m i i i ü d c 
C o n t i e n e 

VITAMINA B, 

tón ico esenc ia l del s i s tema nerv ioso 

D E M U L T I P L E A C C I O N 
c o n t r a 
D O L O R E S N E R V I O S O S . 
D E C A B E Z A , R E U M A T I C O S Y D E 
M U E L A S , V E R T I G O S , M A R E O S , 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U A L Y F I S I C O , 
ANGUSTIA, D E P R E S I O N , 
R E S F R I A D O S , G R I P E Y 
M O L E S T I A S D E L A MUJER 

L A B O R A T O R I O S P E R E Z G I M E N E Z 

TJNO había oído que «El 
Cordobés* era analfa

beto. Pero uno pensaba 
que tampoco Sancho Pan
za había leido el «Quijo
te*. Y era Sancho Panza. 
Lo cierta es que. analfabe
to o letrado, nos encontra
mos a Manuel Benitez. «El 
Cordobés*, leyendo muy en 
serio el guión de su pró
xima película. 

—¿Quién te ha escrito 
eso. oye? 

—López Rubio. Vicente 
Puente y Rafael Gil. 

El film se va a titular 
«La noche de Málaga*. Un 
titulo que no promete na
da bueno. En cuanto al 
argumento... Bueno, para 
qué les vamos a contar 
a ustedes. Torerillo que 
no triunfa, torerillo que no 
da una. y al final, apoteo
sis. 

—Estos versos me los 
hizo don José María Pe
inan. 

Los versos están en un 
marco, bajo una foto del 
académico, a la entrada 
de la casa: 

«Pundonor y valentía, 
seriedad, y saUdnría, 
arte y vergüenaa torera. 
Si el otro Manuel te viera, 
lo contento que estaría... 

, —Este don José... 
Manolo se sabe el poema 

de memoria. Manolo tie
ne los cuadros taurinos 
amontonados por los r in 
cones, y una gran cabeza 
de toro en el vestíbulo. 

—Es el primero que ma
té en la última tempora
da. 

Le acaricia al bicho, di 
secado el morrillo frio. 

—Y que no andaba mal 
de cornamenta, ¿eh? 

«Pundonor y valentía, 
s e r i e d a d , sabiduría...* 
También hay en el vestí
bulo de la casa un toro y 
un torero de alambre, de 
muy moderna factura, 
como dibujos de Antonio 
Casero con inusitado vo
lumen. Manuel, el de Cór
doba, juega con los mu
ñecos de alambre como un 
chiquillo Kitano con sue
ños de gloria. Yo no sé 
si el «bluff*, yo no sé si la 
propaganda, pero este mu
chacho tiene planta y per
fil — qué duda cabe — 
para salir a los ruedos. Y 
fotogenia de Domingo Or
tega joven para eso de 
las películas. 

¿No van a tomar uste
des una copa? 

El actor Roberto Rey. al-
uun otro novillero, la fa
milia de Manuel y gentes 
de condal za almorzaban 
sentados en divant s. con 
los platos sobre una me
sa bajita. En la pared, un 
gran cartel de toros con 
«El Cordobés* efigiado de 
cuerpo entero- «Arte y ver
güenza torera». A ambos 
lados del cartel, otras dos 
cabezas de bicho negro, 
con las varadas cornamen

tas embistiendo a la guita
rra que hay en la pared tít 
enfrente. 

—¿Y estos niños? 
Son los sobrinos del tore

ro, que corretean por el 
pasillo. Un niño y una l i 
ña. Benitez, «El Cordobés», 
famoso, millonario, noville
ro y actor, les hace fiestas 
a los sobrinos. Luego toca 
la guitarra, o se abrocha 
la camisa flamenca, o bai
la el «twist» en medio de 
la habitación. «Si el otro 
Manuel te viera, lo con
tento que estaría*. Hay 

Cuando bajamos a la ca
lle. Manuel se pone un sóm
brenlo de fieltro que le 
queda muy flamenco sobre 
el pelo largo y rubio. Si 
se quita el sombre rito, el 
viento le echa los pelos 
sobre la cara. La parla 
cordobesa y agitanada se 
le retiñe de cordialidad 
cuando le cuenta cosas a 
uno. se le recorta de gra
vedad cuando da órdenes 
o dice que si o que no. 

—Pues si vieras el traje 
de luces que me acabo 
de encargar... 

fotos de «El Cordobés» 
por toda la casa. Y unos 
gráciles apuntes taurinos. 
Un televisor apagado y un 
teléfono que es una joya, 
porque tener el número te
lefónico del novillero es 
una clave periodística para 
iniciados. Sabe posar pa
ra las fotos, sabe recibir 
y atender a la gente. «Di
cen que si era analfabe
to...» La familia le ríe las 
gracias. Esta tarde va a 
jugar un partido de fútbol. 

—¿Cómo te llamarás en 
tu próxima película? 

Vive por las lejanías 
de Doctor Esquerdo. en 
una casa con plantas en 
el portal. Suele pasar los 
inviernos en su finca de 
Córdoba. Acaba de llegar 
a Madrid para iniciar el 
rodaje de «La noche de 
Málaga» en los estudios 
C. E. A. Uno piensa que 
tampoco Sancho Panza 
había leído el «Quijote». 

—¿Bonito? 
—Bonito. 
El garaje del coche está 

al lado del portal. 
—Vamos a sacar el au

to, por si quieren hacer-
me una foto junto a él. 

Los hombres de confian
za descienden la rampa del 
garaje. Un gran automó
vil azul sale suavemente a 
nuestro encuentro «El Cor
dobés* abre y cierra por
tezuelas. Se sienta al vo
lante Saca y mete en el 
coche unos capote- rojos 
Yo no sé si el «bluff*, yo 
no sé si la publicidad, pe
ro este chico sabe estar 

—Ay. si el otro Manuel 
te viera. . 

—¿Cómo dices? 
—No. Nada. Que ya se 

me han pegado esos ver-
sillos. 

FRANCISCO UMBRAL 

t 

T 

—¿Se ka .do la señor.i Carringtonr líVn M 
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L O Q U E F L E E L A Ñ O A N T E R I O R Y L O Q L E P R O M E T E E L P R E S E N T E 

L A A S T R O N A U T I C A 

P R O G R E S A 

1 9 6 2 - A N O D E T R A N S I C I O N 

1 9 6 3 - A Ñ O D E M A R A V I L L O S A S 

P E R S P E C T I V A S m M m m m M i 
V iTdsUr li 

p N 196* hará diez afios —lector amable— ' que el abajo firmante colabora en DESTINO. Diez afios en los que hemos procurado dar una continua •isióo del progreso aslrooóaoico y astronáutico. Hoy, al releer maestros primeros anicuJos, nos parece imposible el haber podido escribir afirmaciones tan ridiculas como la de que la conquista de la Luna tendría lugar a finales de este siglo, o de que los satélites artificiales empezarían a ser puestos en órbita en 1969. {Cómo nos e<fuiTocábamos I , Qué pesimistas éramos! Y pensar que a mu-chos, nuestros artículos les parecieron novela pura, dignos de no Julio Vcrne aficionado a la profecía científica. ¡ Cómo se equivocaron también ellos! En diez afios el progreso en Astronáutica ha sido tan grande que se ha pasado de casi nada a casi todo. Difícilmente hay otra ciencia que ofrezca más sugestivas y apasionantes perspectivas a los moradores de este grano de arena cósmica que es la Tierra. Del Sol, de los planetas, de los astros en general, de las estrellas lejanas, de las Galaxias, generación tras generación el hombre ha ido torturándose al no poder saber casi nada de ellos. Al paso de los siglos los conocimientos avanzaban —qne duda cabe— pero a paso lento, muy lento. En cambio para nosotros —pata usted lector y para mi— ha sonado la hora en que coa sólo leer el periódico podemos saber más del mondo cósmico qne los propios genios de la Astronomía tras largos afios de paciente observación. Una observación desde el fondo •le un pozo, envuelto en la niebla de nuestra espesa atmósfera, que tanto falsea la verdadera identidad del espacio que rodea la Tierra. Somos una generación afortunada y hoy, a principios de 196}, pasados casi diez afios <le aquellos primer.» artículos en los que, entre otros, comentábamos admirados el fa-

5 
f / i 
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Complicada antena móvil de la estación terminal brasileña para control del satélite c Relay a 
huloso récord del cohete Wal-Cprporal que habla alcanzado ÍC4 kilómetros de altura, apenas nos impresiona el que una nave cósmica haya alcanzado los alrededores de Ve

intenar de control de satélites • Relay > instalado en Nueva leriey 

ñus y otra, con distinto pabellón, se dirija rauda a Marte en donde llegará dentro de seis meses. A Marte en donde el hombre podrá pie seguramente mucho antes de lo que nos imaginamos. Pero por esta vez 00 queremos aventurar fechas... 
El alio que acabamos de empezar nos reserva logros astronáuticos más espectaculares que 1962, que a pesar del vuelo doble soviético, el de Gleno y el Telstar ha sido calificad» ya en los medios autorizados como alio de transición. 

LOS PROGRESOS DE LA CIENCIA 
DEL ESPACIO EN 1963 

Norteamérica ha expuesto claramente cuales son sus futuros planes que está llevando a ritmo continuamente acelerado. Se están poniendo a punto gran variedad de satélites artificiales destinados a distintas misiones científicas de gran trascendencia y que tan sólo hace diez afios nos hablan parecido una pura utopia. 
En mano de 1962 fue puesto en órbita lodo un observatorio solar' llamado OSO (Ori/ilimg Solar Ohservalory), al que seguirá en 1963 el OGO (OrUléi Ceophjiical Obiervatory) que llevará a cabo investigaciones geofísicas de la Tierra y de so espacio circundante. De este último habrán dos versiones: el EGO «Errentrár C O.) cuya órbita elíptica hará que corte periódicamente el cimuróa radiactivo de van Alien, y 

el POGO (Folar Ohierralorj G. O.) en órbita polar y de poca altura. Por último, el observatorio aaás perfeccionado será el OAO (Orbil'mg Aílro*aulica¡ 
Ohiervatory) qne será lanzado a finales de 196} o en 1964, destinado a la impresionante tarea de estudiar el universo más allá de nuestro sistema solar. Para ello llevará dos telescopios de 90 cm. de diámetro, o sea, casi el doble del más potente de España y los aparatos necesarios para realizar completos estudios de la radiación ultravioleta, rayos X, rayos Gamma, etcétera. 

ESTUDIOS METEOROLOGICOS 
En 196} entrará en realización el programa Nímkms, patrocinado por la NASA en colaboración con la oficina Meteorológica de Estados Unidos. En cierto modo este programa es la continuación del Tiros y permitirá que dentro de unos afios, gracias a este tipo de satélites, tengamos ininterrumpidamente la fotografía de la Tierra y las formaciones nubosas que continuamente la cubren. 
Más adelante, no sabemos exactamente cuándo, empezará a ser desarrollada la serie de satélites Arrot en órbita de 24 horas, o sea a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre permaneciendo fijos en el espacio en relación a la Tierra de la que fotografiarán grandes superficies para estudiar las variaciones meteorológicas. 
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L A A S T R O N A U T I C A P R O G R E S A ESTACIONES DEL SATELITE RELAY 

LOS SATELITES DE 
COMUNICACIONES 

CUOM) heatoi dicho r l Tehlar I ha sido 
un» de los atractivos Astronáuticas de 1962. 
Pero el año no acabó sin que fuera lanzado 
un rival de cuosideración del Telilsr. el Kr-
¡*y- Ambos son bascante pamidos aunque 

Técnico en comunicaciones examinando 
una antena del sistema «Ralayi 

de distintus fabricantes que una vez más 
—en Norteamérica esto no es nuevo— esfa-
blccen una pugna por asegurarse la su
premacía técnica y comercial de los saiéli 
les de comunicacúmes. Nos referimos a la 
American TtUgraph M Í TtUphom. propie
tarios de los famosos laboratorios Be//, y la 
Ktuiio CorporaiuiH of Amerita, más sim-
plemenie R.CA. La primera se apuntó el 
primer lamo con la puesta en órbita del 
Telílor. de sobras conocido por todos, y la 
segunda respondió últimamente con la pues-

c o n h i H t H t ' i t m 

ta en órbita del Ketay que aunque más pó
cente en lo relacivu a la Crsnsatisióo, tuvo ya 
el primer tai lo cuando no se pudo estable
cer por su medio el enlace Europa-América 
que se habla anunciado en un principio a 
base de emisiones de 15 minutos de dura
ción cada una. 

Noca destacada de este satélite es la de 
que jumo al .omplejo equipo de c u » r u c a 
ciuaes, se HK luye loo en el Relay apáralos 
edeo^crícos y varios sensores y detectores 
para medir la intensidad de la radiación de 
sus «zambullidas» en el interior del cinturón 
radiactivo de van Alien y del cinlurón que 
creó la explotación nuclear a gran altura 
que llevaron a cabo los Estados Unidos el 
pasado mes de (ulio. Por cierto que dicha 
explosión inutilizó al satélite británico 
«Ariel» al destruir sus células solares. 

Otros instrumemus del Relay están com
probando el nivel de las radiaciones en 
ambos cinturooes y los efectos de uno sobre 
el otro, asi como el de las que existan a lo 
largo de su órbita elíptica y la influencia 
que ejerzan en los paneles solares del sa
télite que están constituidos por delicadas 
células que convierten la luz del Sol en 
energía eléctrica para recargar las baterías. 

La longitud de onda de 4.170 MHz; exac
tamente igual a la del Tibiar fue exigido 
por la NASA para poder aprovechar las ins
talaciones que la Bell haba costeado con 
ayuda del Gobierno francés en Pleumeur-
Bodun. L>e codas formas los ensayas del 
Relay se hicieron a base de las propias esta
ciones terrestres que en ambas costas ameri
canas cieñe la R.CA. 

El programa Relay es oficial. Lo encargó 
la NASA a la R.CA. con un presupuesto 
de 17 millones de dólares. En cambio el 
Teliiar no fue subvencionado, en absoluto, 
por la NASA. A l revés, la rasa Bell tuvo 
que «alquilar» las instalaciones de Cabo 
Cañaveral y comprar un proyectil Tbor-Del-
ta, lo que le costó en total la bonita suma 
de 3 millones de dólares. 

El carácter particular de la experisncii 
del Telsiar fue sorprendente, pero téngase 
en cuenta que los cables transoceánicos que 

I n g l a t e r r a Maine 

California A l e m a n i a 

Nueva Jersey 

Brasil' 

Antiguo y Nuevo Continentes unidos por «I «Relay». Desgraciada prueba no hubo suerte 
enlazan dos continentes, pertenecen también 
a sociedades privadas. 

De todas formas el Gobierno americano 
ha terminado por desaprobar la competencia 
que ya se prevé encarnizada entre las dis
tintas firmas comerciales de gran importan
cia antes de que procuren por todos los me
dios asegurarse la hegemonía de las comu
nicaciones transcontinentales. A pesar de las 
enérgicas protestas, Kennedy ha hecho votar 
una ley encargando a una Sociedad —espe
cialmente constituida— el desarrollo de las 
comunicaciones espaciales. Esta Sociedad es
tará formada por seis compañías america
nas que aportarán el 50 por ciento del ca
pital, el resto será apartado por el público 
c incluso por Gobiernos extranjeros. 

De todas formas se presentan problemas 
espinosos, el principal de los cuales es que 
Rusia tienen sus propios planes, a parte de 
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presenta en 
estas fiestas 

c a a t e m 

í u q u e m 
(cancons infantils per 
S. Escamilla, AA. Alavedra, 
chor Aileluia, 
conjunt instrumental) 

J. V . FCIX-Nadales Música deis segles XI I I al X V I , per M . Torrent ( o r g u e ) 
N A D A L A VALENCIA ( n a d ó l e s ) , per l 'Orfeo Universltari de Valencia 
FOC DE CAMP, canfons de muntanya (Coral Sant Jo rd i ) 

Otros discos Ediphone, serie Edigsa : 

17,5 cm. 45 r. p . m . 
Espinas canta Brassens 
Espinas canta cancons t radí-

cionals catalanes 
Grau Carel, Orquesta i chor 

(bailables 3 discos) 
Cancons da L'Alguer (cata-

lans d ' l t á l i a ) 
Delfi A bel la canta las seves 

canfons 

17,5 cm. 33 1 3 r. p . m . 

Maragall, poemas dits per Pau Gar-
saball 

A k o v e r , poemes dits per Francesc 
de B. AAoll 

Sagarra, poemes dits amb la veu 
del poeta i de P. Garsaball 

Sant Pau, epistoles ( 2 discos amb 
la veu de P. Garsaball) 

m o n o 
Todos los discos catalanes Todas los libras en catalán. 

FCO 0L1VELLA 

de que hasta dentro de unos cinco años, en 
que las comunicaciones especiales empezarán 
a ser comerciales, habrán de ser resueltos 
complicados aspectos técnicos. 

Cuadro comparativo 4*1 
Telsiar I y el Relay 

TELSTAR1 RELAY 

Peso en Kg. 77 70 
Diámetro en cm. 88 70 
Forma esférica prisma octo-
Apogeo y perigeo 96o - 5.600 gonal 

en Km. i j o altura 
Potencia transmi- 2,25 1100-4.800 

sión en watts. 10 ! 

EL PROYECTO €SYNCOM» 
Al Telsiar ha seguido el Relay, y a éste 

le seguirá el fabuloso Syncom. Decimos fa
buloso porque será el primer satélite colo
cado en órbita de 24 horas y ello tendrá 
lugar en 1963. 

En realidad no se tratará de un satélite 
único, sino que simultáneamente se coloca
rán tres satélites en el plano del ecvaJur 
terrestre, sincronizados con el movimiento 
de rotación de la Tierra y a distancias equi
distantes. De esta forma para el observador 
terrestre, el satélite permanecerá fijo en un 
punto del (espacio y podrá utilizarse como si 
fuese una estación repetidora como las qv : 
se emplean en la Tierra para prolong-r el 
radio de acción de las comunicaciorcs, con 
la ventaja de que dada la gran aititud de su 
órbita, tendrá un alcance eztiaordinario, por 
lo que serán suficientes tres satélites activos 
equidistantes para tener a toda la Tierra 
dentro de su radio de acción total. 

Una vez en órbita la posición de los sa
télites Syncom, podrá modificarse por tete-
mando ya que van provistos de un peque
ño motor cohete con peróxido de hidróge
no de combustible. 

£1 COioCBC satélites en «órbita de 24 ho
ras» es un proyecto que se hizo técnica
mente factible el mismo dia en que se lan
zó el Sputnik I . Repetidas veces lo hemos 
comentado en DESTINO, pero una vez más 
nos equivocábamos: creíamos —en aquel en
tonces— que aún pasarían largos años antes 
de que ello se lograra. En cambio h n —a 
primeros de 1963— se ha convertido en un 
proyecto totalmente factible. No se crea que 
la única dificultad a vencer es el aumentar 
la potencia del vehículo lanzador, sino que 
hay que asegurar una gran precisión en la 
puesta en órbita requerida, lo que hasta cier
to punto tiene poca importancia en los de
más satélites. Además habrá aún una última 
complicación que será la de colocar a los 
satélites exactamente en el plano ecuatorial. 

En 1961 la NASA contrató con la Hughes 
Aircrajl Company. el «Proyecto Syncom» 
(nombre derivado de la órbita llamada sin
cronizada). El primer modelo será más bien 
de dimensiones pequeñas: un cilindro pare
cido a un tambor, de 70 centímetros de diá
metro y 60 de altura, con un peso de 28 ki
los. El proyectil lanzador será un Thor-
Delta. 

En 1964 ya serán puestos en órbita los 
modelos definitivos de 240 kilogramos de 
peso y 1,40 de diámetro permitiendo 600 
canales telefónicos en lugar de los dos del 
modelo primitivo. 
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EL €ADVENT» NO HA LLEGADO 
A NACER 
PMtcnor al Sjmcmm la NASA, ta coUb» 

racióa coa la U-S- Na*y, dcUan poocr en 
órbiu n t t í i t r t cstacioaario* Wtmmrint AJ-
„* i da 570 t í l n g r a n » de ptao apro»r-
ctuixlo la potencia del Mero proyectil Ceo-
u ur. Di Hiar iailaaii m este proyectil ka so-
(rido naos retraaos tan anaadefables que 
obligaroa p r i t m a disminuir el peso del 
A i m » para lanzarlo con on Agna 7 tueco 
K ha decidido abandonar el proyecto. Una 
urden del Pentágono ha awradn el proyecto 
antes de nacer, aunque el i w a l i u seguirá 
empleándote pan otro satélite aseóos com
plicado, no estacionario, que ptltmJn a aaás 
tirara cubrirá arfa territorio que los Ttls-
ur. 

EL «TELSTAR I h 
Que los satélites repetidores TdsUr serán 

la m l f i ^ a peiiecu pan aitfuiar las cmi 
siooes de televisión se amtmat* H r i l f 
te. Coa ello» la* iaiágriwi 00 quedan tan 
malparadas cuaso ocurre cuando pasan de 
una tsraridn terrestre a otra, separadas un 
1 cotcnar de liiKaaTliua. entre si, p a n seguir 
la curratan de la Tierra. Ello es cierro aña 
iraieado en cuenta qoe las radiarinnri del 
«pació hacen diminoir la poatacia de los 
iransaisorcs. Pan eritarlo en el TeliUr I 
las células sotan* iban ya protegidas por 
un 11 11 HIMII mu de zafiro totalmente tnas-

j rente, a pesar de !•> cual ce el TtlsUr I I 
• licito rerestimieoto «íoberá hacerse Más 
grueso. La puesta ea ¿ri>ila del TtisUr I I 

FMaiw eñicado la pr-lnsaorta de aaa 
época en qae las coamaáeadaae* sufrirán 
un» resolución inmrni» Epoca en la qne 
las trsniaiiiinnr^ por teléfono y el t d é g n -
fo «tlasli i serán convertidos en verdadera pieza de aaaseo e igual ocurrirá coa las 
vigentes instalaciones de T.V. 

LA EXPLORACION PLANETARIA 
El ato 1962 ha visto el nacimiento ya 

más en serio de la expéoracióo planetada. 
No es qoe olvidemos los lanzamientos del 
Piomtr V o del Vrmmtik. qae tavictuo lugar 
CQ 1999 y 1961 respectiva ai inw.. peso ea 
realidad MMIÍ» pruebas dejaron ancho qae 
desear ea lo qae a resollados espectacula
res se refiere. Ea cambio, aaaqae hoy des-
.loocemo» los dalo* qae el Mtrímtr U ha 
•btttúdo dd klspNttt ^̂ cDBSg ssbdDOS 
podido obtenerlos y desde el día |4 de diciem
bre tanto el aaás humilde aficionado coaao 

I más experto profesional, estañaos coa el 

lado. De mummlu en iodos los medias cien
tíficos hay el mismo interrogatorio ¿lo* ra
sa* habrán podido dotar al Man I de apara
tos rapares de faarinnsr din aun lo* odio 
meses del TÍO*? 

LO QUE ESPERAMOS 
DEL *MARS h 

El lanzamiento a Marte de este aparato 
empezó el 1 de noviembre pasado coa la 
1 idiw ai iúti en órbita de un gran Sputnik de 
unas 10 toneladas de peso. Este satélite hiao 
las veces de plataforma de la cual por tele 

DOAO «Hast ia 
ra) aará laaaada 

comando fue lamadn un cohete dotado de 
los correspondientes dispositivas de navega
ción tntnaiátiri pan inyectar corríilsaltan 
ea el sistema solar aaa carga útil de 893 ki-
lognaaos qae «iMiMÍiayc el Mmi I . 

Dus dias después del lanzamiento, los ru
so* consiguieron fotografiar el vehículo. lo 
que les pnrit'**^ aaa localización exacta y 
lo que es más, el poder corregir por tele-
manilo so tr. vectoria- latas correcciones de
berán repetii e unas cuanta* vece* más. pues 
es de creer que las derivaciaoes en ana t n -

Vekicalo deslinado ai viaja y aapioraciáa Ja Marta. fcvaaJ* aaa tripuUcibti da «dw hombres 
alnu en un hilo en espera de dato* que 
rsiamo* segaros serán sensacionales. Recuer
de el lector que el planeta Venas, aunque 
viendo el más erreann, está escondido tras 
una capa de nubes que no nos han permitido 
êr nanea so superficie. No es de extrañar, 
pues, que estemos viviendo unos momentos 
<le «suspense» astronómico en lo que a Venus 
»e refiere. 

Por su parte k» rosos con el lanzamiento 
del M*rí I que tuvo lagar el pasado día Z 
de noviembre han abierto otra puerta im-
portaalc en la czploncióa planetaria. Ya 
hemo* dicho que el Msn l llegará a su des
tino en el aaes de junio. Si todo sale coaao 
ve ha previsto, podemos estar seguros de que 
' l io t»mlÍtm¡T¿ el mJu imporlamte afonlrci-
mirmt» Mlrmmimit» aa sólo de 1961. timo 
i * radas las titmpoí. En este caso el «sns-
Pense» es más largo — • t d i n ain y ya 
teodreaan* ocasión de insistir sobre a 

yectoria de más de medio centenar de mi-
Dones de fcílóaMlmi tendrán una importan
cia eooctue por lo cual uno de los peligros 
que puede aiailai el éxito es el fallo de los 
dispositivos de telemando. 

Las mtstnnn qoe le están reservadas al 
Msrr I son las siguientes: 

i . * Llevar a cabo ana prolongada explo
ración del espacio cósmico durante su largo 
viaie (recuérdese qae la distanria de la Tie
rra a Marte varia de 36 a 101 millones de 
kilómetros). 

H O T E L C O L O N 
RESTAURANTE 

FIESTAS, ISBAS, IANQUETES 

y segur idad 
d e b u e n 
S e r v i c i o 

Pref iero 
P a r k e r 

P o r q u e 
tiene 
P e r s o n a l i d a d 

Bola con rugosidades que 
transportan tinta y facili
tan el "agarre" a las super
ficies muy satinadas. 

E l bol ígrafo Fitrfcor 
T-Ball escribe con una 
eficaz y delicada suavi
dad, en todo tipo de su
perficie, ya que la bola 
no es lisa, sino que con
tiene rugosidades en cuyo 
interior se deposita la 
tinta y permite que la bola 
se "agarre" a la lisa su
perficie del papel. 

P a r k e r 

...y prefiera 
también la 
tinta l'urfcer 

THE PARKER PEN COMPANY 

Ofician Central de Vento r Serv.co 
1 Mstsm-unuNoa 

31,4.*, !6 
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e s t e e s 

m i r e g a l o ! 

fibra poliester 
E l m e j o r o b s e q u i o p a r a es tas F i e s t a s : una camisa 
S t á m A m m 1 S a t i s f a c e p l e n a m e n t e a q u i e n l a 
r e c i b e y a q u i e n l a r e g a l a . 

C a m i s a d e £ l A ú f a l C c a m i s a d e m o d a . -

U n n r o d u c t o h o m o l o g a d o p o r LA SEDA DE BARCELONA. S. A. 



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

2* EstabUdaticMo de raaauiMocióa de 
ncio ¡meipUiwtmriM y 

3* Fotografiar a Marte y cnTÍar catas 
I ai («ra Has por radio a la Tierra (hace po
eta afios DOS admiribaaM* de que se pudiesen 
retrasmilir fotografías de un continente a 
otio). 

Si el Man I logra pasar a una distancia 
IBferiur a 100.000 kilómetros, o sea la tercera 
parte de la que hay catre la Tierra y la 
Luna, el éxito será fabuloso ya que se cree 
que d alcance de los aparatas ópticos es de 
unos 200 aMCiitoa. Ello representa que po
dremos ver Marte como si sólo esnrriéramos 
a 1.000 kilómetros de distancia en lugar de 
loa 56 milWinrs ea que lo vemos durante 
las célebres oposiciones d d planrta 

El Mará I puede resaltar sencillamente 
tcnsacionaL De todas formas no espera nadie 
que nos revele vestigios de vida organizada, 
ni mucho ásenos pista* de despegue de pla-
lilloa volantes de una t * " " 1 " * snpercivi-
Iizada. Ea cambio puede —hasta cierto pon-
i.»— confirmar definitivamente bt evisicnria 
de vida vegetal. 

Aunque no creemos verlo eo 1963, ade-
bmemos que la NASA está preparando el 
mvlo de aparatos semejantes al Marsaer U , 
imbiéa a Marte e incluso al tórrido Mer

curio y d enorme y gélido Júpiter, forman
do pane d d pr»gr*m* Kayagcr. 

PREPARANDO LA CONQUISTA 
DE LA LUNA 
La señe de los bagan , a la que ya ana 

heaHW icfeiido varias veces desde estas pé-
Kioas, a t i dando coatiuani diiguwu» a hw 
uentificos de la NASA. 

El Kaager V, lanzado d 18 de octubre, 
fue una nueva decepción a afiadir a la lista. 
Cuando el lanzamiento y puesta en marcha 
hada la Lana habla dado resaltado satisfac-
uyrio falló d sistema estabilizador y las pan
tallas coa las células solares no 
la oticotaaón debida d Sol. Eo • 
no pudieron recargarse las baterías y a las 
pota* fiaras d tCmgrr Y enmudeció. Quedó 
incapaz de transmitir la menor información 
lientlfica. Se convertía en un «cadáver d d 
espacio». Para mayor desespero, d cabo de 
tres días, pasaba a 720 Irilóaaetroa de la 
Luna tai COBO estaba previsto, lo qae coa-
firmaba la precisión d d lanzamiento y e n 
un testigo mudo de lo qae veía adentras se 
iba alejando d d satélite, adentiéadoac ea las 
negrura* d d espacio, convirtiéndose en na 
planetoide mis hoy ya olvidado. Este fracaso 
iraposibilitab- i d que los Estados Unidos 
situaran ea K -na aaa estación científica 
ra d ir^nacui- 'le 1962. 

La r- i ción ante este otro fracaso fue no
torio: se decidió emprender un programa 
ilc laimmiento de 20 Rangcrs, el primero 
ilr I r - cuales, d Kaagcr V I seré l a ñ a d o d 

mcr trimestre de 196) y los tres siguien
tes le seguirán a intérvalos de 3 mese*. 

El Ktmgrr V I , como sas antecesores d 
llegar a 35 kilómetros de la Lana se parti-
- en dos fragmentos: ano pondrá en la su-

ixrfkie lunar una estación laboratorio y d 
otro provisto de seis cámaras de televisión, 
sobrevolará la Lana tetrasmitiendo imáge
nes de sa superficie hasta qae le destruyan 
las radiaciones d d espacio. 

En 1964 ya se espera que podrá tran-.ni-
tir iiaágrnct la estación qae se coloque ea 
U superficie lunar. O sea, veremos la Luna 
no a vista de pájaro (un pájaro que vade 
muy d to ) , sino a ras de tierra, o mejor a 
ras de Lona, como si nos paseáramos en día . 

Desgraciadamente lo antes expuesto es un 
progreso relativo por pane de Nortes marica, 
ya que d io deberla haberse realizada ya, y 
estar hoy en día poniendo a la práctica d 
proyecto Sertejor. d qae nos referiremos 
en seguida. Pero la culpa la tiene d retraso 
ile la |ia< m a ponto d d Ccatear, que como 
bemos visto está retrasando también d pro
grama de los satélites de comunicaciones. 

LA SEGUNDA GENERACION 
DE VEHICULOS LUNARES 

A la serie de los tUmgrrs seguirá como 
Hemos dicho d programa Sutrtjor que se
rán vehículos lunares susceptibles de aterri
zar no bruscamente, sino con suavidad lle
vando entre otro* aparatos un dispositivo 
que perforando d sudo lanar podrá recoger 
muestras hasta tata profundidad tic 1,30 m. 
• la vez que llevará detectores y cámara de 
televisión rotativas. 

Al S u m j o r le seguirá d proyecto Proj-
p'ctor. d qae ya se llama — M Í B d d es
pado» estará taarfiién dedirado d estudio 
físico de la Lana y a la v a depositará en 
•a juperficic 9 tonelada! de dementas para 
preparar d a l m i i ^ i d d laimli i i , para lo 
cad está •ttadiéadnar d llamado T r a j o lo 
Q d f c . 

tuiunuut H U Í 

LA CRISIS DEL *CENTAUR» 
CONTINUA 

Como hemos visto, d CrmUmr es d cohe
te que utilizando d hidrógeno liquido coaao 
combustible habla de ser utilizado ya en 
1962 y mantenerse vigente mientras prosi
guieran las pruebas del supercohete Smftrm. 
Pero la verdad es qae d CtmUmr está retra
sadísimo y d io impide la cnlnrarión eo ór
bita de peso* de 4 Ta. debiéndose los nor
teamericanos conformarse con d Atlas-Agc-
na B qae es sólo capaz de transportar 2 Ta. 

A d pues, Norteamérica continua en fran
ca inferioridad respecto a Rusia en U» qae 
a potencia de lo* proyectiles se refiere. Tan
to es ad, qae d Congreso Norteamericano 
ha abierta ana encuesta en la qae se ha plan
teado la diyanñva de abandonar sa cons-

nicado la distancia qae, ana gaste o no, lle
van a los americanos, y qae les ha pennitidu 
en 1962 efectuar un vuelo doble, d de N i -
cuiaicv y Popovitch, muy superior, en todos 
lo* concepto*, d de los nortcamericaao* 
Cierra, Carpenaer o Schirra. Coa este vado 
doble, 1962 pasará a la historia de la Astro-
navegación, con» d afio en qae fue demos
trada la posibilidad de la «técnica d d en
cuentro» en d i i|»a< a' 

LOS VUELOS TRIPULADOS 
En 1962 como hemos dicho, empezaron 

los vados dobles coa d de Nicolaiev y Po
povitch, mientras Norteamérica continuaba 
con d desarrollo d d proyecto Mercurio, con 
lo* vado* de Glenn, Carpenter y Schirra. 

En 1963 es posible que se de fin d proyecto 
Mercurio coa aa vado de 24 han* de du
ración. Entonce* empezará a ser desarrolla
do d proyecto Gétninis, cuyas cápsulas lle
varán do* hnaahrn en lagar de ano y qae 
tendrá por finalidad el habituar a los astro
nautas a largas permanencias en d espado, 
a la vez que experimentar la técnica del en-

superf ide lanar. Posteriormente deberá es
tudiarle d lanzamiento tripulado y d re
torno. 

Para apreciar las dificultades inherente* 
a esta última operación con tres hoadwcs, 
hay qae tener ea cuenta qae d personal de 
servicio en Tierra para los vados d d «Mer
curio-Atlas» se eleva a la cifra de uno* 
diez mil. 

l a fase de retorno a la Tierra desde la 
Lana tampoco carece de peligro*. El de la 
reentrada a la atmósfera, por ejemplo, bas
tante más compleja qae coa d «Mercurio», 
requiere una precisión de control pan d 
«pasillo» de acceso de anos 64 kilómetros 
aproximadamente, a lo qae hay que afiadir 
la concepción de sistemas de disipación de 
temperaturas muchísimo más elevadas. Una 
ves baya penetrado la cápsula en la atmós
fera m m l i » , JU tripulación deberá poder 
controlar absolutamente la astronave pan 
evitar posibles peligros locales y tscoger d 
logar más apto pan d aterrizaje. 

Lo* problemas de na viaje a la Lana com
prenden, además, el encuentro con las ex-

trucción o darle la máxima prioridad. En d 
primer caso, d fallo técnico tendrá ana re
percusión terrible, ya que d CenUur es la 
base de las etapas superiores d d Safara. A l 
parecer se ha escogido la segunda solución. 

La principal dificultad que encuentran 
los constructores dd «Ceotaor» se deriva del 
empleo d d hidrógeno liquido, muy poco 
manejable y ello siempre dentro de una ga
ma de temperaturas qae se aproximan d 
cero absoluto. 

Los responsables d d retraso son en prin
cipio la firma «Pratt and Wbitney» famosa 
constnictora de motores de aviación, pero 
alegan que cuando se decidió la construc
ción de éste moderno proyectil, los crédi
to* votado* fueron insuficientes. 

Sea quien sea d culpable, lo cierto es que 
d Atlss-Centanr no estará en disposición de 
ser utilizado hasta 1964» en d mejor de los 
caso*. El retraso d d Centaor y las desa
gradables consecuencias que de él se deri
van ha sido mitigado por los progresos rea
lizados en 1962 y los que ya se pie vén para 
1963, con d «Satura». En este proyectil, los 
que en término* deportivo* califica riamos de 
hinchas, ven b mano milagrosa d d inagota
ble vea Braun. En su forma priautiva, lla
mada C-l , d «Satura» estará focando por 
un prototipo con g potentes motores cohe
te que le darán una potencia de 680 Tn. 
Estos 8 mann i serán reemplazados más lar
de por un sólo bloque llamado F-l. 

CONTINUACION DE LA PO
LITICA RUSA DE LOS GRAN
DES TONELAJES 

En 1962 y seguramente igual en 1963, Ru
sia continuará sa linea de conducta en lo 
qae se refiere a la experi mentación y coni 
troccnSn de proyectiles cada vez más poten-
tas. A juzgar por las pruebas realizadas en 
octubre y noviembre pasados desde lo* po
lígonos de Kazakhie. de los que tan poco 
lahimiii. los rasos se esforzarán en conser
var la ventaja qae en la patita en órbita 
de grandes pesos llevan a los norteamerica
nos, y es pasible qae alranrrn a satelizar 
pesos de 40 a 60 to t l ada i , lo qae actual
mente, coaao se ha v i l o , está muy Icio* de 
las pudbilidailf S oorteaaoencanas. 

No ionoii profetas, pero es fácil predecir 
qae en 1963 loe raaos matin—rhi maaae-

cuentro. Las cápsulas Géminis serán lanza
das por medio de proyectiles Titán 11, más 
potentes que los Atlas empleados hasta aho
ra y qae tienen la ventaja de ana gran sen
cillez operativa y gran potencia impulsora. 
Otra característica de este proyecto será la 
introducción en d mismo de pilas dectro-
qulmicas como fuentes de eacrgia eléctrica 
de aliatentadóa para la astronave. 

El Géminis es un paso previo necesario 
para un entrenamiento en vistas a los vuelos 
de larga duración y aterrizajes en la Lana. 

EL HOMBRE EN LA LUNA: 
PROYECTO APOLO 

Apresurémonos a decir qae d Proyecto 
Apolo, no esd ni puede estarlo —desgra
ciadamente— programado p a n 15163. sino 
pan más adelante. Pero por ser la meta qae 
se persigne con d Géminis, vamos a resu
mirlo en tres etapas importantes. 

a) Se prevé pan 1963 la puesta en ór
bita de la cápsula Apolo alrededor de la 
Tierra durante anas do* semanas. 

b) Para 1966 se cree poder colocar di
cha cápsula en órbita lanar. 

c) Hada 1968 «alunizará» la cápsula y 
tres astronautas pondrán pie en la Lana y 
podrán regresar a la Tierra. 

En d programa Apolo viene trabajándose 
hace dos afios. Actualmente se están dise
ñando los sistemas de propulsión, a base 
d d «Salara». Aunque de momento no se 
han danzado las velocidades precisas ya 
que pan entrar en trayectoria lunar hay 
que alcanzar los 40.000 Km. por hora, con
tra los 28.000 precisos para vuelos orbitales. 

Una vez resuelto este proMcsaa deberá 
conseguirse aa l i i n m i de aterrizaje suave y 
controlado de la ráptala ea d vado de la 

(Canaria.) 

plosiones solares, d posible choque con lo* 
micrometcoritos y otro* más inhe
rentes a los vados espaciales de larga du
ración; en general, todos ellos de considera
ble magnitud. 

EL GRAN INTERROGANTE 
En 1962, y es posible qae aún en 1963, 

continúe cerniéndose un gran interroganie. 
Estamos a las puertas de la conquista de 
la Lana, pero aún no sabemos fijamente qué 
técnica astronáutica será la utilizada: d la 
d d vado directo hasta la Lana o la dd en
cuentro con salida de la expedición desde 
una estación d d espado. 

La primera solución, es la qae podríamos 
llamar tradicional, porque desde nuestra in
fancia la hemos leído en Verae, o visto más 
tarde en películas como «La mujer en la 
Lana» (1932), o «Destino la Luna» (19S3). 
Pan ello deberá estar en plan operativo d 
superproyectil Satura C-3 o Nova, qae con 
ana potencia de 3 millones de kilógramos 
podría ser empicado en vado directo, 

Ea nadan, de emplearse la técnica d d 
encuentro podrán utilizarse proyectiles me
nos potentes, tal como d Satura C-l, o d 
C-2. 

La NASA esd estudiando las dos solucio
nes, aunque estamos convencido* qae se d o 
ddirá por la segunda, lo que es lógico, 
pues téngase en cuenta que como hemos di
cho repetidamente, la potencia de los pro
yectiles no es d fuerte de lo* norteamerica
no*, y Rusia que lo* tiene muy potentes está 
experimentando la segunda solución. Aun
que no cabe fiarnos de ello, paes de un mo
mento a otro paede presentarse la sorpresa... 

LAS INVERSIONES ECONOMICAS DE LA N.A.S.A. 

Afio Total dólares VcbL tripol. VefaL no tripul. 

1961 744.300.000 237.000.000 
1962 1.300.000.000 741.200.000 
1963 2.400.000.000 1.162000000 
1964 Se prevé qae las d i n a de 1963 

216.000 000 
333.300.000 
493.100.000 

Investigaciones ; 
les sobre d espado 

142400.009 
235.200.000 
392.000.000 
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Arturo Llopis 

C A T A L A N A 

" E L M E U L L I B R E D E 

L O R F E O C A T A L A " 

pL «Orfeó Catalá» ya tie
ne »u libro, su historia 

escrita con amoroso duda
do día por día. Sólo aquél 
(jue conoce las cosas puede 
hablar con exactitud de 
illas. Miguel Saperas, se
cretario de* la entidad y 
¡-«la. es el autor de ese 
licro. que lo titula subjeti-
ameote cEI meu Uibre de 
Orfeó Catalá», y que pro-

loKa Félix Hillet. presiden
te, a su vez. del Orfeón. 

Desde hace varios años 
Sapera ostenta el cargo de 
secretario de la entidad co
ral. Conoce todo cuanto se 
.iiere a la mecánica io-

.erior de la casa —sus ac
ias de fin de año son siem-
p.c una pura delicia—, ha 
. ivida el renacer del Or-
frón hace veintitantos años, 
y ha sido testimonio de ios 
éxitos de la masa coral en 
Madrid. París . San Sebas-
uin . Pamplona, y última
mente en Italia y Francia. 
Mezclado con el «Orfeó» ha 
i cibido la bendición del 
Papa Juan X X H I y ha es
cuchado las palabras de 
bienvenida de La Pira, al
calde de Florencia. 

Y decimos «mezclado», 
i orque Miguel Saperas, por 
emperamento y convicción. 
unas es hambre de «pri-

Migael Saperas, aatw de .El me» llibre 4* fOrfeé Caíala». 
La fotografía as attenida «a Asá* por el autor del 

mera fila». Su modestia es 
auténtica, como es auténti
ca su amplia y entrañable 
cordialidad humana. Por 
ello no dice: el Libro del 
Orfeó. sino: «El meo llibre 
de 1 Orfeó Catalft». Es asi. 

pero DO exactamente, por
que Saleras se convierte 
en un historiador meticu
loso y ordenado, objetivo, 
respetuoso con la cronolo
gía cuando, en uno de los 
apartados del libro, se re-

B i h H o g h a f í a c a f a f a n a m e n s u a l 

1962 NOVEDADES mes de d i c i e m b r e N ú m . 2 4 

Mbert O 
LA PISTA 

Trad. y prol. de Joan Fuster. Ed. Ver-gara 
•Col.leccló Isard». núm. I . Ptas. 50. 

Kutluya Holnw-
LA HISTORIA D'UNA MONJA 

Trad. de Ramón Folch. Ed. Vergar». 
•Col.lecció Isard». núm. Z. Ptas. S» 

Marta Anrélta Cap—y 
EL CUST DE LA POLS 

Ed. DesUno. «CoLleccló El DoU». 

Joña Baptista Xaricoeni 
LES ALES DEL VENT 

Poemes. Dalmau. editor. «Itérela» 
Ptan. 4d 

JesAs-Eraent Marttoes-Pertaado 
L'INFANT FERRAN DE MALLORCA 

Dalmau. editor. «Episodis de la Historia», 
núm. 36. Ptaa. la 

MARTINET 
IL Lola Anclada. Ed. Juventud- Pta»- ITS 

MLioel .sapera» 
EL MEU LLISRE DE L ORFEO CATALA 

Próleg de Félix BUIlct Ed. Altes. 
Barcelona. Ptas. 1M 

Dfrcnss 
EL LLIBRE DE TOTHOM 

Director: Joan OI i ver 
Editorial Alcides Plan. U * 

Freraa Caayaatere» 
CLAVE. UN SOLITARI 

Editorial AIctdes, iBioerafles populan», 
nám. 4. r tac 3S 

trtar Uapln 
VICTORIA DELS AKCELS 

Ed. Al cides. «Biografíes populara», 
núm. 5. Ptaf<. 35 

Jixep M • PoMH 
ENRIC BORRAS 

Ed. Alcides. «Biografíes populan», 
núm. 8. Ptas. » 

•*•• Tila 
VISIONS CEOCRAFICUES DE 

CATALUMTA 
Editorial Barcino. «Biblioteca 
Geográfica», núm. I . Ptan. SS 

-lalme I 
CRONICA (Vol. VI I I ) 

«CoLlecció Popular Barcino», 
núm. 199. Pta». tt 

Xavier ra«p 
K>. CAP DE CASA 

•Col.lecció Balengucra». núm. X 
Mallorca Ptaa. 3S 

ferrna faaySMtmi 
M 6 N . DIMONI I CARN 

Editorial Molí. Bca. Ratx». núm. 60. 
Mallorca Pías Vi 

Manuel Tort 
SONETS I TANNKAS 

Barcelona. Ptas. IS 
Maw Uaaaeta 

ESPIAIS D'UN DESVACAT 
Dalmau, editor. «Al guió del temos. 

Ptas. H 

HOMENOTS ( 9 > sitie) 
(AkMIal. > usier, Craze*. Boe* Daraa) 

Biblioteca Selecta, núm. 337. Ptas. M 
Kublndranath Tagorr 
PRESENT D ENAMORAT - TtANSIT 
Trad. de Marta de Ouadras. Biblioteca 

Seiecta. núm. 33S Pta*. *• 
Ayax 

LORELLA DEL CECANT 
Salvatella. edi'.sr. Barcelona. Pta»> S 

Ayax 
VIDA I Fl DEL POLLET PlUPl 

Salvatella. editar. Barcelona. Ptas. S 
Ayax 
L'ENCANTAMENT DE LES COVES DE 

RIKS 
Salvatella. editor. Barcelona. Pta*. S 

(iay Ijuaarque 
MARIIS I LA GAVINA 

B. de Gourlier Ayma. S A. PW. 3» 
Jean Olhrlrr 

TONI I EL CANCUR 
IL de Clauas. Aym*. S. A. Ptas. 3» 

Cntetle Braalt 
GUILLEM I EL VEDELLET 

II . de Bruyere. Aymi. a A Pta». 3» 
Tool Vaa Nbyetn 

LES PERLES TSUKASA 
11. d Héléne Couderc. ATmi. S. A-

UaaM-Baps 
LA MASE DE DEU DELS INFANTS 

Ayma. S. A. Barcelona ptas. 
Mlqael I M r 

F L A M A 
Pról de Salvador Espriu- J. Pedreirá 

editar. «Ossa menor». Pta*- 4P 
INrensK 

L L U C 
Revista mensual. Ed. Molí Mallorca 

M CALENDARI (AUME ' 
i Mensual i Valencia. Pta»- S 

CENTRAL DE LITKKA n RA CATALANA 

(«ere a la vida del Orfeón 
ano por año. desde el dia 
que se fundó hasta casi el 
instante en que la entidad 
coral se dispone a partir 
para Italia. 

La larga y gloriosa his
toria de la entidad está 
descrita por Saperas de ma. 
neta jugosa y amenísima, 
como Un relato mágico y 
extraordinario, y_ cuyo pro
tagonista, en realidad, no es 
una masa de cantores, sino 
todo un pueblo que se sien
te compenetrado, fundido 
con loe orfeonistas que 
mantienen vigentes todo el 
esplendor del cancionero 
catalán. 

El interés básico de «El 
meu llibre de 1 "Orfeó Cata
lá» estriba en la descrip
ción de la vida interior de 
la entidad, y sobre todo, 
en la exposición de tos ele
mentos que la integran, 
aquellas personas conoci
das, e incluso aquellas otras 
que el público no conoce y 
que forman en el transfon
do de la casa. Esta galería 
de i-ersonas y personajes 
descritos, ora en prosa, ora 
en verso, constituiré ia má
xima atracción de la obra 
de Saperas. Primero evoca 
a los hombres de ayer: a 
Luis Millet. que dio vida al 
•Orfeó» y le comunicó un 
•"spiritu que sigue vigente 
y pujante. Para Millet son 
sus palabras más respetuo
sas, más pictóricas de f i 
lial reverencia y admira
ción. A él eleva su lírica 
«endroca»: 

«Mestre Millet: Quan «ra 
[néixer. potscr 

queia una pluja de solía 
[d'estrelle$. 

I vostre plor no era ja una 
[can^ó? 

I vostra má una batuta de 
(per les?» 

En ese juego feliz de la 
prosa y el verso, retrata a 
los componentes de un gran 
retablo musical, siempre 
con profundidad, aunque la 
semblanza sea breve en l i 
neas tipográficas. Asi. cuan
do se refiere a Isaac Albé-
niz o al maestro Nicolao, 
sus esbozos se convierten 
en profundas biografías. 

La obra de Saperas está 
dividida en cinco apartados, 
dos de los cuales, los pri
meros, ocupan casi la tota
lidad del libro: cBeflexos 
de mosaica. «Intermezzo 
l i r i o . «Acotacions a. inter
mezzo líric». «El mestre M i 
llet i eis seus «Canta Espi-
rituals» y «El mestre Mi
llet i Mossén Cinto». 

En «Intermezzo l i r i o pa
san, o bien se fijan, las f i 
guras del gran retablo alu. 
dido: profesores, cantores, 
seres vinculados de cerca 
al «Orfeó». Para retratar 
los. Saperas encuentra 
siempre la imagen exacta, 
la linea perfecta del dibu
jo, el adjetivo que define. 
0 el nombre que centra y 
puntualiza. A veces la poe
sía es arduamente trabaja
da, casi de una manera par
nasiana, o en un juego de 
formas métricas y ritmos 
distintos, contagiado, se di 
na, por la intensa musica
lidad d-l tema. En otras, la 
expresión poética tiene, ad
quiere un aire y ur . ca
dencia popular, como las 
canciones arrancadas del 
árbol vivo de nuestro folk. 
lore. Asi se produce la 
«Cacconeta a la més jove 
de les cantairesa: 

«Bresses iHusions 
1 iHusions et bressen. 
Moixonet el teu cor. 
al teu cor .•"arrecera. 

¿La caneó feta llum 
l 'üumina el somriure. 
o la Hum deis teus ulls 
la tonada iHumina? 

O B R A S Y T R A B A J O S 

En otros instantes- el ver, 
to rehuye la semblanza bio
gráfica y el retrato, y se 
detiene, leve y etéreo, en la 
descripción de algo que ata
ñe a la casa como «Al pes-
sebre de 1 "Orfeó. cada any>: 

TOSET MASIA JCNOY I 
I LA C'EEDANYA- Cea 
este lítala, el critico y en
sayista Leandro Amigó, ha 
p«bUcada en la revisto 
del » « g w a l de to Caja 
de PM^IPM un tocto* 
trabaje sobre d llorado 
escritor y so paisaje carí
simo de to Cerdaña que 

rece e» sa obra. Amiga 
catadla en sa breve en
saya to vtocalación huma
na y literaria de Juno» y 
to tierra centona. Asimis

mo el aator del articulo se recrea en to descripción de 
estos parajes que tanto plagtoraa a JDMT y qoe tonto 
contribuyó a conocer y a querer. 

Amigó amplia sas comeatortos coa una visión más 

evocar "La Nava BevMa», qae 
una informació plena I 

y literarias basto 
Amigó «as teñir 

ágil en to veritot i .al 

ZARAGOZA TENDEA UNA «CASA CATALANA». Se 
han aprobada ea to Comisión Organizadora qoe va 

a crear en to capítol de Aragón aaa Casa Catalana. 
So antecedente y punto de partida esto ea el centro 
Delegado de to PenUficia y Beal Cofradía de Nuestra 
Señora de MoaiaerraL uAspiraiaas a que les catalanes 
de aqui se conoscan catre si. y coaocléndase. pueden 
-ser t«dar ía mejeresn, afirma el presidente de dicha 
Cofradía dea Víctor B. ftodsini García. 

(Foto Cuyas) 

T A NIEVE qne ka cabierto todas los ra—tan de Ca
l i talnna ha parausada mochos acias caltnrales; con
ferencias, conciertos, representaciones teatrales, etcéte
ra, que ae organizaban y se llevaban a cabo dentro del 
cielo de festividades navideñas. Par culpa de to nieve 
también to vida del espirita ha sufrido na colapso, he
mos de suponer momentáneo. Cuitara y economía esto 
ves al menas marchan al unísono. 

De esta sección lírica de 
«El meu llibre de l Orfeó 
Catalá». cabe destacar por 
su logro, ambición y exten
sión, los poemas: «Petít film 
d'Emili Vendrell». «Elegía a 
Enríe Granados» y la es
pléndida «Nova Oda a d'Or-
teó Catalá». De las sem
blanzas, escogeríamos las 
que el poeta hace de Lluis 
María MUIet, de Isabel Lo
ras, de la solista Montse
rrat Salvado: 

«Efs senyora 
i majo ra 
del teu viure recóndit. al 
(clm de tu mateixa. i no rea 

( m é ? 
com no siguí el perfum 
del teu res 
i del teu feinejar 
de cada dia i de cada hora. 

[donada 
a tot. ánima i eos, amb la 

(basUum 
duna ironía finísima que la 

[térra ha vinclada.» 

Y siguen los poéticos re
tratos: «María Ddors M i 
llet i Loras», «Antonia Saii-
cristófoL v i d u a Folch», 
«Gaietá Renom», «Victoria 
Albertl de Marill» —¡qué 
intima y conmovedora sem
blanza!—. «Vicenc Garda i 
Pons», «Laura Núñez», «An-
dreua Fornells». «Joseo Ló
pez 1 Esparbé». del cual nos 
cuenta que es: 

«Cantairc. Mestre d'Orfeons. 
(Elias. 

I el Jesús, de la Passió. de 
IBach. 

A des i» ra argot de la ba-
[rri to. 

Navega en solfa d'ángels 
Itots els dies. 

Nits closes, l'animeta se !• 
(enfUa 

a batutes de Uunn i calam-
(bac» «Passa la NiL i al bra? 

(porta una estrella 
que iHumina garríca i sen-

[senderó. 
I somriu a ("Espós i a to 

[Donzella 
i s'agenolla a prop de l l n -

[ fan tó j «Impecable, planxat, ves: 

Tampoco olvida a ningún 
maestro, ni a Juan Tomás 
n i a Josep Jordi Llongue-
res. asi retratado: 

Uqui diría 
que l i amoixa l'oida. incan-

l deseen". 
I'ametista d una melodía, 
i 1 opal d'un cstel el lien-

Isa ment?» 

Saperas no es un poeta 
melancólico. En su obra 
campea la paz risueña del 
espíritu, y a veces una iro
nía sutil, como una brisa 
Por esto se vale también 
del epigrama, y como en la 
graciosa y tierna «Auca del 
mestre Codina». de los tra 
dickma'.es y populares pa
reados. 

Hay, no obstante, en su 
suite lírica del «Orfeó» mo
mento* graves, teñidos de 
tristeza, momentos que se 
acusan sensiblemente en el 
poema «Carmen Tort, tras-
passada a Londres», y su 
subjetivo e intenso «Aques
ta nit enyoro l'Orfeó»: 

«A l'ombra del meu cor 
un rossinyol 
s'arrauleíx i somica 

Aquesta nit enyoro l'Orfeó 

He viscut pas a pas 
la tenebra del somni. 
A l final de la ruta 
be patít 
Unm de tenebre. encara! 

Aquesta nit enyoro l'Orfeó 

Un esquine d"estreiletes 
de paper rutila 
dintre del meu cor inútil. 
Car sentó la basarda 
del qui no sap qué espera. 

Aquesta nit enyoro l'Orfeó.» 

Tola esta historia, don
de prosa y verso se unen y 
cabalgan juntos, no ha ca
bido en una obra pequeña. 
<E! meu Uibre de l'Orfeó 
Catalá» tiene trescientas se
senta y tantas páginas. La 
edición en papel de hilo se 
enjoya —esto es la pala
bra— con el retrato de Luí. 
MUIet. grabado por Miguel 
Par ré lleno de fuerza in
cisiva. 
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P A N O R A M A D E A K T E Y L E T R A S 

m e t e s oe t a s e m a n a 

C c r i o s So/devu'c 

NO HA PODIDO SER 
• OUE lue*a preñanes ha entrado en tañado para 
¿^*t que ios chinos deshagan su ofensiva contra la 
India? Sin duda. Rus La no es ajena a tal resultado 
pero, además deben intervenir otros tactores internos. 
Probablemente si la miseria famélica de Nehru necesi
ta mucho más de lo que tiene p a n simplemente vivir, 
la China de Mao Tae Tune dista de hallarse en ningún 
género de plétora. Una guerra, aunque pueda ser vic
toriosa, requiere elementas y municiones que las chi
nos probablemente no poseen. 

En fin la no resistencia del patriarca Gandhi se fus 
a oaaeo y la bravuconería china es un perro hinchado. 
Vale más asi. 

ELOGIO DEL ANALFABETO 
Solemos dar al término analfabeto un sentido pe

yorativo, equivalente a memo u ignorante. Y somos 
bien injustos. Yo que vivo entre libras y que los adoro, 
estoy lejos de desconocer lo que debemos a los iletra
das que durante millones de siglos, con la sola fuerza 
de obsei nai'iúu, reflexiones, paciencia, memoria y diá
logo echaron penosamente las bases de nuestra civi l i 
zación. Analfabetas fueron los que descubrieron el fue
go, las que inventaron la rueda, los que iniciaron la 
navegación y la astronoenia. las ciencias todas y las 
artes. Analfabetos los que crearan las primeros alfa
betos, los fijadores del lenguaje, los «utr idores de la 
religión, los autores de poemas, aedos. bardos, trova
dores. En el balance general de la cultura la contribu
ción del letrado sobrepasa sin duda la del escritor y el 
lector. Lo que si acontece es que la escritura ha dado 
una fase estable y una difusión fulminante a la civil i
zación y es como un ascensor o un avión supersónico 
comparado a un pobre y desvalida andarín que ape
nas se sirve de un cayado. Paul Valery. a quien re
cuerdo a ««««wtdff con cariño, emitió la hipótesis de una 
epidemia de insectos que devoraba en poco tiempo 
todo lo escrito, impreso o no. Era una desolación, un 
terrible desarme intelectual. Pero creo yo que en el 
estado actual del mundo. la recuperación del aludido 
fantástico medio de difusión sería juego de pocas ta
blas. Hnncauitaria una Crisis, no mi colapso. 

En fin amemos los libros, valoremos su inmensa 
utilidad, pero no despreciemos a los millones de gene
raciones que no supieron leer ni escribir antes que 
nosotros sin ni siquiera a los que. por un triste azar, 
crecen boy sin conocer las letras. Su desgracia es enor
me, pero no irremediable ni fatídica. Pueden desarro
llarse, prosperar, llegar a ser alguien. La mayoría de 
comerciantes indús — los hay esparcidos por todo el 
mundo— ignoran la escritura y tienen someras nocio
nes de aritmética: sin embargo, abundan entre ellos, 
los que en Asia. Africa v la misma Europa realizan 
grandes fortunas 

PLAZA LESSEPS 
Mientras, encerrada en casa, convalezco de un des

arreglo neurovegetativo deben haber caldo las últimas 
casas oue obstruían en parte la bella- perspectiva de 
la nueva plaza de Lesseps que se suprimió en uno 
de los últimos planes del Ayuntamiento, pero que 
afortunadamente el celo de los «Amigas de la Ciudad» 
logró restablecer. Lo que era proyecto ya emniez? a 
ser realidad Entre Gracia y San Gervasio existirá una 
plaza digna de una gran ciudad. La cosa me alegra 
porque Grada, primer anexo a Barcelona, luego villa 
autónoma hasta que vino con Rins y Taulet la agrega
ción general de los pueblos limítrofes, no ha merecido 
la atención que debía otorgársele. Se llegó a denegar la 
ampliación de la parte alta de la calle Mayor y la 
Travesera, aún está en su trecho más largo por am
pliar en la forma archinecesaria. Por suerte este craso 
error también ha sido rectificado. San Gervasio ha 
tenido mejor suerte: por lo pronto su aglomeración de 
torrecitas inesocriticas. cao su jardincito delante o 
detrás, o detrás y delante, siempre tuvo su aliciente, su 
respiro. Y ahora que está amenazada de desaparición, 
gracias a la proyectada y en ejecución —Via del Ge
neral Mitre— saltará de lo apacible y encantador idilio 
menestral a lo plenamente urbano, sin pasar poco me
nos de un siglo de la etapa anárquicamente arra
balera. 

Volviendo a la plaza de Lesseos, deseamos que los 
edificios que la encuadren tengan por lo menos, distin
ción y salero. La iglesia de los Josepets centrada y de 
mejor estilo podía recordar con su elevación la Trinita 
del Monte romana, que no es obra del otro jueves. 
Pero esto es soñar: en materia de iglesias Barcelona 
desde el oeríodo gótico no se ha visto muy favorecida 
por edificios, bien logrados ni inteligentemente estila
dos. Piensen que San Agustín está todavía por rema
tar. Pero aunque esta soñada mejora no se realice, la 
plaza de Lesseps. a poco que la suerte ayude, puede 
ser una hermosa plaza. V crear entre San Gervasio y 
Gracia un espacio libre y un útil centro urbano. 

W E R N E R J A E G E R : 

F I L O L O G O Y H U M A N I S T A 
£ L vacio dejado en los campos 

d« la filología clásica y la 
cultura de la Antigüedad por la 
aún reciente muerte de Werner 
Jaeger no ha sido cubierto. Y 
dudamos que lo pueda ser du
rante bastantes años. Porque 
fue. en efecto, la suya toda una 
vida larga y tfanis (habla na
cido en Lobberich. Benania, en 
1888), consagrada desde los 
veinticuatro años a las tareas de 
la investigación y la enseñanza. 

Una rápida carrera universi
taria le permitió ocupar desde 
esta temprana edad sucesivas 
cátedras en Bále. Kiel y Berlín. 
Más tarde —año 1936— siendo 
miembro de la Academia de 
Berlín abandonó voluntariamen
te la Alemania «nazis, como 
tantos otros intelectuales para 
proseguir la docencia en las Es
tadas Unidos, primero en Chica
go y. más tarde, en Harvard, 
donde murió a los setenta y tres 
años, tras haber dejado incon
clusa su obra maestra: la «Pai-
deia». 

La personalidad intelectual 
de Wemer Jaeger es varia y 
compleja Fue todo lo contra
rio, precisamente, al científico 
de ideas fijas y monolíticas, es

pecializado en una estrecha par
cela del saber que si da —fun
ciona Intente hablando— datos y 
cifras de innegable interés, pero 
frutos secos, diriamos, carece de 
ese horizonte intelectual y hu
manístico que posibilite una v i 
sión totalizadora del hambre y 
la cultura. 

«ME ANTMCE. V EL 
«TBtCBt HUMANISMO» 

De ahí que este sabio alemán 
no quedara encerrado en su ga
binete de trabajo, a solas con 
su instrumental de investiga
ción. Nada más lejos de la ge
nerosa personalidad de Jaeger. 
Si alguna característica salta a 
la vista desde un primer mo
mento en el autor de la «Pai-
deiaa es precisamente su prodi
galidad pedagógica v publicista 
a través de sos innumerables 
lecciones, seminarios, conferen
cias, artículos y publicaciones 
como, por ejemplo, su importan
te revista «Die Antike». funda
da en 1925 y en la cual Wer
ner Jaeger defendió un «huma
nismo nuevo. Inspirándose a la 
vez en la Antigüedad Clásica y 

F r a n c i s c o d e B o r j a L l a d ó 

QOMO Juan Bautista Solervi-
eens, el poeta Francisco de 

Borja Lladó murió en el día de 
Navidad, la festividad que él ha
bía amado r acaso cantado más 
en sus versos de raíz profunda
mente cristiana. Sin este total y 
absoluto cristianismo no es da
ble ni presentar ni comprender 
la figura del escritor católico 
Francisco de B. Lladó Pino. 

Lladó ha muerto relativamen
te joven aún; a los 60 años de 
edad, victima de ese terrible 
mal que atenaza y acaba con 
los hombres de hay. Su cristia
nismo, su nrofunda fe. su resig
nación, ese aceptar lo bueno y 
lo malo, oorque todo nos viene 
de Dios, se puso siemore de ma
nifiesto en Lladó. esoecialmente 
en la hora angustiosa de una 
larga enfermedad oue tenia que 
acabar con él. precisamente en 
esta insólita navidad blanca, cu
ya visión, a buen seguro, hubie
se transformado en imágenes 
poéticas en las niales Jesús no 
habría estado ausente. 

Lladó d i r i g i i revistas católicas, 
juveniles, en las cuales jamás 
faltaba la noesia, que fue su ra
zón de ser literaria e intelectual. 
Permaneció unido animismo a 
asociaciones y empresas religio
sas. Estuvo allí donde todo se 
daba y nada se ganaba. No supo 
nunca lucrarse y menos en co
sas literarias. Repartía su obra 
generosamente, como el filántro
po reparte su dinero entre loa 
pobres. Su labor hubiera Queda
do dispersa, perdida en peque
ñas publicaciones, en la prensa 
caritativa del oais. a no ser unos 
pocos libras que han guardado 
para todos nosotros el perfume 
de sus versos y la correcta fac
tura de su prosa. 

Publicó —editó— una biogra
fía y un par de libras de poe
sía: «En tot Uoc I en tot ma
men t» (ooemas eucans ticos i v 
el tierno y amoroso «Llibret de 

Sant Josep Oriol» que exalta la 
vida del taumaturgo barcelonés. 
Sin embargo, su poesía religiosa 
no era monjil, dulnrma ni blan
dengue. Poseía siempre un acen
to firme y ana resonancia po
pulista, eficaz y directa. Era el 
suyo un cristianismo sereno, ale-. 
gre. optimista y heroico, pero 
jamás reducido y claustral. 

El hambre se ha ido, el poeta 
queda. Pero nos costará mucha 
ciertamente, acostumbramos a 
esta desaparición. La humani
dad de Lladó. en lo físico seme
jante también a la de Solervi-
cens. era tan vivamente simpá
tica, había en él tanta campecha-
nía, tanta agudeza, que se hacia 
imprescindible en una Junta, en 
un Jurado, en unos Juegas Flo
rales. 

Acaso en vida la obra de Lla
dó no fue valorizada como era 
debido —ya no decimos paga
da—. Influyó en ello su carácter 
modesto, su esniritu franciscano. 
Se valia de las manos para es
cribir, pero no de los codos para 
abrirse camino en el difícil mun
do de las letras. Carecía de pa
drinos, de apoyos y de protec
ciones, tan abundantes en nues
tro tiempo. 

Con su pipa siempre cargada, 
le gustaba más deambular por 
la vieja Barcelona, por los ale
daños de la catedral, que fre
cuentar fructíferas nenas litera
rias. Creo que lo primero que 
le interesaba era estar bien con 
Dios, lo demás era oara él muy 
secundario. 

Ha muerto ostentando la se
cretaria de la Sociedad Econó
mica Barcelonesa de Amigas del 
País. Fue a lo largo de su vida, 
breve en realidad, un servidor 
precisamente del país, de esa 
Barcelona en la cual ha muer
to en un dia blanco e inolvida
ble de la Natividad del Señor. 

ARTURO LLOPtS 

INAUGURACION 

X . R E G A S 
G a l e r í a d e A r t e G r i f é y E s c o d a 

la Tradición Cristiana (el «ter
cer humanismo», como se ha de
finido el profundo legado de es
te intelectual sobrio y equilibra
do, impregnado, diriamos, por 
la difícil «ataraxia» helénica, la 
«serenidad» ante la existencia 
que no significa un alejamiento 
de ésta sino, por el contrario 
el dominio último de la misma 
a través de la lucha y el com
promiso cotidianos). 

Fue sin dada ese ideal hacia 
un nuevo humanismo la gran 
vocación de Jaeger. Ello, tenien
do en cuenta el primitivo con
texto histórico en que debió 
desenvolverse este filólogo y hu
manista (la piiiueia veintena de 
nuestro siglo), no debía consti
tuir una tarea fácil. En efecto, 
Werner Jaeger aparece en la 
filológica de comienzos de siglo 
COukO UQ ¡Jllt̂ iSadOf de 
y estilas que d r M i n discrepar 
duramente con la «rimiri» esta
blecida» de aquellos años: posi
tivismo a ultranza, apego ciego 
al dato por el dato, sin tener en 
cuenta —mejor, despreciando— 
lo que de sinfaxnático puede te
ner éste: pista maestra, en tí 
caso de nuestro investigador, 
para conseguir una idea sinté
tica de la civilización griega en 
general, explicativa, a la vez, 
de nuestra cuitara e incluso de 
la particular tesitura intelectual 
y personal de sus protagonistas, 
como cuando en su «Aristóte
les» —aparte de señalar decisi
vos caminos a la investigación 
filosófica— realiza un análisis 
de los recovecos individuales 
del propio filósofo, señalando 
sus estudios, ambiente e incluso 
aficiones. 

EL HOMISE: HAZ AR
MONICO OE FUERZAS 

Jaeger no es sólo un ilustre 
filólogo sintetizadnr. o sea. de 
aquellos hombres que según 
Guthrie «cada vez nos están ha
ciendo más falto» sino de un 
certero profundizador. es decir, 
un humanizador y «despositivi-
zador» de la ciencia filológica 
en lo que el positivismo tuvo de 
mecanicista y cientificista, Wer
ner Jaeger —y séanos permiti
do citar aquí unas palabras del 
catedrático doctor José Alsina— 
constituye uno de aquellos ra
ros hombres Dará los que la 
ciencia filológica es «algo más 
que simple dato y escueta ob
servación». Sólo asi superando, 
o mejor, resumiendo esta for
mulación positivista en una 
orientación humaniza dora e in
cluso pedagógica de nuestra ci
vilización actual a partir del 
pensamiento helénico. podrá 
contar el filólogo en la sociedad 
actual. Se trata —y etlo Jaeger 
lo ha repetido innumerables ve
ces— no de hacer un culto feti
chista de la Antigüedad que tal 
vez sea en el fondo una huida 
cobarde a la problemática de 
nuestros días, sino de aquello 
que ha significado precisamente 
un enriquecimiento civilizador a 
través de los siglos: la confian
za griega en el hambre, la idea 
de éste como un haz armónimo 
de fuerzas sociales, individua
les y somáticas, como un equi
librio entre lo individual y lo 
genérico. 

L E A 

L O E f i i T i n 

APARECE TODOS 
L O S L U N E S 
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L A L E T R A Y E L I N S T A N T E 
por GUILLERMO DIAZ-PLAJA 

HACIA U N MENENDEZ PELA YO 
TOTAL 

quiero que falte, 
como epilogo del 

año eonmemoratieo del 
i incuentenarío de la 
muerte de Meaéndex 
Pelayo, ana nota com
plementaria i m p a r -
Unte. 

Kecardaba, ea mi 
• nlerior comentario, el 
ilenuedo de sa tradi-
rionalidad qoe tan po
ro (rata re—Itafci a 
loa (rapos intelectua
les dr Lis izquierdas. 
No dejemos, ahora, de 

valorar también el coraje con qoe combatía las 
formas extremistas de la derecha. La intransi
gencia, la falta de anchara mental, rinicran de 
donde Tinieren, le encorajinaban. ¡Qoe bello ver
le coa jasar lo de «católico a machamartillo» caá 
lo de «en arte soy paoao hasta loa huesos»! 
;Qaé hermosura saberle enamorado, a la ees, 
de la anidad y de la diversidad de las ealtaras 
patrias. pr*si(iiMndo la lección barcelonesa de 
M i l i y Fontanatsl ¡Qaé ejemplo de equilibrio 
y de sana libertad en lo religioso! «In necesariis. 
imitas; in dobiis, libertas.» En lo necesariamente 
dogmático, disciplina a rajatabla. En todo el am
plio rest» de materias opinables, todas las posi
bilidades qae brinda el sano ejercicio de la l i 
bertad intelectual. 

A á se ñas aparece M r a f n d n Pelar o, equi
distante de kranshtas y de úneos», exactamente 
como sa Jefe político, dan Antonia Cánovas del 
( astilla, echaba a andar, tr i l iajasamtnli , el ase
dio siglo de la Eestaar ación, evitando igaa liara -
te loa escollos del carlismo recalcitrante y los 
peligros del extremismo demagógico. 

Yo pedía hace anos años, en la Universidad de 
Santander, con ocasión de mi congreso en ho
nor del maestro, qoe nos devolviesen a ese Me-
n en dea Pelayo «total» y plena que parecía en
tonces eamo motilado. Hay crea qae, afortuna
damente, se ñas empieaa a mostrar a pleaa Ins. 

REPUCA A SALVADOR DALI 
pONTESTO sin nin-
^ gana prisa a Sal
vador Dalí qae. a es
tas horas, debe estar 
ya ea sos Nueva York» 
y en sos Chicagos. pa
ra decirle qae no sólo 
deba suspenderle por 
esa famosa ortogra
fía saya, en la qae no 
todas las faltas saa 
adrede, sino par algo 
más grave: por sa des
conocimiento del idio
ma ea que, por lo me
nos algunas veces, se 

Si Uali no hubiese olvidado el poco 
castellano qae aprendió en el Institnto de Figae-
ras. sabría qae »tomar vela en on entierro» es 
un modismo qae equivale a "intervenir ea ana 
cnestióan. Es lo qae yo me preguntaba al prin
cipio de mi nata «Dali-Eortany, ida y vuelta' 
de hace anas niaaaai. temiendo ser calificado 
de nlntiniis i . Coa precipitada mal homar el pin
tor de Figaeras ha creído qae ya me referia. Ba
da laenoa. qae a sa pnpls sepelio del qae. pre
ventivamente, por cierto, se maestra ya orgu
lloso. . . 

No. La exposición del ThaeH no fue un entie
rro, sino ana apnesla; ea la que. como ya dije, 
el corto de vado ha sido éL Esta vea Don Luis 
Mejia ha triunfado sobre Don Juan. No siempre 
ha de ganar el Burlador. 

SI Salvador Dalí no estuviese ea ese extraño 
limbo t i telar ea qae se asienta —excepto eaaa-
do •noneia tejidos—, sabría que. reiteradamen
te, y can el respeta qoe merece la parte respe
table de sa obra, be intentado sa encuadre, si 
luán dota en sa momento juvenil («L'avanlgnar-
dime a Catalunya», 19321. utilixándola como es
labón ea mi tesis sobre loa monstruos («Vialge 
a l'Atlatida i retora a Maca». 1961) e incluso 
explicando sa pástala forioayisU dentro de la 
qae Dame «teoría de los regresos» que merecía, 
puesta qae me llama «distinguido intelectual», 
algo más que ese malhumorado bufido. Pero ya 
le demostraba el otro día mi querido y admlra-

e\presa. 

do Migad Masriera enáa diiafaslanidaa aaa las 
espeealitlanti dalialaaa» más allá de sos cua
dros. Mal filásafa. paes; mediano HngtUata, por 

No tan malo, espero, para qae ao pueda en
tender este otro modismo tan sencillo: el de '•xa-
patero a tus zapatos». 

«Zapatos» qae son. por cierto, dentro de so 
clase de «modelos de alta fantasía», de extraor
dinaria calidad 

LUIS ROSALfS, ACADEMICO 
QUE Luis Rosales naciera a la literatura, ea 

1935. con aa libro de versos titulado «Abril», 
presidido por la noble andadora del soneto, pudo 
ser eonsldtrads, entsariji, cama ana «revolución 
hacia atrás», como aa retorne a las formas ce
rradas del clasicismo más riguroso. 

La sangre qoe circulaba per tan sistemáticas 
vías era, sin embargo, fresca y joven. Pero sor
prendía, ea el momento de la mayor exaltación 
del Tersolibrismo—, el del nrimer Aleixandre, 
del segando Nernda, y del tercer Alberli—, aque
lla decantación hacia las formas más aparéate-
mente estáticas. Aparentemente, porque nada 
hay más emocionante qae ver eircalar, frenética, 
fas sangre lírica por entre los intersticios casi 
cerrados de loe cuartetos y de los tercetos, pa
reciendo a cada momento qae va a saltar, he
cho trisas, el molde impasible qae, al cabo, re
siste y coadace hasta el arpegio final y triunfal 
del verso decimocuarto. ¡Maravilloso arte este 
de cerrar caá brío y con gracia la estructura 
de na baca soneto! 

Quien irrumpía hace veintisiete años con tan-
enamorada maestr ía de las formas eHiirat po
día ser vaticinado ya como académica en el más 
noble sentido del vocablo. Después, ana línea de 
decorosa «anllnniilail ha presidido sa proceso es
tético, con reflejos permanentes de llama hoga
reña y eáat t ra de Navidad. Todo esta, además, 
unida a aaa vocación intelectual hacia los esta
dios clásicas —en especial, Cervantes— comple
tan una línea coherente, lógica. 

Esta linea qae le ha conducido de manera qae 
podríamos llamar obligada al recinto de la Real 
Academia Española. 

A R D A V I N 
T A cosa sanaba así: «Maataad ta de Manila — 

rico pañuelo chinés — que se ciñe y se per
fila — de la cabeza a Isa pies — como si de car
ne fuera. — PañolUo Japonés — qae del Rastro 
a la Pradera — brillas como ana bandera — 
del barrio de San Andrés». Sonaba, pues, a or
ganillo madrileño. 

Luis Fernández Ardavín estaba en la linea del 
posmodernismo, pero con ana cierta proclivi
dad hacia el halago sonoro fácilmente captable. 
No enjuiciemos; situemos. Es fas linea qae. ca
tre nosotros, biso popular a Francisco Villaes-
pesa: o, en otro sentido, la qoe. en la poesía ar
g é n t e a , introdujo los tanguitos de arrabal, en 
el acordeón verbal de Evaristo Carriego. El fe
nómeno no fue, pues, privativo del posmoder
nismo peninsular. 

El intento de «situación» qae estamos realizan
do, debe, pues, prescindir, naturalmente, de los 
pontos de vista de la poesía minoritaria o de la 
poesía «para». El esfuerzo de esos poetas se 
orientaba, por el contrario, hada esa ancha bur-
gnesia qae exige entender al primer impacto y 
que, en último término, constituye la modalidad 
del versa cuando se le adapta a las exigencias 
del teatro. En este terreno consiguió, ea sa 
tiempo, logros estimables. 

Ardavín era, pues, aa superviviente. Sa corte
sía pi in'aiml. sa simpatía humana eran, acaso, 

otro tiempo. Se la agradecemos 
los qae fuimos sus amigas. 

JACULATORIAS (LLEGADAS 
CON RETRASO) 
r*STE aña aa ha habido «décima» de Navidad. 

permite el Espirita no sólo sopla donde quie
re, sino cuando quiere. Pera la sección no puede 
despedirse sin anas Jaculatorias para terminar el 

—De los lectores qae dicen no entenderme, y 
de los que creen entenderme demasiado, líbra
nos Señor. 

—De las estrechos de mente y de los bajos de 
techo, líbranos Señor. 

—De los sUeadas rencorosos, líbranos Señor. 
Y para todos los demás que. gracias a Dios, 

son machas la Paz. 

M a ñ a n a , n o c h e 

P R E M I O 

E U G E N I O N A D A L 

1 9 6 2 

Ediciones DESTINO se com
place en comunicarles que 
mañana domingo, día 6 de 
enero, a las diez de la noche, 
tendrá lugar la concesión del 
Premio Eugenio Nadal 1962. 

Con dicho motivo se celebrará 
en los salones del Hotel Ritz 
la tradicional velada que cons
tituye la máxima solemnidad 
literario-social de Barcelona. 

A la adjudicación del Premio 
precederán diversos y valiosos 
sorteos: libros, discos, viajes, 
etcétera. 

REVISION DE LA 
CULTURA ACTUAL 

I>e ahi que Wemcr Jaeger 
escribiera en su «Faideias, pu
blicada tres años antes de que 
se expatriara voluntariamente a 
atados Unidos: « En el mo 
"lento actual, cuando nuestra 
cultura toda, conmovida por una 
experjencia exorbitante, se ha-
"a constreñida a un nuevo exa
men de sus propios cimientos, se 
plantea de nuevo a la investi-
Kación de la Antigüedad1 el pro
blema último y decisivo para 
nuestro propio destino, de la 
(omu y el valor de la educa
ción clásica. Este problema sólo 
ouede srr resuelto por la cien
cia histórica y a la luz del co 
nocuniento histórico». 

Jaeger, en fin. pide una nueva 
S|ntesís del momento histórico 

actual cuya civilización se haya 
mecanizada, reseca, ahogada 
por las premisas materialistas 
de la «prosperity»— con !a An
tigüedad clásica, rescatando de 
ésta su más alto logro: la idea 
del hombre como individuo au
tónomo, mas no en el concento 
romántico de la palabra (el in
dividuo Que Antonio Hacha
do llamara «manchesteriano» 
egoísticamente volcado sobre si 
mismo), sino «abierto» a la so
ciedad, en constante dialéctica 
con ésta. Una concepción del 
hombre psicológica y civil QUC 
siguiera aquella hermosa cita 
que Jaeger toma de un poeta de 
los tiempos de Maratón y oue 
publica en la «Paideia»: «Cons
tituido convenientemente -y sin 
falta, en manos, pies y espíritu». 

LAUREANO BONET 

Víctimas de ios nervios 
Muchas personas no aciertan 

a dominarse y son victimas de 
sus nervios. La sangre viciada 
y el cuerpo debilitado por la 
'alta de descanso y exceso de 
trabaja son causa de la irrita
bilidad nerviüfa que tantos ma
les engendra. Todas las personas 
tediosas, abatidas o con desequi
librio nervioso deben consultar 
a su médico acerca de los salu
dables efectos del Fusfo-Glico-
Kola-Doméneeb, producto que 
proporciona al onanismo los 
elementos necesarios para una 
rápida acción tonificadjra 'C. S. 
núm. 131.) 

Los tickets para asistir a la 
cena —a la que acudirá la 
Prensa, la Radio, el NO-DO, la 
Televisión— pueden reservar
se en «Destino», Tallera, 62, 
telfs. 231-984)0 y 231-76-05, y 
en el Hotel Ritz, tel. 221-47-01 
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[ W 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 ; J U A N P E R U C H O 

EXPOSICION D f PINTURA 
ITALIANA 

LA ESCULTURA D f 
JOSE CRANYER 

en el PaUeU «e F y é n J -

U «aUrm, j . tmm H , *X m t m í 
• • m u l l a n i l i . En realidad, 
i hay sátira rito ética «ne pra-

rxrloo de hw Keye». y el • 
Uetro de <Hai i ; Tlfpsls, 
xSaa Fedra de A l e M a n » : Pa-

dc Crisi» ; 
rom «Cesa de F i « a » y 
kAUe*K Hay,. 

armlglanl 
Vaecar* y F. GnaidL 

la 
ca realidad, aa pretexto 
• t m m a la 
U akra de Laca Gtardaaa. Ca
rne «lee el • a u n f s de L — j a . 

p a r a 
le amo 

de los más t r í a d e s p t o t n 11 Há
llanos, tenido rn poco j a r I» 

craa es-
Carlos U . tam 

la GtaCS • M M L • 
rey sin Testara, fae más afor
tunado que Felipe II . pees 
encontró quien hiciese el mlla 
gra de cubrir esa garbo in
comparable ceatcaares y eeate-
aares de mtmm caadrados ea 
las bóvedas de d EaeoriaL El otra 
graa mrrraai , el elector de Ba-

a Cartas H de 
poes a 

caler risa ñatea retenia 

, Gran ver 
aceaiaa-

éi ciñe eaa 
la ta

bulación encantada de sas acii 
tades y de so tierna y sbnpá-
Uca p e q u e ñ a 

Las tmÜtm de la Rasa Ve
ra», toa heaemérttas ca todas 
lea • w H t n . p m f l i a ea la ac
tualidad, ea las galena* Syra, 
trece aguafuertes y trece es-
rultaras de José Graayer. Ea 
ellas se aos revela 
el arte gennlao de 
rattor. Jaime F U ¡ta escrito aa 
ensayo toogriincs y crítica de 
Graayer, I — H a d l ea el catá
logo, qae habrá de cantar rao y 
rrtevaateaMate ea la Mbltesra 
fia critica de cate artista. Jaime 

Graayer 
tod ' idteate. 

acti 

La Ccaa. del Veioncu 

Madrid a l atoa graa pialar de 
sa tiempo. El elector teaia ra
sca. Lacas Jordán se acerca coa 
fr ce acacia a las rimas del Ve-
UBÍ I y pretadla el genio a la 

áratBfiás<« y exqoisllo de 
y de Goyan. 

realidad dispersa, 
la un espirito partícula rislmo. 

la cocal tora egipcia, cate t a s 
el 
I * 

embarga, por ihladea muy po 
dUraa: tlcgaarM. pasión por U 
d toKe«h» . l r a^a , rariartdsd — I -

iateUgt aria Se asa re-
ar aa lado caá macho do 

aalre, la carra b i t ' aflea de 
Graayer-. per otra, la c l a n rtf-

Mce Jai-

B I O C M A R A G A U 1 9 6 3 

MOC MAKAGALL 
i. — 15 

Texto» en Catalán 
Distintos pora cada bloc 

EDITORIAL 
MICUCL ARIMANY. $. A . 
nasa Uaqot M i i l a a n l l . 7 

UJtJL - Uaiáa. 19 

fisto qae actúa de esto MR 
Ueae rtiaiprr el peligro de la 
frialdad y de aqacBo qae todo 
d m o d o está de acaerdo ea 
•aaoar falto de r ip ia l i a r tdsd 
La otea de arte 
fría y st 
p a n Graayer la espontaneidad 
aa ea aa valar estético. Ttcae 

es lo « a e ea realidad 
aaMs al tspertodsr. eoa-

vtaridss de qae no dejará de 
««•rector el alto val 

t 

c a m i n o 
por Ana María Matute 

E l - P O Z O 
C 7 L huerto era una de tos cosas más bonitas de nuestra casa 

Verio como lo vi, «argadn, MUIÍIIMÍ», cuando surgió coa k 
sequía toda aquella oerra de catre ci agua dd pantano, llenaba 
de tristeza. Habían corado loa árboles frutales, ya no existía el 
dhiuiRim bosque de hs varas (oro al sol, verde rrfncinwe a la 
úlrima boga de la tarde), por doode ae earoacabau y ekfabaa los 
largos brazos de las plantas. Ya no existía la amplia, jumo al 
muro de piedras, ai el gesto amianao dd nogal vecino. Todo 
era un confuso mar de iodo y raíces cercenadas, un largo suelo 
hundido, doode los ciirrdadua espinos ae podrían, coa ai viejo 
recuerdo de mona iddaa, endrinas azules y fantaánas de salva 
Íes rosas de corazón amarillo. Pero, ¿dónde estaba d poco? 

Desde b carretera, d otro lado dd rio, coa la mano com
una visera sobre la frente, '••••**>•'""« toda la ruina ñas hermanos 
y yo. Nuestros hijos nada sabían de tocto aquello, de aqud mun
do dd otro lado, donde d agua ae lo llevó todo, desmenuzado, 
roído, convertido en dimiñutas motas de barro. Mis hermanos 
callaban y pensaban como yo ca aqud huerto, ea aquellas ci 
radas verde pálido, rosa, negro azul; ea aquellas man ranas rojo 
oscuro, brillantes como esferas de Navidad. Pensaban, estoy se
gura, en aquellos surcos por donde d agua fue mansa, dulce y 
amigable. No cata agua verde-negro, que arrastró cadáveres de 
árboles, y abogó piedras y recuerdos ca su deán carrera hada 
abajo, siempre hada abajo. 

El pozo, allí debía estar aún, ca d centro dd huerto; coa su 
baranda de piedras cubiertas de musgo, con su rueda de hierre 
que servia de timón catado jugábamos a piratas. 

Y aqorl borde de piedras airgia abara también, catre el 
todo y d agua encenagada, surgía y delataba d pozo, como ana 
estrella hundida ca d fondo de la berra. 

Tantas veces nos hahtamiw asomado, tantas veces aos ha
bíamos subido a aquella boca peligrosa, gritando cosas ya olvi
dadas. Ahora, crecidos, extraños, coa la mano sobre la frente, 
desde la otra orilla mirarnos d mundo perdido c incgrcaable. 
Sabemos aún d pozo, en d centro del huerto, como un enorme 
ojo profundo, guardando nuestras rabrras de niño, y las 
levantadas, abiulas como extrañas plantas, para que se refleja
sen en su fondo. Y sahnnos, ca lo profundo de su agua awgada, 
perdida, tos ecos: las voces y tos nombres de tos seres que faunos, 
tan distintos. Los ecos golpeándose contra las paredes, como 
cieg»« mariposas de luz. Y las nubes que tonan, ramlaé̂» tías 
nuestras cabezas Y tos vencejos, salpicaduras de tinta contra d 
délo de la primavera. Sabemos que allí está, bajo d agua, un 
espejo que nadie podrí borrar, qae a ú n guarda bajo d lino, 
bajo las piedras derruidas y ai lastradas, vados de pájaros, ma
nos de niño. Como d oscuro corazón de la fierra, allí vive aún 
d gnm pozo de nuestro huerto, con uutslia ÍBMKÍÍ dentro. 

PREMIO INCLADA-CUILLOT 

parece qae cata-
de clara y de-

Mmj sega 
Xargay as 
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L U I S P E R M A N Y E R P R E S E N T A A 

V I C T O R C A T A L A 

A TRAVES DEL 
CUESTIONARIO 

"MARCEL PROUST" 
AL iniciar esta sección, uno de los primeros nombres que encabezaron Ir lista 

fue el de Víctor Cátala —figura patricia de las letras catalanas— cuya dila
tada existencia ha conocido, formado para o encabezado tantas generaciones litera
rias de nuestra región y que actualmente constituye un verdadero monumento vi
viente de un glorioso pretérito. El ineludible deber moral que me impulsaba a 
realizar esta entrevista se veía contrarrestado por un inevitable recelo, motivado 
por una causa bien sencilla: su avanzada edad. La mayoría de estas personas que 
han cruzado un determinado limite de años —si no se posee una estrecha amistad 
o una cierta franqueza— tienen una conversación aburrida e insoportable, y si a 
ello se le añade la necesidad de someterla a un «bombardeo» de preguntas, la solu
ción más correcta y más sencilla consiste en desistir. 

La Escala —su pueblo natal, verdadero protagonista de sus obras— está con
tinuamente abofeteado por la violenta tramontana, carece de refugio frente a los 
embates de la furia del mar y posee una apariencia externa, dura, triste y aristada. 
Siempre se le ha reprochado a Víctor Cátala el pesimismo, aspereza de sus persona
jes y su léxico, así como la dureza de sus situaciones —tan patentes a través de 
sus obras—, pero es que su mundo literario no es más que una reproducción cas 
fotográfica del mundo de La Escala. 

Su habitación —en el primer piso de su «casa pairal»— está presidida por una 
antigua y señorial cama, adornada de una sobria pero artística cabecera; de las 
encaladas paredes cuelgan numerosos recuerdos sentimentales e históricos y cerca 
de la almohada —muy a mano— un montón de libros y una arcaica pluma era 
la que aún escribe con mano firme. 

Apenas crucé el umbral de la puerta, adentrandomc tímidamente en su habi-
tación, una cálida y afectuosa sonrisa iluminó su semblante —así es como recibe 
siempre a sus visitantes, con los brazos abiertos, ya sean íntimos o desconocidos—, 
de esta forma empezó una larga e interesante conversación en la que escuché desde 
sus vastas experiencias, pasando por originales anécdotas, hasta sabios consejos, 
expresados todos ellos era amenidad y ponderación. La premura de mi marcha me 
impidió prolongar esta inolvidable visita a una de las escritoras más importantes 
con que cuenta la literatura catalana, de la que guardaré imborrable recuerdo. 

L F. 

¿El principal rtigo de mi c a r i a » ? 

¿La cualidad que deseo en un hombre? 

¿La cualidad que prefiero en una mujer? 

¿Lo que más aprecio en mis amigos? 

¿Mi principal defecto? 

¿Mi ocupación preferida? 

¿Mi sueño de dicha? 

¿Cuál ¡eria mi mayor desgracia? 

¿Qué quisiera ser? 

¿Dónde desearía vivir? 

¿El color que prefiero? 

¿La flor que prefiero? 

¿El pájaro que prefiero? 

¿Mis autores preferidos en prosa? 

¿Mis poetas preferidos? 

¿Mis héroes de ficción? 

¿Mis heroínas favoritas de ficción? 

¿Mis compositores preferidos? 

¿Mis pintores predilectos? 

¿Mis héroes de la vida real? 

¿Mis heroínas históricas? 

¿Mis nombres favoritos? 

¿Qué detesto más que nada? 

¿Que caracteres históricos desprecio más? 

¿Qué hecho militar admiro más? 

¿Qué reforma admiro más? 

' Que dones naturales quisiera tener? 

¿Cómo me gustaría morir? 

¿Estado presente de mi espíritu? 

¿Hechos que me inspiran más inditlgencia? 

¿Mi lema? 

La •encillez y U cordialidad. 

La laaltad. 

La « i n c m d a d y la ingenuidad. 

La fidelidad j la comprentión. 

La l imidei, la sariadad y Ja aavaridad. 

La* artai, en cnalqniara da *u* atpcctoi. 

Vivi r coa tranquilidad. 

Descubrir faltedad en mi carácter . 

Lo que soy. 

Aquí, en La Escala. 

Todos. 

Todas, pero la tengo especial cariño a 
na arbusto silvestre que ka crecido en 
plena calle, al pie de mi balcón. 

Todos. 

Narciso Oller, Francisco Malben, Juan 
Espina... 

Verdagner, Maragall, Sa jarra, Cerner... 

No tenfo. No me guita la ficción, pre
fiero la realidad. 

Tampoco lenco. 

Wagnar. 

Morillo, Veláxqnex.. . 

Narciso Oller, Francisco Mateu, Juan 
Maragall y Octavio Saltor. 

María Antonieta. 

Lnis y María. 

La des lealtad. 

La» ravolncionet. 

Ninguno. 

Las da tipo reiigíoea. 
Poder amar coa mayor intensidad todas 

las cosas. 

Tranquilamente y sin fastidiar a nadie. 

Sereno, a pesar de mis 93 años. 

La debilidad ajena 

No tengo. 
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J . AYMÁ AYA LA 
Y 

J . AYMÁ MAYOL 
al ofrecer a sus clientes, colabo
radores y amigos sus mejores 
deseos para el ano 1963, apro
vechan la oportunidad —ajenos 
a toda otra empresa editora— 
para participaries la fundación 

de la firma 

D E L O S , S . L . 
que acaba de publicar el sensa
cional best-seller, traducido ya 
a 15 idiomas y publicado en 18 

países, 

ANNE & SERGE 60LON 

Angélica 
es la novela histórica más im
portante aparecida desde hace 

20 anos. 

Angélica 
continúa la tradición de las gran
des figuras femeninas de la no
vela contemporánea: "Ámbar" 

y Escarlata 

M i c a 
como Escarlata, ha dado origen 
a peinados Angélica, perfumes 
Angélica, camisas Angélica etc. 

m i»' 
San Cugat del Vallés - Apartado 
Correos 205 - Barcelona - ruega 
a los Sres. libreros que, para 
la mayor rapidez y eficacia en 
el servicio, se sirvan cursar sus 
pedidos utilizando los teléfonos 

293 65 52 
231 56 71 

D E L O S , S . L . 
continuará publicando libros 

A Y M Á 
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A L M í L A S L E T R A S t ' A T A L A X A S 
p o r 
F I D E L 

P O E S I A C A T A L A N A 
E N M I C R O S U R C O 
fJUESTROS editores de discos 

han inaugurado ana curio
sa experiencia: la unoresión de 
textos poéticos recitados por sus 
propios autores o por profesio
nales del bien decir. Las inicia
tivas son diversas, y en estas 
pasiias han sido ya comentadas. 

Las novedades que estas Fies
tas nos han traído en el campo 

mar una idea bastante clara de 
los propósitos de la serie. Los 
poetas presentados en estas tres 
novedades son Joan Alcover, 
Joaep M." de Sagarra y J. V. 
Foix. 

«Joan Alcover. Poemes dits 
per Francesc de B. Molí», es un 
disco singular. Alcover. el ilus
tre poeta mallorquín que dijo 

vista sorprendente: el recitado 
de estos versos. Nos parece que 
ha sido una excelente idea. Los 
rapsodas de oficio obtienen hoy 
escasa audiencia, y en este caso, 
además. Molí aporta al disco 
una emoción y un acento que 
imaginamos fieles al acento y 
a la emoción del propio Alcover. 
Puesto que las palabras que re
cogen estos discos no deben ser 
difundidas desde un escenario, 
sino escuchadas en la intimidad 
del bogar, la solución «no pro
fesional» al problema del reci
tado nos parece lógica, tanto en 

Joan Alcover 

de la poesía en disco suponen 
un paso más. un paso eviden
temente seguro, en esta empre
sa de tan alto valor cultural. 
Queremos referimos a la «Col-
lecció Literária» que presenta 
Edi^hone, en su «Serie especial 
EDIGSA». Esta colección de dis
cos literarios empezó con una 
selección de poemas de Maragall. 
Tras esta pieza, la aparición de 
tres discos más nos permite for-

j . V. Foix 

«Jo m'acontcnt amb ésser bo
rne» y aspiraba a enraizar el 
arte en el pueblo, aplaudirla sin 
duda que sus versos cobraron 
esta renovada fuerza que lleva 
consigo un disco. Otro mallor
quín de excepción, Francesc de 
B. Molí, realizador del monu
mental «Dicckmari Catalá-Va-
lenciá-Balear». ha cuidado de la 
selección de los poemas y tam
bién de otra labor a primera 

RINCON DEL IDIOMA 

L O S S U F I J O S - E R Y - D O R 
£|N la castellanizacióo del catalán sorprende un hacho: poseyendo 

nuestro idioma un sufijo tan vivaz como -er. ¿cómo se ha ad
mitido, sobre todo en el lenguaje hablado, el sufijo castellano -aro? 
Puesto que el catalán cuenta con tantos nombres de persona forma
dos con el sufijo -er (por ejemplo, fustar, ferrar, carboner, foraer, 
cabrer). ¿cómo, frente a un nombre de persona como c o c l u f o bom
bero, no se deduce del primitivo b o i b » y cotia los derivados hom-
ber y cotxcr, adaptando bombero y cohiero? 

Algunas de estas palabras en -ero —las que, como t t M B I y 
cotxaro, denotan persona y tienen la raíz catalana— se convierten 
en voces catalanas suprimiendo simplemente la • final: homber, cot-
»er. Pero sería un error creer que la supresión de la o final conduce 
a un resultado aceptable en todos los casos en que el primitivo es 
común a ambas lenguas: met«e», por ejemplo, no es una buena tra
ducción de meckero. 

Advirtamos, además, que hay un caso en que la sustitución de 
la terminación castellana -ero por -er no es nunca aceptable. Nos 
referimos a cuando aquella terminación no es el sufijo -era (urawi 
granero), sino la terminación del sufijo -dero (durar: duradero); a 
este sufijo no corresponde en catalán -dar. sino -dor. Palabras como 
duradero (de dorar), arrimadero (de arrimar), embarcadero (de em
barcar) no deben ser catolanizadas omitiendo simplemente la o. como 
a veces ocurre, sino cambiando -''ero por dar: 
embarcador. 

j . M.* de Sagarra 

este disco como en los que va
mos a citar a continuación: 

El número tres de esta «Col-
lecció Literária» es «Poemes de 
Josep María de Sa garra» Josep 
Palau Fabre ha efectuado la si
guiente selección: «Record de 
Seisena». «Paisatge». «La nena 
de la rotllana», «Novembre», 
«Canco de oluja», «Caneó de 
vela». «Digna marina» y Bala
da de Luard .el marinera. Estos 
poemas nos llegan, unos, en la 
voz de Sagarra y otros en la 
dicción, cuidada con gran dis
creción, del actor Pau Garsaball 

Ultimamente han aparecido 
otros dos discos con la voz de 
Sagarra: el contenido en el l i 
bro «El poema de Nadal, siguit 
d'altres poemes». de A. Bloch 
editor, ya comentado en estas 
páginas, y el titulado «Sagarra 
recita Sagarra». editado por 
Verga ra. Este disco incluye seis 
poemas; «Caneó de taverna», 
«Vinyes verdes vora el mar», 
«Caneó de passar cantant». «Ba
lada deis tres fadrins», «Canco 
de la Francisoueta» y «Caneó 
del capvespre»: todos ellos nos 
llegan en la voz de Sagarra.) 

El coarto disco de la «Col-
lecció Literária» es «Nadales de 
J. V. Foix». Es, tal vez. la pieza 
más extraordinaria de las publi
cadas basta el momento en esta 
serie. Foix. el vitalísimo y ori
ginal poeta, cuyo prestigio se 
acrecienta dfa a día. nos mara
villó estos últimos años con unos 
poemas navideños que bien pue. 
den ser catalogados de únicos. 
Pues bien, cuatro «nádales» re
bosantes de fuerza popular y a 
la vez compuestas con el más 
depurado arte pasan ahora al 
disco, en la voz del propio Foix 

«EL Í1IBRE DE 
T O T H O M » 
PARA 1963 

C*OH cate m i n o t i tale se 
y b l t e ó hace nn año ano 

de les (SIÉUMJWS más aoges-
tivaa que se kaa aditada pa
ra las familias CAÍSISBSS. 
Editorial Alddes ha repetido 
aquella iniciativa, qne esa 
cea tanta aceptación fue re
cibida, y en esta segunda sa
lida «El Uibre de tethom» 
mejora todavía su presenta
ción, pue» a las dibujas se 
añaden ahora numerosos fo
tograbados. Tada ello impre
sa ea excelente papel y a va
rias (iaias. Se trata, ea su
ma, de un libra esplendido 
par sus características edito
riales. 

Veamas abara como a esta 
calidad de uabjeta» corres-
paade aa contenido intere
santísimo. Joan 011 ver. direc
tor de «Kl Uibre de talham», 
escribe ana nota prologal, 
tras la eaal desfilan las co
laboraciones de J. Beaet, M." 
A. Capm«ny, R. Foleh Cama-
rasa. Nicolau M." Rubio, B. 
Amigó, C. Stodreu. M. Por-
ter. 8. Pey, M. Masriera, J. 
Sarsanedas. A. Llopis, J. Mo
las, J. Cabané. E. Albert, J. 
Romea. J. García Castell. 
P. Romera, F. VaUverdó. Nu
ria Sales, J. CarboneU. Ar-
aaa Puig. 8. Gaseh. J. Elias, 
A- Manent, J. Vinroli . R. M. 
Arquimban, B. Vlolant, O. 
MartoreU. Mn. R. Pedrals, 
M. Badereda. J. M. Gallera. 
Ferran de Pal. J. Fáster. B. 
Porcei, F_ Arte lis. etcétera. 
Las ilustraciones, chistes e 
historietas san abra de Gar
cía Llort, X. Nognés, Esco
bar, Caataays. Jip, Baca. Ci
fré, María Giraaa, J. M. de 
Martín, Florit, Todo. Cese, 
etcétera. 

E s t a impresionante lista 
—abreviada— de colaborado
res sapaae que «El Uibre de 
tothomn recoge las más va
riados tT****-- a título de 
maestra citamos, por sa cu
riosidad, «El mea apareU de 
radian, «La casa de vacan-
ees.., «El fútbol cátala fora 
de Barcelona», «Vlrtuts de la 
nit.., «Conveniencia de fer 
els metades d"ensenyament.., 
«Natació, rem i balaadris-
me», «Les danés d'avai»... 
Poesía. • M i j n l f l ensayas 
sobre las feñónieno» ~litera-
ries y artísticas, divulgación 
de isaaclniltatsa, h u m a r , 
anécdotas, asriaaet de len
guaje: aa sumaria completo 
v atractiva. Dn «Uibre de 
tatham» proyectada para la
dos las bogares. 

y sobre un fondo de música de 
órgano del siglo X I I al X V I , por 
Montserrat Torrent. 

Todos estos discos de la Col-
lecció Literária» —formato pe
queño, pero de 33 r.pjn.— lle
van una noticia informativa so
bre el poeta. 

E S C A P A R A T E 
LA ()PKK\r ION UE I.KKU Juaa 

Kerralé «Biblioteca Breve». Edl. 
tortal Mrl-« y Barrai. 
Bajo el titulo «La operación de 

leer». Juan Ferraté ha publicado 
una selección de ensayos sobre el 
fenómeno literario, el primero de 
los cuales versa sobre principios y 
elemploa de interpretación poética 
En un momento de tanta confu
sión como el que estamos atra
vesando y en el que ae Incide 
machaconamente en c'ertos secto
res sobr? la función social de la 
poesía, es útil la puntualizaclón 
inteligente de Juan Ferraté so
bre el tema. El poema se cumple 
en si mismo. «Kl poema —escri
be Juan Ferraté— no se refiere 
a la experiencia, sino que se re
fiere a si mismo, no se dirige • 
suscitar una experiencia distinta 
de la experiencia del poema 
mismo». Más adelante, añade: «El 
poema sólo puede referirse a su 
propia realidad, la realidad de la 
rxperienc a poética». Con una dia
léctica acerada. Juan Ferraté va 
desvelando aspectos de la Interpre
tación poética y originales puntos 
de vista sobre el mecanismo men

tal del lector. El libro se com
pleta con «La vigUia nocturna 
del amante». «Una muestra de 
poesía extravagante». «Una más
cara de Bartolomé Leonardo». 
• Ficción y realidad en la poesía 
de Góngora». «Baudela'.re. poeta 
didáctico». «Luis Cernuda y al 
poder de las palabras» y «Dos 
poetas en su mundo». Todos ellos 
son ensayos densos, extraordini-
rlamente agudos y en los cuales 
la «operación leer» halla un ejer
cicio inteligente. 

LA lOMBOMBA KOM \. por Bal 
la>ar Parcel. Palma de Mallor
ca. Bdttorial Molí. I t n . 
Después de las criticas agresi

vas y desconcertantes oue nos lle
garon a raíz del estreno de «La 
simbomba fosca» por I» «Agrupa-
ció Dramática de Barcelona», 
esperábamos con verdadera curio
sidad la aparición de esta tragi
comedia de Baltasar Porcei. ¿Có
mo pudo organizarse, nos pregun
tamos ahora, tras su lectura y me
ditación, aquel frente tormentoso? 
La pieza no pertenece, desde lue
go, al oscuro mundo del teatro 
fácil y comercial, que ha poblado 
de fantoches la escena de nues
tro» días. Baltasar Porcei. raro 
ejemplo de exigencia con sus in

calculables facultades, ha buscado 
el camino más hosco y hostil: es 
más. lo ha buscado donde no exis
tía. ¿Ha alcanzado, con ello, su 
meta? No vacilamos ante la res
puesta afirmativa. «La simbomba 
fosca» se nos presenta como una 
de las obras más ambiciosas de 
nuestro teatro. 

Baltasar Porcei habla iniciado, 
hace cuatro años, su carrera con 
un drama Inolvidable. «Els con-
demnats». vehemente y profundo, 
aunque ajustado a las normales 
directrices del género. «La sim
bomba fosca» surce frente a «Els 
condemnats» como una abrupta 
subversión de valores. Todo pa
rece aquí elemental, descentrado 
y grotesco: personajes, situaciones, 
movimiento y diálogo. Un mundo 
absurdo, que gira alrededor de un 
hecho corriente, susceptible de la 
más sucinta solución. Ha muerto 
la patrón» de una casa de hués
pedes. ¿Que van a hacer éstos, 
desprovistas incluso de nombres, 
con el cubo de la basura y con el 
cadáver? Parece que nos hallamos 
en el clima del puro disparate; 
pero el problema, centrado ea 
aquella doble pregunta, va co
brando fuerza hasta un grado In
sostenible de pavor y obsesión. 
Sólo quien posea en grado sumo, 
como Baltasar Porcei. el dominio 

escénico y la difícil facultad de la 
palabra es capaz de crear este 
ambiente, cima artística de «La 
simbomba fosca». 

No pocos pormenores de la re
presentación los deja Baltasar 
Porcei a la libre solución del di
rector de escena. NI siquiera ha 
dividido la pieza en actos. No nos 
extraña que ciertos movimientos 
escénicos hayan sido resueltos, en 
alguna representación, a manera 
de ballet. Quizá resida aqui el «e-
crcto de la pieza. La soñamos, 
después de su pausada lectura, 
como una panlonuma trágica, 
agarrada con todas sus energías, 
por encima de la muerte, a todos 
los clavos, aunque ardan, de la 
vida. La obra mereció el «Premi 
extraordinaii Joan Santamaría». 

M. D. 

J A I M E S 
Pasea da Gracia, 64 
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por Sebastian 
Gasch m m m 

TEXTOS OLVIDADOS 
QUIEN esta suscribe MtramM 4 )au de 

Togwes es d n a 4e < i u f > u <M jé s 
1926. |os« de Togoras ara aataacat wu da 
Us ctherat meiof orgMÚudes de — > • p««-
furj iovea. En *t*a cano wu ceafetla, «cú 
I» cosas claras y los expresaba dótame ate, 
SH declarar iones tienen aén koy •« interés 
palpitante, 1 kan caído en el otvido. tanto oús 
caanto V no aparecieron en ana mista 
especializada, sino en un diario, «La Publici-
(>(•. qne a b sazón concadia ana gran mpor-
uncia a las artes y a las letras. La prneba está 
en que la entrevista se publicó en primera 
páfina 1 coa. a tros calomnai, el dibnie qne 
ilustra d p rmnl i iftícoli. He a^ní algunas 
cosas de las que me dito Togores en 1926: 

•Yo no siento d patsaic d igoal que la K-
jura. A an inicio, d paisaje es un arte Mo-
fiar, pora eseioritasa, cono dito Migad Angel 

ALFOMBRAS 

E X T E N S O 
S U R T I D O ! 

i 

VDA.DE 

L L E D Ó M A S 
PLAZA UROUINAONA. 4 - TEL. 221 25 85 

Todas las escodas de los grandes pueblos de 
arte. Italia. Hondas. Castilla se basan en d 
sentimiento de los formas humanas Osaría de
cir qoe d patsaie as, en d fondo, un género 
pictórico con raíces aórdicti qoe nos son ins
tintivamente antipáticas. Es la pintan qne 
guarda mayor relación con d teatro, porque, 
lo míjmu qne éste, imita la vida, es decir, ge
néricamente antiartística, duda a la palabra 
•artística! su mis plena acepción. Porque si 
d arte descansa sobre la vida, nadie puede 
sostener qne la vida sea d arte. Dejemos eso 
para la ciencia.» 

Le kabie entonces a Togores de la marcada 
predilección qne anutioi artistas más inteli
gentes tenían por los holandeses. El pintor, 
qne había estado ausente de Barcelona dnrante 
ocho años, residiendo en d extranjero, contes
té rápidamente: 

•No me extraña. Cataluña ha oscilado siem
pre entre influencias . contradictorias qne le 
han impsdide producir una pintora genuina-
mente catalana. En diversos ocasiones, nuestra 
pintura ha sido infloida por los flamencos 
influencia, a mí entender, pueril y qne atesti
gua un provincianismo y una (alta de raíces 
lamentable. ¿Quién niega qne los holandeses 
son anos pintores geniales? ¿Quién más turba
dor qne «embrandt, taro unriindéi qne. des
de las brumos del mor dd Norte, nos hoce 
guiñas a nosotros, eternamente latinos? Nadie, 
sin duda. Pero. <qué relación existe entre Ho
landa y Cataluña? ¿Hoy alguien mis diferente 
de un catalán qne un holandés, si no es un 
ruso? 

•Hay qne ser racial, inconscientemente, y 
obedecer a la ley de nuestra tierra. El haber 
nacido en un país de olivares y de cielos azu
les con nubes blancos y larras cono cocodri
los, imoone ciertos derechos. Los holandeses 
son poro nusotius unos tnimigoi. unos Gran
des Enemigos. 

•Todos los grandes nuestros han obedecido 
siempre a la voz de su raza y han estado suje
tos o ano inHnancii misteriosa, subterránea y 
mineral, qne se transmite desde la tierra a los 
hombres por conducto de la mujer, porque la 
mujer lo es lodo en d mondo. Reviste poca 
importaneia qne Ribera pinte en Italia, y Du-
rero también, y Leonardo en Francia. Su tie
rra les nuetre. la sangre de su madre circula 
por sus pintoras. Mi pmtma obedece o carac
terísticas esencialet qne he aprendido en Ro
lad: claridad y amonio ante todo. Ahora, 
desligado yo de todo influencia italiana (qne, 
entre paréntesis, es una influencia pdigrosisi 
ma), guardo para ese gran nuestro un rincón 
do mi cerebro, d mejor Rafael, puramente 
latino, es un pintor muLiifonntt marítimo, 
en oposición o Rembrondt. ol Greco, a Miguel 
Angel, qne son esencialmente «pedestrusa y 
montañeses. ¿Céianne? Este pasó su vida en
tre mor y tierra; se bañaba todas las mañanas 
para ir a arar en su pequeño huerto. 

•Alguien, entre otro» mi admirado «Apaa. 
ha hablado de supuestas influencias holande 
sas en mi obra. He de rectificarlo. Aquellos 
pintores no me han interesado nunca, y tal vez 
no he visto tres reproducciones de Le Nain. 
Si alguna escuda ejerce influencia en mi pin 
toro, es la andaluza. Es la escuela qne mis me 
apasiona. Es un arte de una estatura formida
ble, diez veces de tamaño natural Soy un de
voto admirador de Morillo, d pintor mis ma
rítimo y. por lo tonto, mis latino, después de 
Rafael Evidentemente, no d Morillo de las 
• Purísimas» (qne. a pesar de todo, están muy 
bien), sino d formidable MariNo de •L-Ermi-
tage». de Petrogrado, y dd Mosco de Sevilla, 
un Museo maravíNaso.a 

Yo no oculté a Togores mis preferencias por 
d cubismo y le interrogué sobre ese movi
miento Dijo: 

—En unos artículos aparecidos en la revista 
•VeH i non» ya precisé claramente mi opinión 
sobre este movimiento importantísimo d qoe 
tanto debo. Y. aunque actualmente no snscri-

lf3ne(klÚOlla?Mllpts.porsem/iff 
cultivando champiñones en 

su propia casa 
Nueva fórmula sin estiércol 

Compramos producción 
INFORMACION. PROCE
DIMIENTO Y SEMILLA: 

C U L T I V O S A L B A 
Enamorados, 33 • Barcelona - 13 

Dibnio de )ose de Togores (1926) 

biria todo lo que entonces afirmaba, continúo 
manteniendo la mima opinión general 

—¿Qné opina usted acerco dd neoclasicis
mo, hijo dd cubismo? ¿Acorto de Severini. 
Iissiére. Metzinger y Otros? 

doctoral. Le diré sencillamente mi opinión to
an si conversáramos amistosamente. Ningún 
neoclasicismo me ha interesado ni me intere
sa, ni mngani dase de encasillamientos. El 
hecho artístico es incontrolable, y idamente 
creo en d don. qne casi nadie posee. Ponssin, 
tan citada cano ejta^la por los neoclásicos, 
no es propiamente un clásico, lo es de una 
manera sospechosa. Es un francés, o sea, una 
mezcla de influencias nórdicas y latinas. La 
importancia primaria qoe en sas obras conce
de d paisaje, delata un elemento romántico 

profundo. Está más Icios Ponssin de Rafael, 
que Rafael de les griego». Pimilm es un morí-
timo de arua duke. de los dos de la lie de-
Franco. 

—¿Qué opinión tiene usted formada sobre 
el sendo neonnmintiriimu de los Vlanink, 
Ronadt. Sefonzac. etcétera? 

—Se inicio, en efecto, en Francia uno reac
ción romántica Los promotores de t d moví 
mienta parecen ignerir qoe nos hillimei en 
pleno marntUm» desde hace den años y, 
en nuestra época, indino los reacciones clá
sicos son románticas Hay varías ciases de ro-
mantidsnas. Escolisticornante hablando, cena 
escuda, es iiudmisiMs. Sedo, en efecto, una 
escudo qoe no admitiría ni la medieciidad m 
la tontería Admitiría • l i m u t i a leo hombres 
geniales, porque todos los genios sen román
ticos por d solo hecho de ser genios. Nada 
hoy tan repugnante cono la andiecridid ro
mántica, base de todos los bajezas ¿Picasso? 
He aquí un coso de ronintíciime auténtico, 
ante d cud hay qne quitarse d sombrero. 

—¿En qné canino» se interna actualmente 
su pintara? 

—Me haHo bastante en desacuerdo cea 
nuestra época. Quisiera pintar bien; bellamen 
te, o sea, de un ando profundamente humano 
Quisiera feiienor los descubrimientos 
nos y hacer con ellos algo sólida y 
no decepción ase. Quisiera que mi orto fuera 
tan dore y uneifc. que gaitwa o b voz o 
los niños y a los inteligentes Quisiera hacer 
realizaciones completas Quisiera quisiera, en 
lia, divertirme cono se divertía d gran Tinto-
reto, qne fue. entre los clásicos, quien tona-
prendió mejor qne d arte, en d fondo, no es 
mis qoe una diversión Un artista que no te 
divierte es un artista perdido. B Beato Angé
lico y otros permanecían enterrados entre cua
tro paredes. No hay qae perder de vista que 
los mis grandes aventúrelos son los qne viven 
sentados en una silla, y qne han existido artis
tas encerrados entre cuatro paredes mis aren 
tureros qne los poneros buscadores de oro 
en California 

Esta es lo qae no dijo en lo Sala Parés. 
una tarde de diciembre de 1926, aa hombre 
¡oven de oiré indolente, qae contemplaba dis 
l iaídicnte las paredes de aqad estableci
miento y paseaba una distinción qne se adivi
naba innata: José de Togores. 

Una obra que marca un h i t o 

en la l i t e r a t u r a c a t a l a n a : 

JOAN SALVAT-PAPASSEIT 

P O E S I E S 
Primera edicio completa 
Esbós biografíe per Tomás Garcés 
Introdúcelo a la poesía da Salvat por Joan Fuslor 
ll.lustracions par Josep Guinovart 

Inglaterra NO es una democracia; 
es un sistema establecido 

HUGH T H O M A S 

EL SISTEMA ESTABLECIDO 
Un libre apasionante, per al autor 
da «La guerra civil da España» 

PROFESOR PARKINSON 

L A L E Y D E P A R K I N S O N 
El humor anglosajón denuncia las paradojas que silencian 
cuidadosamente les manuales de economía 

E D I C I O N E S A R I E L 
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" V I D A P R I V A D A " 

O S E A E L C A O S 

T A dengnación tnouvelle vague* resulta muy vaga por 
cuanto no es fácil saber exactamente quiénes están dentro 

y quienes —entre los mis jóvenes realizadores—, quedan fuera 
de esta corriente. Lo cierto es que tal designación ha cono
cido una singular fortuna, vista la aceptación que ha tenido. 
Acuñada para significar ciertas borrascas artísticas que emer
gían en el campo cinematográ/ico, se ha extendido a otros 
dominio* /acilitando en muchos casos la pereza mental de 
quienes gustan cubrirse de eslogans» para eludir auténticas 
aclaraciones. De codos modos es indudable aue puede hablarse 
de un denominar común a propósito de algunos jóvenes 
realizadores franceses a los que Jacques Siclier en su libro (La 
noufelle raque?» imputa, entre otros títulos poco recomendables, 
la creación de una antimoral, la apología del libertinaje y una 
anarquía i i rítante. 

Con Louis Malle. autor de «Vida prioada», nos las habernos 
con uno de los realizadores que más han contribuido al crédito 
de la tnoucelle cague*. Crédito que importa distinguir de la 
popularidad alcanzada por las películas, la cual, por supuesto, 
se debe a razones del todo ajenas al arte cinematográ/ico. En el 
caso de Louis Malle el crédito, al margen del escándalo, tiene una 
base auténtica, cimentada en un toleteo y una sensibilidad que 
cualquier observador atento apreciará en «Vida privada». 

A quienes no conocen la obra anterior de Louis Malle («Les 
a manís». «Asc«nseur vour fechafaud» y «Zozie»), «Vida pr i 
vada» les habrá permitido lomar contacto personal con su estilo. 
Un estilo en el que se aprecia la voluntad de ajustar el lenguaje 
visual a la naturaleza del asunto. Provecto aue se traduce, por 
ejemplo, en su personal concepción del montaje. En este dominio 
realiza verdaderos alardes de virtuosismo no exentos de interés. 
En el caso presente, vemos cómo recurre a un montaje brusco, 
discontinuo, con el que sugerir el caos en el que viven los per
sonajes. Diríamos que la continuidad psicológica en la que se 
afirma la identidad personal queda sustituida por una especie de 
atomización por la que la existencia queda pulverizada en una 
serie de instantes discontinuos, sin que sea posible descubrir 
una linea coherente, un plan vital, que permitan hablar de per
sona, libertad y destino. A l cosmos, en el sentido original de 
«orden», se substituye el caos propio de una vida absurda, some
tida a un proceso de autodestrucción. tal como se da en la des
venturada «star» que protagoniza «Vida privada», objeto de tanta 
admiración y de tanta envidia por parte de un sinfín de imita
doras de la B. B.. que ven en ella el paradigma femenino-

Porqué «Vida privada», esbozo biográfico de una famosa ac
triz cinematográfica, viene a ser un f i lm ciento por ciento antí-
B.B., ya que pone al desnudo, con implacable lucidez, la frustra
ción vital de una mujer a quien la popularidad arrebata la menor 
posibilidad de una «vida intima». Una popularidad fruto nocivo 
de una propaaanda inhumana y masiva que la consagra total
mente a una vida externo, que, a la larga, se convierte en un 
clima irrespirable. Y mortífero. Es como un vicio del aue ya no 
te puede prescindir. En este sentido, el film resulta ser 01:3 his
toria ejemplar. Oiríamos edificante. 

Es de justicia señalar la importancia que en la película re
viste la labor tan refinada del operador Henri Decae, quien ha 
realizado filigranas fotogénicas con el objeto de servir las inten
ciones del realizador. La última parte, con el magnífico escenario 
de Spoleto durante uno de sus famosos festivales estivales, consti
tuye un bello espectáculo propuesto a nuestra mirada. Esta, in
dependiente del interés de la historia, encuentra un auténtico 
placer en degustar la calidad plástica, cromática, de las imágenes 
tan cuidadosamente elaboradas por Henri Decae. 

US ABO CINEMATOGRAFICO (¡962). — Cada año, al llegar 
estas fechas redactamos un inventarío de lo que ha sido en 
Barcelona el año cinematográfico, creyéndolo útil aunque sólo 
sea para destacar, entre tanto material exhibido, aquellos títulos 
que han merecido ser vistos por el buen aficionado. Esta vez, 
debido al interés de la actualidad, que aconseja economizar el 
espacio disponible, vamos a limitarnos estrictamente a dar la 
lista de las que, a nuestro juicio, han sido las mejores películas 
exhibidas durante el año 2962. Son las siguientes; «Manantial de 
la doncella», «Vencedores y vencidos», «Dos mujeres», «Isla des
nuda», «West side story», «El hombre que mató a Liberty Va-
lance» y «Panorama desde el puente», en primer término, y des
pués; «La chica con la maleta», «Romeo y Julieta en las tinie
blas», «La bella americana», «El empleo», «Alió, aquí el asesino», 
«El zurdo». «El día más largo». 

Lista muy breve y posiblemente incompleta a los ojos de los 
lectores, que habrán adoptado otra perspectiva en la manera de 
enjuiciar los valores, pero lista que, a nuestro juicio, selecciona 
aquellos títulos oue por su coeficiente artístico han merecido la 
atención de todo buen aficionado. No sabríamos prescindir de 
ninguno de ellos, si bien aceptamos que se podrían añadir al
gunos más. 

a p 

P R O Y E C T O R 

HAWKS, EL DE 
"HATARI!" 

Jffawks pertenece a la época 
dorada del cine hoilyioooden-

se o anude in U S A : Su concep
ción del eme —se ha repetido 
bastantes veces— es puramente 
«comercial» (en el buen sentido 
de la palabra, casi s i e m p r e ) . 
Hatcfcs —según dice él mismo— 
hace cine como podía hacer cual
quier otra cosa. De su biografía 
se desprende esta opinión; sol
dado profesional, participante en 
la primera gran guerra, se en
contró trabajando en la industria 
cinematográfica por causas, po
dríamos decir «ajenas a su vo
luntad». Sus padres vivían en 
California y él, durante sus tiem
pos de universitario, había tra
bajado de ascensorista en la Pa-
ramounf (entonces «Famous Pla-

sabe proponeros una moral» 
(«Cahiers du Cinema. 23»>. En
tre nosotros alguien, reciente
mente, deliraba ante la fílmogra-
fía de Hawks y calificaba a cada 
uno de sus films como «el mejor 
de «gangsters» el mejor de gue
rra, el mejor del oeste, el mejor 
de época, etc.» 

Repetimos, para nosotros (po
bres victimas de la ausencia de 
una buena filmoteca), Hatcics es 
un buen artesano con momentos 
de creador. Pero, ¡quién sabe.', 
quizá... 

F i l m o g r a f í a d « 

H O W A R D H A W K S 
¡896. — Nace, el 30 de mayo, 

en Goshen (Indiana). 
192?. — Debuta en el cine co

mo productor independiente. 
1926. — THE ROAD TO GLO-

RY. — FIG LEA VES. 
1927. — THE CRADLE SWAT-

CHERS. — PAÍD TO LOVE. 

• Scjrtace» 

yerss). A l volver de la guerra 
se encontró sin trabajo y volvió 
all i , donde obtuvo un empleo en 
la producción independiente; más 
tarde empezó a escribir guiones 
hasta que la «Fox» le extendió 
un contrato como director. 

Lo antedicho ilustra bastan
te el hacer cinematográfico de 
Hawks. Su perfecto conocimien
to de la faenas artesanos han 
hecho de él, lógicamente, un ar
tesano. Nosotros, por n u e s t r a 
edad, no podemos hablar con ple
no conocimiento de la obra de 
Hawks. Sin embargo podemos 
atestiguar que, en las historias 
del cinema, se le considera por 
algunas de sus obras antiguas y 
lamosas (las dedicadas a la avia
ción militar, la definitiva sobre 
el «gángster» A l Capone, las co
medías a lo Capra, etc.) 

El Hawks que conocemos es el 
del mas ^quista, militarista v an
gelical «Saraenfo York» el de la 
estupenda y p.caresca comedia 
«Me siento rejuvenecer» (donde 
pudimos admirar a «Ella», a Ma-
rílyn). el del duelo Monroe-Rus-
sell, donde fue uno de los pione
ros de la nueva técnica (digne 
de mejor causa: la nueva lécnicn 
y Marilyn). el de aquella inso
portable excursión al Eaipto mi
lenario •' el de un Western cr
eciente y extraordinario, antoló-
gico. 

Lo que no acertamos a com
prender es como este hombre, 
que para nosotros (basándonos 
en lo visionario « en las referen
cias) no pasa de ser mejor o peor 
(fue cualquier otro buen artesano 
de su tiempo v tierra (algunos 
destellos V mucho comercio), ha 
podido ser elevado " un inalcan
zable pedestal por cierto sector 
de la crítica francesa (u de ura 
cierta crítica nuestra, afanosa de 
plagios bobos e irresponsables u 
de culto a los extranieros d» su 
signo). Se han llenado páginas 
gracias a su «inteligencia, fasci
nación, genio germánico, delirio 
metódico (?). orandeza. orecisió" 
intelectual, a' secreto de su ge
nio» y a que es el «único que 

1928 — A G/RL I N EVERY 
PORT («Una novia en cada puer
to»). — FAZIL. — THE AIR 
CIRCUS. (Con Leivís Seiler). 

1929. — TRENTS LAST CASE 
1930. — DAWH PATROL («La 

patrulla del amanecer»). 
1931. — THE CRIMINAL CO-

DE («El código criminal»). 
1932. — THE CROWD ROAOS. 

SCARFACE. SHAME OF TH£ 
NATION («Scarface, éMerror de) 
hampa»). — TIGER SHARK 

1933. — TODAY WE UVE 
(aVioamos hoy») 

19343. — VIVA VILLA. (Sólo 
en parte. Fue acabado y filmado 
por Jack Con 10av> — TWEN 
TIETH CENTURY («La come
dia de la oída»). 

1935. — BARBARY COAST 
(«La ciudad sin ley»). 

1936. — C E / L Í W G Z E R O 
(«Aguilas heroicas»). — THE 
ROAD TO GLORY — COME 
AND GET IT. (Acabado y firma
do por William Wyler). 

193S. — BR1NGING VP BABY 
(«La fiera de mi niña»). 

1939. — ONLY ANGELS HA
RE WINGS («Sólo los ángele! 
tienen alas»). 

1941. — SERCEANT YORK 
(«Sargento York»). — BALL OF 
FÍRE («Bola de fuego»). 

1943. — AIR FORCE. 
1944. — TO HAVE AND HAVK 

NOT. — C O R O E T T E K 225 
(«Héroes del mar»). 

1945. — HIS GIRL FRIO A Y 
(«Luna nuevas). 

1946. — THE BIG SLEEP. 
194». — THE RED RIVEK 

(«Rio rojo»). — A SOW IS BORN 
(«Hace una canción»). 

1949. — I WAS A MALE WAR 
BRIDE («La novia era él»). 

1951. — THE BIG SKY («Rio 
de sangre»). 

1952. — MONKEY BUSINESS 
(«Me siento rejuvenecer»). 

1953. — GENTLEMEN PRE 
FER BLONDES («Los caballeros 
las prefieren rubias»). 

1954. — LAND OF. THE PHA 
RAONS («Tierra de Faraones») 

1955. — RIO BRAVO («Rio 
bravos). 

1961. — HATARI! («Hatari») 

F i l m o g r a f í a d e 

C H A R L E S L A U G H T O N 
1929. — PICCADILLY; E. A. 

Dupont (su primera aparición). 
1932. — THE OLD DARK 

HOUSE: B. Karloff («El case
rón de las sombras»). 

1931. — THE DEVIL AND 
THE DEEP: M. Gehring («Entre 
la espada y la pared»). 

1933. — THE SIGN OF THE 
CROSS. C. B. de Mille («El sig-
de la cruz»). PAYMEWT DEFE-
RREO («Justicia divina»). THE 
ISLAND OF THE LOST SOULS 
(alia isla de las almas perdidas» ¡ 
IF I HAD A MILLIOW («Sí yo 
tuviera un millón»). 

1933. — THE PRIVATE LIFE 
OF HENRY V I I I : A. Korda («La 
vido privada de Enrique VIH») 

1934. — THE BARRETTS OF 

COGNAC 

M A R T E L L 
e l m á s s o l i c i t a d o e n F r a n c i a y e n e l M u n d o 
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VIHfOLE STREET: S. Frnn-
ICIIK i tLat virgen*» de Wimpole 
Slrtet»). 

1Í34. — RUGOLES OF RED 
ZAP L MeCarey (mBobleza 
obliga»)-

I93S. — LES MISERABLES: 
IR BolevlaiDMky («Los misera-
Iblen}. 

IMS. — MVTINY OH THE 
iBOUSTY: F. Ltoyd (tRebelión 
|a bordos). 

¡93S. - REUBRANDT: A. 
IfCorda. THE BEACHCOMBER 
]UEl vagabundo de las islas»). 
(THE S1DEWALKS OF LONDON 
• (•Callejón t i * salida»). 

1939. — JAMAICA 11»W: A. 
I Hitchcocfc f «Posada Jamaicas). 

193». — THE HUNCHBACK 
lOF NOTRE DAME: W. DieUrley 
I (.Kimeralda. la zíngara»). 
iTHfY KMMW WHAT THSY 
WANTED. WHITS WOMAM. 
IT STARTED WITH BVE: (H 

¡Koiter). TVTTLES OF HAITI . 
TALES OF MANHATTAN. 

¡(tStit des t ino») . STAND BY 
¡FOR ACTÍON. FOREVER AND 
¡A DAT. 

1943. — THIS L A H D IS M i -
Hí : J. Henoir: THK MAN FROM 

! DOWW VNDER. 
19*4. — THE SUSFBCT: R. Sio-

| dmak («CI sotpechosoe). 
19*4. — THE CANTERVILLI 

GHOST: J. O a a » («El /aniasma 
| de Canterriile»). CATA1N K1DD 

(•Capitán Kidds). 
I9Í7. — FARADISE CASE: A. 

¡Uiteheoek. 
¡947. — ARCH OF TR1UMPB: 

L Viles ton* («Arco triunfat»). 
GIRL FROM MANHATTAN. 
THE BIG CLOCK. THE BRIBE. 
MAN OH EIFFEL TOWER 
l'El hombre de la torre Eiffebi). 
STRANGE DOOR. BLVE VEIL. 

1952. — CHENRVS FULL 
HOUSE: H. Koatcr («Cuatro pá
ginas de la r ida»). ABBOT Y 
COSTELLO MEET. YOUNG 
BESS. 

EQUIPOS Y MAQUINAS 
PARA OFICIMA * 

APARATOS PARA 
FOTOCOPIAS 

* 
MULTICOPISTAS A 
TOTA Y FUNDO 

* 
juinas SOMAOORAS 
Eléctricas y •anatas 

w 

ta» 

i 
Avda. Generalísimo. 580 

T m l . 2 l 7 7 Á 3 7 

s e r v i o o n a M 

I I 
Por MiGUci . fiinMiil 

19S3. — SALOME: W. Dieter-
ley («Salomá»). 

Í9S4. — HOBSON S CHOICE: 
D. Leen («El déspota»). 

1955- — THE NIGHT OF THE 
HUNTER: dirigido y producido 
por ¿i mismo. 

1957. — WITNESS FOR THE 
PROSECVTiON: B . W i l á e r 
(«Testigo de como»). 

1960. — SPARTACUS: S. Km-
brik («Espertoco»). 

J9S1. — ADVISE AND CON-
SENT: O. Preminper («Tempes
tades en Washington»). 

M A R C O PEMCRf 
pERO en Italia esta vez. Marco 

Ferreri (ya saben, el italiano 
qne pino a por ptsitos. chicos y 
cochecitos y marchó ai no poder 
con et castíllo ka/kiano) ha co-
menrado el rodaje de un film.' 
el primero es su pai» (donde ya 
reebzd un «sJcetch» de cierto f i lm 
desconocido: «Amare tn cuta») 
y el cuarto de su historial. Et t i 
tulo actual a «LA SONATA RE
LIGIOSA». El argumento: la his
toria de una mujer joven, naci
da en buena cena y educada se
gún excelentes costumbres que, 
a partir del momento de ra ma
trimonio, exige de su esposo un 
bebe. Ei desgraciado cónyuge, 
agotado por ese ramptrismo se
xual, morirá en el empeño de 
cumplir lo exigido. La encanta
dora y endemoniada Marina Vio -
dy protagoniza este f i lm que pro
mete (dado el «negror» de Ferre
r i ) ser, al menos, dicerlido. 

LOS OTROS: EL CINE 
Y K A F K A 

PARECE que este personaje, y 
ra obra, atraen al cinemató

grafo de una manera tal que. si 
Kafka reviviera, te sentiría ata
cado de complejo de «vedette». 
Repasemos de memoria: en el 
antiguo tlJEC» (hoy Escuela 
Oficial de Cinema logra/la) se 
realizó, hace algunos cursos, un 
ejercicio consistente en la reali
zación —por Miguel Herrero— 
de «Le metamorfosis»; nue»tro 
Marco Ferreri (hoy perdido pera 
nosotros como tanto* otros as
queados) intentó iniciar en el 
campo profesional —si no re
cuerde mal—, la» adaptaciones 
cinematográficas del gran lite
rato: cuando ya habla escrito et 
guión y localizado los lagares 
donde debia transcurrir la acción 
turo que abandonar el proyecto 
de «El castillo».- Orson Welle», 
el genio rerdadero, ha consegui
do hacer un film diabólico como 
éi mismo —por primera vez libre 
absolutamente, al parecer— de 
«El proceso»; y finalmente un 
film que podría llamarse «Kafka 
en ra case»; se treta de una es
pecie de biografía muy kaflaa-
na. titulada «Los dos procesos», 
y realizada por el polaco Zdenek 
Kopac en un film de veinte mi
nutos. 

Estas obras datan, respectioo-
mente, de 1957, 1959 y 1962 Las 
desconocemos («hasta cuándo?), 
todas. En ellas se rinde justo ho
menaje y se «populariza» al gran 
literato nocecentista que tonto 
ha dado —y dará— que hablar 
y que tanto ha influido —e i n 
fluiré— la literatura ctmte w-

L A V U E L T A D E U N 

G E N I O O L V I D A D O 
f N un pequeño escenario un 

viejo payaso fracasado. Cal
vero, intenta hacer reír a la 
gente. Acompañándole al piano, 
sobrio el traje y fija la mirada, 
otro payaso. Tal es la presen
tación de Charlol y Keaton en 
«Limelighl». En esta escena ae 
hallan reunidos paradójicamen
te dos de k » mas importantes 
personajes de la historia cine
matográfica. En ellos, y en mam 
obras, se ha reflejado mil veces 
la Humanidad entera. En eUcs, 
de ellos y por ellos, el hombre 
del siglo veinte ha descubierto 
ei valor bergsoniano de la risa. 
Pero en ellos ha nacido tam
bién la trascripción plástica de 
unas realidades que han sido 
expresadas literariamente por 
Kafka. Bccket y lonesco. 

De los dos, uno. Chariot, tmro 
éxito siempre. Muy pronto se 
le t rató de actor genial. Poco 
más tarde se le llamó «filósofo», 
«sociólogo» y hasta se le confi
rió el máximo honor cincuenta 
años de popularidad universal 
Ininterrumpida. 

B usier Keaton. en cambio, 
quedó siempre en secundo lu
gar. Poeos fueron los que su
pieron ver en él la real tras
cendencia de su trabajo. Tal 
tomo en la escena de «Lime-
light» descrita. Keaton fue siem
pre apreciado pero nunca de 
una manera tan «universal», en 
el tiempo T en el especia como 
Chaplin. 

En las sesiones de cine in
fantil la simple aparición de 
Chariot produce una oleada de 
entusiasmo. En cambio, ninyin 
niño de la actualidad tiene im
presa en la retina una «simbo-
logia» de Keaton. Ello tiene oaa 
fácil explicación: en Chariot 
las cosas se dicen claramente 

y son vulgares, a veces de una 
peligrosa vulgaridad. En Kea
ton. por el contrario, no pasa 
nunca nada que sea vulgar. 
Keaton es un ser extraordina
rio, un auténtico poeta lleno' de 
sutil» tas, qae huye siempre del 
camino fácil. Mientras Chariot 
concretiza. Keaton abstradiza. 
Siendo ambas actividades igual
mente válidas, ka resultados 
han sido harto distintos 

LA CARRERA D I BUSTO 
Buster Keaton nació en Kan-

sas. en 1895. Nadó, concreta
mente, el día cuatro de octu
bre, bajo el signo rodiaenl de 
la Balanza, cuyos atributos son 

«encanto» y «sutileza». Por tra
dición familiar, empezó a tra
bajar muy joven como artista 
circense. Aprendió en la escue
la de los viejos mimos trans-
hlimantes americanos y mani
festó una preferencia notable 
por los números dotadas de 
una gratuita belleza. 

Sus primeros papeles cinema-
'.ográficos lo fueron como «ayu
dante cómico» de Fatty en 1917 
Poco tiempo después inventó 
sa Upe, que sorprendió al pú
blico. Sin aderezos ni postizos, 
sin falsificar el rostro, ni tan 
sólo el vestuario. la simple 
presencia de Keaton adquiría 
una plástica que actuaba có
micamente sólo por contraste. 
Sus múltiples personificaciones 
de héroes que. por lo general, 
inventaba él mismo, le condu
jeron a una cierta fama. No 
se podía comparar a la de 
Chariot. que tenia ya por aquel 
entonces más de cincuenta pe-

—45 



liculas en su haber. Pero esta 
(ama le bastó para lanzarse a 
aventuras más ambiciosas. Coa 
«The Sapbead» empezaba, en 
1930. la serie de sos extraor
dinarios largometrajes. «Our 
llospitality* y «The T h r e e 
Ages» (1933). «Sherlok Júnior» 

J «El Navegante» <1934). «Sie
te suertes» y «En el Oeste» 
11935) . «El Maquinista de la 
General» y ' «Battling Butler» 
11936) , «CoUege» (1937). «Steam-
boat B i l l Júnior» y «El Came-
raman» (1938). «Spite Marria-
1 » «1939), «Queremos cerve
za» y «El rey de los Campos 
Elíseos» (1933-1934) son la» ex
traordinarias ejecutorias artis-

' ticas de Kea ton Sus cortos se 
prodigaron por la misma épo
ca en todas partes. Pero con la 
llegada del sonoro su papel 
bajó casi radicalmente. A pe
sar del inolvidable «está un 
poco mojado», en la escena 
cumbre de «Queremos cerve
za», el arte de Keaton estaba 
hecho de silencios v no de pa
labras. Era un arte de imáge
nes y de ritmos, no un arte de 
palabras. Durante largos años 
la expresión de Keaton no 
apareció en las pantallas del 
mundo. Luego, en 1946 vino el 
fracaso definitivo de «In the 
Sun». Luego también vinieron 
los dos pequeños pero extraor
dinarios p a p e l e s en «Sunset 
Boulevard» y «Limelight». En 
ambos casos trataba de pelicu. 
las nostálgicas: un payaso y 
una «star» en pleno crepúsculo. 

Hoy, viendo «El maquinista 
de la General» se comprende 
hasta qué punto es necesaria 
la revisión de los valores. En 

todas las artes, en todas las 
manifestaciones de tipo estéti
co han existido sorprendentes 
«resurrecciones». Así. la re
ciente «puesta en valor» de la 
música italiana anticua que si
túa, si no palia, el conocimien
to de los grandes maestros ale
manes. Así. también el no tan 
lejano «redescubrimiento» de 
El Greco en pintura, el apro
vechamiento intensivo de la 
plástica de los «primitivos», me
dievales o negros. Asi también, 
en esta hora de revisiones, la 
historia del cine se empieza a 
hacer ante los documentos ne
cesarios y con la conveniente 
perspectiva. 

EL VALOR ARISTOCRATICO 
C h a r I o t , personaje, es un 

malquiera. Keaton. personaje, 
es un aristócrata. No nos refe
rimos, naturalmente, a u n a 
aristocracia de la sangre sino 
a aquélla menos prodigada pe
ro más protunda que viene del 
espíritu humana C h a r l o ! y 
Keaton son hombres solos, per
didos entre los hombres. Pero 
mientras el hombre del bom
bín es un hambre más, el im
pasible Keaton es un hambre 
de exeepelóa. En K e a t o n el 
sentimiento no es más que un 
elemento a tener en cuenta de 
entre las muchas componentes 
del hombre. En cambio, en sus 
ojos, a pesar de la impasibili
dad del rostro, asoma la llama 
máxima del hombre: la «con
ciencia». Keaton no se deja 
arrastrar por las circunstan
cias sino que actúa consciente
mente ante ellas, aunque en su 
actuación deba acudir al ab
surdo aparente. La fineza de su 
trabajo, los toques leves pero 

tremendamente expresivos que. 
como pequeñas pinceladas suti
les, se acumulan en sus obras, 
no son comparables a los ras
gos y trazos gordos de una 
risa de todos. Es una risa para 
quien sepa entender. Está des
tinada a todos si es que son 

P I D A G i n e b r a 

/ TORRES 

yOi» 

DESTINO 
RECOMIENDA 

••* E L MAQUINISTA 
DE LA GENERAL 
(Atenas, Dorado, Ver-
«««) 
WEST SIDE STORY 
(Aríbau) 

•* E L DIA MAS LAR
GO (Kursaal) 

PANORAMA DESDE 
E L PUENTE (París) 

•* MARGARITA GAU-
TIER (Condal) 

*• LOS HERMANOS 
MARX EN E L OES
T E (Central) 

** E L HOMBRE QUE 
MATO A LIBERTY 
VALANCE (Goya) 

• VIDA PRIVADA 
(Montecarlo, Niza y 
Aristos) 

• REBELION A BOR
DO (Windaor) 

* ADIOS A LAS AR
MAS (Fémina) 

• ESPLENDOR EN LA 
YERBA (Novedades) 

• HATARI! (Coliseum) 

• • • Extraordinaria. 
Buena. 

• Visible. 
• Interesante par deter

minadas conceptos. 

capaces de entendimiento. Pero 
no baja nunca a buscar la ris i 
de los demás sino que da la 
suya. 

Sólo entre los hombres, cons
cientes de sus necesidades y de 
sus deberes, aparece con su ca
ra pálida y con sus profundos 
y tristes ojos como la perso
nificación del noeta. Tiene mu
cho de Pierrot clásico: blancu
ra, tristeza, lucidez, poesía, re
curso mímico, desprecio de la 
oratoria y de la demagogia, 
sentido romántico pero eficaz 
de la justicia en todos los ór
denes. Con sus ropas holgadas, 
con sus gestos inesperados a 
veces, como flotando en un 
mundo demasiado m a t e r i a l , 
Keaton se convierte en «angé
lico», asciende v hace ascender 
a la condición humana hacia 
regiones más justas y buenas. 
Y además, c o s a importante, 
gana. ^ 

No es nunca un tonto ni un 
pobre hombre. Tamooco es en
fermizo, morboso, traidor, soez 
ni abusa de tartas de crema o 
de efectos fáciles. Cameraman 
o marino, soldado o ferroviario, 
cumple su trabajo con una sor
prendente eficacia, a pesar de 
todos los obstáculos. Keaton, 
personaje, es un «hombre su
perior», comparado a la gente 
que le rodea. Muchos de ellos 
se ríen de él y aún es él mis
mo quien, a veces, se siente 
ridiculo pero reacciona siem
pre De un hombre así es difí
ci l reírse. Keaton. a pesar de 
los momentos ridiculos y de los 
cgags» irresistibles, es la per
sonificación de la «dignidad 
del hombre». Y es difícil reure 
de la propia dignidad. 

U d . y a conoce n u e s t r o 
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LEA 

VIDA DEPORTIVA 
Aparece todos ios lunes 

destinóos?. 
documental 

REGRESO A LAS MINAS DEL 
REY SALOMON, de Robert 
Newman. can Gcorge Moatge-
mery. Tata Elg y David Fa-
rrar, en Capítol y Metropol. 

Esta nueva versión de la vie
ja historia inventada por H. 
Ridder-Hogard. no tiene de la 
primitiva más que algunas refe
rencias y la sempiterna bús
queda de tesoros. En todas las 
épocas y en cualquier momento 
existen gentes dispuestas a i r 
en busca de «tesoros perdidos», 
ya sean éstos el imaginario oro 
de un templo azteca, ya los do
blones de un barco hundido. 
En este «Regreso», quien vuel
ve a la mina del país de los 
Watusi no es el viejo Allain 
Quattermain, que ya murió, si
no su hijo. Pero sos aventuras 
equivalen perfectamente a las 
de su padre. En la data se fil
tra una cierta teoría antinacio
nalista y antirracista. pero ello 
sólo entre hianmn Los negros 
siguen usándose como figuras 
decorsilTaa o portadores indí
genas. De todos modos, y esto 
es nuevo, la pareja de blancos 
protagonistas descubre que la 
paz y la felicidad están entre 
los Watusi y con ellos se que
dan para siempre jamás. Con 
una realización discreta, vale la 
pena para pasar el rato y para 
constatar, una vez más, el va
lor plástico y rítmico del con
tinente negro. 

DOS CABALGAN JUNTOS, de 
John Ford, coa James Ste-
wart y Richard Widmark. en 
Petlt Pelay* j Arcadia. 

Un arranque más que pro
metedor, con la tensión y el 
humor típicos del mejor mo
mento de Ford —recordando, 
por ejemplo. «My darling Cle-
mentine» (La pasión de los 
Fuertes)— podía hacer prever 
que nos encontrábamos ante 
una cinta excepcional. A esta 
impresión contribuía el hecho 
de que los dos actores protago
nistas demostraban una tal f i 
nura interpretativa como pocas 
veces se ha visto en una cinta 
del «Oeste». 

Por desgracia, a lo largo de 
la proyección, el tema se va di
luyendo y entran en juego con
sideraciones de gran valor hu
mano y aún sociológico pero en 
una tesitura sentimentaloide y 
exagerada que culmina en un 
final absurdamente melodramá
tico e innecesario. Así. lo que 
hubiera podido ser una requi
sitoria contra el mercantilismo 
de ciertos personajes y el ra

cismo de ciertos otros tennis I 
en drama de eficacia dudo¿ | 

MAS A L L A DEL A M O R 4 
Dehaer Daves, can Tro» n. I 
nahoe, Angie DicUnsan, ¿21 
san* B n s s i y Soaaae Pv l 
shette, en TWaJL 

En la linea de otras rcala^l 
ciones anteriores del tipo ¿I 
«Vacaciones en Boina» y «Crecí 
roas en el amor», esta anta (fel 
Delmer Daves —también guio-l 
nista en la presente ocasión-1 
constituye uno de los más íitlfA 
exponentes de film turístico quj 
recordamos. Tanto es así quelil 
verdadera protagonista no QI 
otra que Roma, e Italia pul 
extensión, con todos los en can-I 
tos que una notable fotografii I 
y un brillante technicolor pu;.! 
den h a c e r resaltar. Con stl 
guión, Daves ha conseguido e;l 
efecto, crear un sin número dtl 
ocasiones para que fueran ópti.l 
mámente aprovechadas por ul 
cámara, de la que no desmert-l 
ce la dirección. Se trata, pues.1 
de un film que, dentro del gé-| 
ñero de evasión, ha sido plena | 
mente logrado. 

Aparte de ello, poca coal 
puede decirse de «Más allá d t j 
amor». Conseguido ese prime:! 
objetivo de tipo turístico, casi 
único, que nos muestra las más I 
bellas postales de colores dtl 
Roma, Pisa, Arezzo, Floren • , j 
y Varona, a las que, excepcio-l 
nal mente al hablársenos del 
Italia, se suman las de los Al-1 
pes en plena primavera, la pe-1 
licula queda casi descrita. Uní 
par de buenos números musi
cales y la melodía de fondo del 
«Al di la» redondean el tono | 
amable 

ESPLENDOR EN L A YERBA 
de Ella Rasan, coa Natal» 
Wood y Warren Beaty, rr. I WOM y v 
Novedades 

De la colaboración entre el 
dramaturgo William Inge y el 
realizador Ella Kazan cabía es
perar óptimos resultados. No es I 
seguro que tal expectación sel 
haya v i s t o satisfactoriamen te I 
cumplida con «Esplendor en la I 
yerba», pero lo cierto es que el 
f i lm posee suficiente calidad 
para que con él Elia Kazan 
haya recuperado algunos de los 
puntos que perdió coa «Rio sal
vaje». Siempre hemos aprecia
do mucho los trabajos de este 
director y aunque quizá sus | 
procedimientos, a fuerza de re
petir, hayan perdido aleo de | 
su eficacia primigenia, es in
dudable que obras como éstas 
poseen suficientes valores para 
retener nuestra atención. Vigor 
y progresión en el relato que 
presenta gente de una pequeña 
ciudad de provincia en el año 
1938 sometidos, luego, a ta brus
ca crisis del año siguiente. Elia 
Kazan sigue fiel a su predU^ 
ción por gente atormentada y 
a su estilo, realista. 

| . P. 

MOMO» 



MUSICA por f . OISPtRT 

.A OPERA DE BELGRADO 
•N EL UCEO 
AS representaciones desarro-
' liadas por la Compañía Nacio-

lial de Belgrado nos han dado 
V ejemplo más completo de lo 
kue debe ser un buen y actual 
bioi.laje de ópera. Reparto equi
librado, magnifica dirección mu-
ktcal y escénica, excelentes y 
jbrtot decorados. La considera-

ale impresión causada por los 
• rustas yugoslavos no se debili-

¿ |K>r el hecho de no incluirse 
Entre ellos más que una auténti. 

Oskar Dtmmm 

gran figura, pues los demás 
|lienen una altura inedia nota-

ilísima. y sobre todo un domi-
10 perfecto de sos responsabi-
dadefi dramáticas y musicales. 
Una parte muy fudamental del 

lito debe atribuirse al director 
lusical del Teatro de Be Igra 
ii, Oskar Danon, cuya labor al 
ente de su Compañía ha sido 
• aplaudida por media Europa, 
skar Danon lleva con tanta 

(ompetencia la Orquesta del Lá-
peo. que si no fuera por deter-
ninadas insuficiencias indivi
duales, nos haría sentir casi de
finitiva mente tranquilos acerca 

|(lc su recuperación. 
Las únicas anomalías a seña-
r en estas funciones, proceden 
i la forzada inclusión de artis-
s locales, que motiva el diver
jo efecto de la simultaneidad 
• tres idiomas en la escena: 
ia para los protagonistas, otro 
•ra segundos personajes y otro 

ft>ara el coro. Este último, rnusi-
ralmentc correcto en Don Qui
ote, flaquea desde dicho punto 

Pe vista en Eugéne Onieguin. y 
escénicamente en ambas obras. 
Mucho más adaptado resulta el 

erpo de baile. 

¡DON QUIfOTE. K MASSENCT 
La designación de esta ópera 

entro de las actuaciones de los 
Artistas de Belgrado, se justifi-
•a mr la oportunidad de admi-
r'"' a Miroslav Changalovic en 

Miroelsv Omagalovic 

"n papel suficientemente amplio. 
Friado ex prájese para el gran 
fftaliapioe, del que el baio yu
goslavo aparece como el más le, 
R'linio sucesor. Abstrayendo esta 
anocuación interpretativa. Don 
^u"I0te es una ópera de media
no valor, en la que Hassenet 
' mostró POf última vez su in
capacidad para abordar los 
Kfandes argumentos, del mismo 
«nodo que en Manon y en Wer-
jner habla manifestado su sensi-
RUMM dentro de tonas más in-
f ""os. Los errares de Massenet 
f n su tratamiento del asunto en. 
* E ntran buena base en el libre-

QUe nos presenta una débil y 

desfigurada imagen del caballe
ro, de Sancho y de Dulcinea. El 
sentido ético del personaje cen
t r a l y las contrapuestas actitu
des se traducen sistemáticamen
te a un sentimentalismo pasivo. 
La música sigue fielmente a la 
letra, y de Don Quijote no queda 
al final más que un márt i r la
crimógeno. 

El estilo melódico es entremez
clado, ya que ai substrátum 
francés se une el curioso espa
ñolismo de algunos fragmentos y 
la explicable influencia rusa so
bre el protagonista. De todos 
modos, es innegable el encanto 
lírico de numerosos pasajes. Asi
mismo hay que notar la notable 
calidad de la instrumentación. 

Pero el mayor mérito de Mas
senet reside quizás en haber 
previsto en la particela de Don 
Quijote toda la rapacidad sono
ra y expresiva de voces romo 
las de Chaliapine y de Chan
galovic. fabulosamente r i c a s , 
profundamente comunicativas, 
en las que se resumen todas las 
virtudes de los bajos eslavos. 
Con su presencia vocal y escé
nica. Changalovic ennoblece la 
ópera de Massenet. Junto a él. 
Ladko Korosec. otro bajo cono
cido por los liceístas, y la mezzo 
Brrda Kalef. oue hacia su pre-

POWUÍM en 1830 

sent ación, desempeñaron muy 
convincente los rols de Sancho 
y de Dulcinea. Entre las voces de 
personajes secundarios, sobresa
lió la del tenor Juan Lloverás. 

CUCENE ONIEGUIN 
Borts Godounov y Eugéne 

Onieguin. sobre argumentos de 
Puschkln. son las más populares 
óperas del repertorio eslavo. La 
primera representa el aspecto 
épico del pueblo ruso; la segun
da representa su aspecto román
tico Eugéne Onieguin es una 
ópera romántica, pero también 
realista, pues su romanticismo 
es trasunto del de la sociedad 
rusa decimonónica de; ; ü i en 
el poema de Puschkin. Con esta 
obra Tchaikowsky se incorpora 
intuHivamente a la ópera de 
demi-caractere, iniciada p o r 
Gounod y Bizet Sin embargo la 
tendencia sinfónica de TefaaS-
kowsky. que le mueve frecuen
temente a sobreponer la am
bienta ción psicológica a la acción 
dramática, imprimen a Eugéne 
Onieguin un carácter especial y 
único dentro de su género. 

Del problema de equilibrar el 
sinfonismo con el desarrollo es
cénico nacen algunas debilidades 
de esta ópera, como la lentitud 
de la escena en la que Tatiana 
escribe su carta de amor. Por 
lo demás. Eugéne Onieguin es 
una típica obra de Tcha ikowsky. 
con atractivos sentimentales 
muy inmediatos y reiterados. 

El reparto ofrece un equili
brio absoluto. Si estuviéramos 
obligados a destacar a alguien, 
tendríamos que referimos a Bce
rta Kalef. en Olga, y a Djorde 
Djurjevlc. en el breve rapel del 
p r índoe Gremin. Pero el pro
tagonista Vladimir Ruzdliak. in
teligente voz de cámara, la so
prano Radmlla Bakosevic y 
otros son igualmente dignas. El 
tenor Máchele Molese actuó en 
la primera representación en in
ferioridad física, que supone
mos excepcional. 

Los )»egos malabares del Dé» Marilea 

UN FESTIVAL MUNDIAL DEL 
CIRCO DECEPCIONANTE 

OTKA ves el circo. ¡Viva el 
circo; El Festival Mundial 

del Circo se celebra de nuevo 
en d Palacio M—ll iaa l de De
portes, y el bollicio y la In» se 
han adueñado en seguida de 
aquel loca}. Me gustaria decir 
qne también fas al igi ia Pero no 

el circo es rtiapétlro. como for-
Tamimenle Ueae qne serlo siem
pre. Alegre, no. Este espectáculo, 
en efecto, es triste. 

éxito. Máa qae mm dtatrna, más 
tac so preeMia. 

Si. en efecto, la fantasía de 
Bela Kremo cp lo que encanta al 
público, lo qne a pelaarja vista 
sobresale Pe ía so virtaostsmo 
—deslumbrante— es le que real
mente lerpeeadt, lo qae separa 
Bela Kremo de la mayoría de 
malabaristas t i l l e n d d Upa 
anglosajón. Hace con loa som
breros, esa las prlotae, con las 
cajas de cigarros pane, lo qae 

ron todo el veraao pasada en el 
Circo Imperial y a los qae sólo 
lea falta hablar, y loa CneBar. 
ya vistos en d Oreo America
no, qae real Nao espectaculares 

Toda lo demás no rebasa los 
limites de I» disciecléa. Otra 
viejo eaaaeldi. Pippias, remeda 
de modo gi Isárnt u ea d alambre 
la qae Emilio ^rpriMn realiza 

grada; les Her-

Depioro muy macha 
elogiar cata vea a m i delecto y 
admirado amigo don Juan Ckr-
eeOé. promotor de nombre y 
ejecutoria estlartaidas en d 
circo y artífice de loe primeros 
Festivales Mnadloles d d Circo, 
qne marcaron época en los á s a 
les d d circo barcelonés. Pero, 
este año. por le visto y ya aaa 
por a o per be. dea Jaaa Car-
cellé DO ha echado d resto. 

El V i l Festival Mundial a d 
Circo, como registrado queda, se 
celebra ea d Palacio Wiaál lpsl 
de Departes, ea deade he ha
llado siempre a faltar la com
penetración catre d público y 
la oista, qae es aaa de las ca
racterísticas eieartalei d d es
pectáculo circense. Pero, esto es 
harina de otro costal. Le malo 
es qne hay poces números bue
nos en d programa, y Ies pocos 
qae hay ya están muy vistas ea 
Barccloaa B d a E l f o , par 
ejemplo. 

oriundo de Zurlch. Años atrás , 
la tropa de Kart Kremo escdUó 
páginas gloriosas en la histeria 
d d circo. La Integraban d pa
dre de Beta y unos hermanos 
sayos, saltadores y pateadores. 

Una aeche, ea 1913. Karl 
Kremo. en d Circo Kaaey. de 
Roñen. Inició uaa «eatrada» 
cómica. llevando ana cajita 
misteriosa. ¿Qué contendría? 
Los augustos de pista se sgra-
paron ea torno sayo. Abrió la 
cajita v salió aa crie de des 
años de edad. Era Bda Kremo. 

Desde aqad 
Kremo pegó tambes y voltere
tas. Va objeto le atraía siem
pre de manera especial: el som
brero de cepa qae sa nidre la
cia al presentar sa número. A 
escondidas. Jugaba coa d som
brero. Y continúa ja gando coa 
él. Ahora coa t r o , v a la vista 
d d público. 

Hemos dicho varias veAs. 
aquí iiiliiao, qae ea malabarís-
mo h iy tres escuelas priaripa-
les. La alemana, coyas caracte-
rísticaa sea ht faena y L-s difi
cultad. La Italiana, qae se dis-
Ungae per la p incMia. la gra
d a y la elegancia. Y la Inglesa. 

d humor. Bda Kre-
ser latlaida en ta es-

A l correr de los 

Les chimpan de Chrisliaay (Foto Postiusl 

muy peces njeagleaun han he-

O:ros números exedeates y ya 
conocidoe merecen d« da tá i s» 
lea trapee tidal volantes Jan . 
Hay qae alabar d estBo y la 
perfección de estos gfaaasstas 
El estile y I» pertecetóa cuen
tan macho, Pera es prnlss se
ñalar también d esfuerzo y la 
dmcaltad. sobre ledo rasada. 

tal esfuerzo y tal 

difícil, pera, a medida qae la di-
f 1c altad crece, es ésta sera a i ri

la 
viste. Lea 
de B d a Kremo 

rasada la grada, la Jn 11 atad y 
te degaada los ocultan. Lásti
ma qae, te noche Inaugural, d «ágn. da Idk J a n ao l eg ran la 

Cafas rilar I I l í 
paarte de Crtstfcuri. 

manos Cape hacen lo qoe nunca 
nass payasos pardea hacer ea 
d circo: hablar por los codos r 
cantar, y «sa t — N t í l l a la 
largos, abrumadores, minutos; el 
llamado pomposa me ote uAcoa-
tlc Sofaw» se redaee a aa red-
pieate lleno de agaa ea d qae. 
tras aass ositos elementales 
ejecntados por aa joven y aaa 
laacfaseha, se arroja desde te 
cápala d d circo aa h i a r t r t ea-
vnelto en llamas. Esta atracción 
ea de tes qae 
éxito en las ferias 

Las otras atracciones qae f i 
guras ea d programa d d V i l 
Festival se I 

S. G. 
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